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I N T R o D u e e 1 o N 

Consideramos que existe una falta de efectlvldad 

del Derecho Internacional Pfiblico, en virtud de que éste 

no ha podido lograr su ejecución en el &mbito internacional, 

y someter a los Estados 'al Derecho que presupone, y a las 

normas que Intentan darle a la humanidad el fomenta de la 

paz y la seguridad internacional. 

En tal forma que vamos a iniciar nuestro estudia 

haciendo una teor!a general del Estado, para buscar dentro 

de ésta, el surgimiento de la personalidad jurldlca de cada 

uno de los Estados, y la manera en que van a entrar a realizar 

sus relaciones con los demas Estados. 

As!, la composición del Estado, y su relación con 

los demas entes de igual naturaleza, sera uno de los objetivos 

principales a resolver en este trabajo, incluso, vamos a 

hablar de como la aplicación de buena fe en las relaciones 

internacionales es la columna vertebral de la relación, y 

a través de ésta se dan todo lo que es la Relación lnternaciona~, 

tanto entre los paises como en Organizacfones Internacionales 

como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización 

de Estados americanos. 



Ahora bien, también se requiere hacer un estudio 

del Derecho en General, para observarse desde un punto de 

vista doctrina 1 en forma estricta, y establecer como es o 

cae. dentro de los presupuestos de. ser un mandato coercible, 

y como sus elementos de ser normatividad y establecer las 

reglas de conducta de los hombres en sociedad, y estas reglas 

para buscar su eficacia son coercibles, seré los elementos 

principales del Derecho, y nos permltir6n criticar al Derecho 

Internacional PGblico el cual intenta formar la conducta 

de los Estados, pero no tiene esa efectividad de ser coercible 

a través de algGn procedimiento y darle a los Estados la 

seguridad jurldlca necesaria y éstos puedan tener la posibilidad 

de ejercitar sus acciones y luchar por su Derecho frente 

a Estados realmente poderosos y grandes. 

Cuando hayamos desahogado estos estudios, nos van 

a permitir elevar crtticas respecto de la ejecución del Derecho 

Internacional PGbl leo y tener la posibilidad de elevar 

propuestas tendientes a facilitar toda esa relación 

internacional se dé en un 6mbito de Derecho, y esté basado 

en la Igualdad soberana de los Estados, y no en pol!tlca 

internacional de Imperar la ley del m!s poderoso. 



CAPITULO I 

A. LA TEORIA GENERAL DEL ESTADO Y SU PERSONALIDAD 

JURIDICA INTERNACIONAL. 

Con el fin de estar en aptitud de establecer 

fundamentalmente la coercibil !dad del Derecho en el contexto 

de las relaciones de los Estados, vamos a estudiar Inicialmente, 

a uno de los sujetos jurldicos que son protagonistas de el 

Derecho Internacional PGbllco, como es el Estado. 

Hablaremos tambJén de los Organismos Internacionales, 

como otros de los sujetos que son partes de el Derecho 

Internacional PGblico. Esto lo haremos en el inciso 4. de 

este Capltulo, cuando hablemos de la personalidad jurfdica 

de los Estados, vamos en primera instancia, a observar al 

sujeto por excelencia del Derecho Internacional PGblico como 

es el Estado. 

!. NECESIDAD SOCIAL DEL ESTADO. 

Vamos a hacer la aclaración siguiente, en relación 

al· concepto y a la necesidad social del Estado que trataremos 
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en este inciso. 

No vamos a tocar las diferentes formas del Estado 

y de Gobierno, ya que este trabajo ·na se refiere al Derecho 

o a la teor1a general del Estado, sino al Derecho Internacional 

Público y su coercibilidad. 

Y hemos de hab 1 ar de 1 Estado, en re 1 ac IOn a 1 Estado 

democratice en donde el Gobierno esta hecho por el pueblo 

y para el pueblo o como es el caso de los Estados Unidos de 

Norteamérica, Canada, Franc 1 a e 1ne1 uso supuestamente nuestro 

pa1s. 

As!, las estructuras monarquicas centralistas, no las 

consideramos para hablar única y sencillamente de lo que la 

democracia es, sus principios, y como se estructura el Estado 

en base a esta idea. 

Hecha la aclaraclOn a~terlor, Iniciaremos nuestro 

estudio con las palabras del maestro George Sabine, quien 

al respecto de la necesidad social del Estado y la Ciencia 

Pol1tica y comentando Jos dialogas de PlatOn, nos explica: 

"La República es un 1 ibro que desafla todo intento de 

clasificaciOn. No encaja en ninguna de las categorlas de 

los estudios sociales modernos ni de la ciencia moderna. 

En él se tocan o se desarrollan practicamente todos los 

aspectos de la Filosofla PlatOnica y el ambito de sus temas 
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es tal que puede decirse que se ocupa de toda la vida humana. 

Se refiere al hombre bueno y a la vida buena, la cual significa 

para Platón la vida es un Estado bueno, y a los medios de 

conocer cuales sean esas cosas y a los modos de lograrlas. 

"La Teorta de Platón es divisible en dos partes 

o tesis principales: primera comarca el Gobierno debe ser 

un arte basado en un conocimiento exacto; y segunda, la 

sociedad es una mutua satisfacción de necesidades de personas 

cuyas capacidades se compiementan entre st. (1) 

La sociedad, cuando se fue integrando, se fueron 

dando para ésta, las diversas necesidades que exige toda 

comunidad. 

Esto es que la integración de los seres humanos 

en una comunidad, va a requerir inmediatamente la satisfacción 

de diversos intereses. 

Por lo anterior, la sociedad en si, requerira de 

una cierta organización que en determinado momento le 

proporcione el Derecho. 

( 1) Sabine, George: Historia de la Teor!a Pol!tica, Fondo de 
Cultura Económica; 91 Reimpres16n; México, 1984; 
P.P. 41 y 43. 
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Si observamos el concepto de sociedad, podremos 

tener en mente tal criterio. 

El ••estro Jost Rodarse cuando nos habla de la 

sociedad nos dice: "El concepto de sociedad es una clase 

de agrupación humana permanente, que tiene una cultura definida 

y un sentimiento y una conciencia mh o menos vivos de los 

vlnculos que unen a sus miembros en la coparticipación de 

intereses, actitudes, criterios de valor, etc. 

"Sociedad es cualquier grupo humano relativamente 

permanente, capaz de subsistir en un medio flsico dado y 

con cierto grado de organ izac Ión que asegura su perpetuación 

biológica y el mantenimiento de una cultura, y que posee, 

además, una determinada conciencia de su unidad espiritual 

e histórica". (2) 

Nótese como e 1 concepto de sociedad, va a requerir 

para si, una organización que sin lugar a dudas se la dará 

el Derecho. 

De ah!, que en el momento en que como lo decla 

Platón, en su obra La República, y que nos explicó el •aestro 

Sabine, la sociedad es una mutua satisfacción de necesidades 

(2) Nodarse, 
Selecto; 

José: Elementos de Sociolog!a; Editorial 
31• Reimpresión; México, 1989; P.P. 2 Y 3. 
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por personas cuyas capacidades se complementan entre s1. 

Pero esta complementaciOn social, requiere 

evidentemente de una organizaciOn tal que le permita a ésta 

lograr su subsistencia. 

En otras palabras, que a toda organizaciOn social, 

se .le ha de hacer necesario el estableci•lento de una 

organlzaciOn que le permita satisfacer sus necesidades. 

El •aestro Georges Burdeau, nos explica estas 

circunstancias con las siguientes palabras: "Entre las 

hipOtesis relativas al origen del Estado, ocupa un sitio 

especial aquélla que se refiere a la idea de una convenciOn 

establecida entre los Individuos con el objeto de fundar 

el Estado. Esto se debe a que las doctrinas que adoptan 

este punto de vista exceden por mucho, por sus repercusiones 

en el campo de la ciencia pol1tlca, y Ja cuestión particular 

de la formaciOn del Estado. Implican Ja toma de posiclOn 

respecto a un gran nQmero de problemas fundamentales de 

Derecho PQblico: "El origen de la soberan1a, el valor de 

Jos derechos individuales, las situaciones respectivas del 

Individuo y del Estado en las relaciones de la vida jurldica, 

etc. 

(3) 

(3) 

Burdeau, Georges: Tratado de Ciencia Pol1tica; Universidad 
Nacional Autónoma de México; Tomo 11; Volumen I; 31 
Edición; México 1980; P. 77. 
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La anterior posición, nos lleva directamente 

una teor!a muy especial que se estableció en el Siglo XVIII, 

nos refer lmos a 1 a teorta del pacto socia 1 sustentada por 

Rousseau. 

El hecho de que se deben de adoptar medidas para 

coordinar los valores individuales y llevar las relaciones 

jurldicas entre la sociedad, da pie para que el Derecho, 

pueda lograr su existencia, y en un momento determinado, 

podamos tener una estructura de Imperio jur!dico por la 

cual se logre la estabilización del Estado, y se tenga una 

población asentada en un territorio debidamente 1 imitado 

por sus fronteras, y un Gobierno para esa población, a efecto 

de que organice a la comunidad en general. 

La composición del contrato social de Rousseau, 

estft basado en las siguientes caracterlsticas las cuales 

nos cita el aaestro Burgoa con las siguientes palabras: 

"Afirmaba Rousseau que el hombre en un principio vlvla en 

estado de naturaleza, es decir, que su actividad no estaba 

limitada por ninguna norma, que desplegaba su libertad sin 

obstaculo alguno; en una palabra que disfrutaba de una completa 

felicidad para cuya consecución, no operaba la raz6n, sino 

el sentimiento de piedad. 

Con el progreso natural; se fueron marcando 
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diferencias entre los individuos antes colocados en una 

posiciOn de verdadera Igualdad, y es entonces cuando suceden 

divergencias y pugnas entre ellos. Para evitar.estos conflictos, 

los hombres, segCin Rousseau, concertaron · un pacto de 

convivencia, estableciendo de esta manera 1 a soc !edad el vil, 

llmlt!ndose ellos mismos su propia actividad particular y 

restringiendo en esta forma sus derechos naturales. Al crearse 

la sociedad civil, en oposlclOn al estado de naturaleza, 

se establee 16 un poder o una autor ldad suprema, cuyo t 1 tu lar 

fue y es la comunidad, capaz de Imponerse a los Individuos. 

A este poder o autoridad se le llama voluntad general". (4) 

La voluntad general, se desprende de la voluntad 

1nd1 v ldua l. El Gobierno del Estado, sera sin duda ese ente 

a través del cual la poblaclOn se va a organizar en base 

a un Estado de Derecho, y cuando el Estado en sus relaciones 

i nternac lona les tenga oue negoc 1 ar, toda esa pobl ac IOn sera 

representada por la voluntad general llamada Gobierno. 

As1, esa representaciOn gubernamental de la poblaclOn, 

cuando, ejercita actos en el Interior del Estado, seran actos 

de gobierno basados por supuesto en el Derecho; y cuando 

realiza la negoclacl6n jur!dica internacional, entonces, 

estara real izando actos de Estado, ya que representa al 

(4) Burgoa, Ignacio: Las Garant!as Individuales; Editorial 
PorrCia, s. A.; 9' Edici6n, México, 1975; P.P. 89 y 90. 
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territorio, la población, el gobierno, como tres elementos 

soberanos distintos de los demAs estados que no aceptan 

un poder jurisdiccional encima de éstos. 

Nótese como Ja teorla y la doctrina de Rousseau 

y de los demas tratadistas, se va cada vez concretizando, 

y dando la estructura necesaria para la existencia del Estado. 

Por Jo anterior, pudiésemos ya pensar en Ja 

elaboración de un concepto de lo que el Estado es. 

Al respecto el •aestro francisco PorrOa Pl!rez, 

nos explica lo siguiente: "El Estado es una creación humana, 

consiste en relaciones de voluntad de una variedad de hombres. 

En base del Estado encontramos hombres que mandan y hombres 

que obedecen y que, ademas, de estas relaciones de dominio, 

t!en9n entre s1 relaciones de Igualdad". (5) 

SI anal Izamos este sustrato del Estado vemos que los 

hombres que se relacionan entre sl, para formarlo, el territorio 

del Estado; pero este territorio tiene tal sentido de 

territorio del Estado cuando lo relacionamos con los hombres 

que lo habitan. Considerando en s! mismo, el territorio 

del Estado no es sino una parte de la superficie de la Tierra. 

(5) Porrila Pérez, Francisco: Teor!a del Estado, Editorial 
Porrila, s. A.; 22• Edición; México, 1988; P.P. 185 y 186. 
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La comunidad en general, debe lograr su permanencia, 

y por tal raz6n, ha de establecer suficientemente sus Intereses, 

que en un momento determinado, el Derecho en general va a 

salvaguardar. 

Pero se requiere que la poblaci6n esté establecida 

en un territorio, limitado claro esta por sus fronteras, 

y que en un momento determinado, pueda establecerse la 

jurisdlcclOn, dentro de los limites establecidos en dicho 

territorio. 

En este orden de ideas, podemos ya hablar de esa 

necesidad social del Estado, no sin antes, considerar al 

maestro Hans Kelsen, quien sobre el particular nos explica: 

•comunidad Social quiere decir unidad de una pluralidad de 

Individuos, de acciones de Individuos. La aseveraclOn de 

que el Estado no es solamente una entidad jurldlca sin·o 

soclolOglca, una realidad social que existe Independientemente 

de su orden jurldlco, s6lo puede ser probada haciendo ver 

como los individuos que pertenecen al mismo Estado forman 

una unidad, y como dicha unidad no esta constituida por 

el orden jurfdico, sino por un elemento que nada tiene que 

ver con el Derecho. Sin embargo, ese elemento constitutivo 

de unidad en la pluralidad no puede ser descubierto. La 

acci6n reciproca que supone tiene lugar entre los Individuos 

de un s6lo Estado, ha sido considerada como el elemento 
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sociológico independientemente del Derecho, que constituye 

Ja unidad de individuos que pertenecen al mismo Estado". (6) 

Existe la necesidad social del Estado, no solamente 

en su car6cter Interno, sino también en el Ambito internacional. 

Dicho de otra manera, que una vez guardada Ja 

identidad social de los individuos, éstos se organizan a 

través del Derecho, sus intereses y arreglan perfect~mente 

sus conflictos conforme a un Imperio de Derecho que la voluntad 

general de la cual nos hablaba Rousseau va a ejercer sobre 

de éstos cierta coercibilldad. 

En el 6mbito Interno, el Derecho proporciona 

la sociedad esa seguridad jurldlca que requiere al grado 

tal que hace que el mismo poder gubernamental, se sujete 

a ese Derecho. 

Ademas de que la misma seguridad jurldica le 

proporciona al Individuo la posibilidad de lograr el 

resarcimiento de los daños que en un momento se le causen 

por violación a sus derechos. 

(6) Kelsen Hans: Teor!a General del Derecho y del Estado; 
Universidad Nacional Autónoma de México; 41 Reimpresión; 
México, 1988; P.P. 217 y 218. 



.11 

Pero esto sucede en el Ambrto Interno y en el Arnbito 

Internacional existe una seguridad jurldica a medias, puesto que 

no hay una coercibilidad 

jurisdicción obligatoria. 

cargo de una institución con 

As!, para hablar bien fundamentado sobre la seguridad 

jurldlca, vamos a citar la siguiente definición de ella que 

nos proporciona el •aestro Rafael Preciado Hern~ndez; con 

las siguientes palabras: "La Seguridad es la garantla dada 

al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos 

no seran objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan 

a producirse, le seran asegurados por la sociedad, protección 

y recuperación. En otros términos, esta en seguridad aquél 

que tiene la garantla de que su situación no sera modificada 

sino por procedimientos societarios y, por consecuencia, 

regulares, legitimas y conforme a la ley". (7) 

En el Ambito Interno, es evidente la necesidad 

social del Estado, una frontera 1 imitada, un derecho 

establecido que le va proporc 1 onar cada uno de los 

individuos que conforman la comunidad, la seguridad de que 

sus personas, bienes y derechos no serAn objeto de ataques 

peligrosos. 

(7} Preciado 
Derecho; 
P.""233." 

HernAndez, Rafael: 
.Editorial Jus; 

Lecciones de Filosofla del 
10' Edición; México, 1979; 
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Pero que si lo fueran, tendrAn Organos jurlsdiccion_! 

' les de imperio coercitivo para poder buscar la reparaciOn 

de su dailo. 

Y aquél el infractor, tendrA la seguridad de ser 

oldo y vencido en juicio conforme a un derecho preestablecido 

y guardAndose las formalidades del procedimiento. 

En estos aspectos, es necesario considerar que 

en el Ambito internac lona!, encontramos tratados o en general 

la negociación jurldica internacional de la que hablaremos 

en el inciso 3., en donde se establecen derechos de los 

Estados, pero, que no guarda la proporción directa que ·t1e.ne en 

el Ambito interno, la seguridad jurldica, y esto es en el 

sentido de que si se violan esas normas internacionales, 

entre los Estados, debido su soberanla, es muy dificil 

la coercibilidad que puede darse, ya sea por parte de la 

Corte Internacional de Justicia o incluso de la Organizac!On 

de Naciones Unidas. Situaciones que veremos en el Capitulo 

Tercero. Asl, una vez que se da la unidad de gente se han 

identificado y han formado éstos una sola comunidad, entonces 

se puede decir que surge la necesidad del Estado, debido 

a que cada una de las idiosincracias y etnografla, deberan 

seguirse relacionando, con otras razas e ideologlas, que 

en un momento determinado, son diferentes pero que tienen 

intereses comunes. 
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En este aspecto, podemos decir que es necesaria 

socialmente hablando la lntegraclOn del Estado, para el efecto 

de tener una cierta personalidad juridlca Internacional en 

el momento en que celebra sus relaciones con los demas Estados. 

Z. ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESTADO. 

B!slcamente, el territorio, la poblaciOn y el gobierno, 

son los principales elementos que conforman la organlzaciOn 

estatal y como consecuencia de esta lntegracl6n, se logra la 

soberania del Estado que no admite otro poder arriba de él. 

Sobre de estos, se van fijar los lineamientos 

de Derecho, para que existan normas tanto a nivel Interno 

éomo a nivel Internacional que rijan la conducta entre los 

Estados mismos. 

Para explicar mejor esto, vamos a ocupar las palabras 

del •aestro Ignacio Burgoa, quien al respecto nos explica: 

"El Estado es un ente politice real y constantemente se habla 

de él en una infinita gama de situaciones. 

"Su idea se invoca y se expresa en varladlsimos 

actos de la vida juridica, desde la Constituc!On hasta las 
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revoluciones administrativas y sentencias judiciales. Se 

da como un hecho o como un supuesto y corresponde a¡ jurista 

desentrañar su ser esencial y def in 1 rl a· conceptualmente 

con el objeto primordial de deslindarlo de aquéllas ideas 

con las que se suele confundir. 

"Recordemos que esta tarea no es nada fácil y prueba 

de ello es la multitud de doctrinas y teorlas divergentes 

y contrarias en que su desempeño ha desembocado. 

"En el Estado convergen elementos formativos, o 

sea, anteriores a su creación como persona moral o jurldlca, 

y elementos posterl ores a su formac Ión. pero que son 

Indispensables para que cumpla sus finalidades esenciales. 

"Dentro de los primeros se encuentra la población, 

el territorio, el poder soberano y el orden jur!dico 

fundamental, manifestandose los segundos en el poder pObl leo 

y en el gobierno". (8) 

Nótese como el poder pOblico es el ente estatal 

a través del cual, se Intenta lograr una organización de 

toda la sociedad. 

(8) Burgoa, 
Editorial 
P. 97. 

Ignacio: 
Porraa, 

Derecho Constitucional Mexicano; 
s. A.; 71 Ed1ci6n; Mlix1co, 1969; 
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Dicho de otra forma, que el poder público, será. 

aquélla voluntad general que Rousseau nos decla en donde 

se ha de asentar el poder o el imperio coercitivo del Derecho. 

As!, pasaremos a estudiar cada uno de estos elementos: 

a) EL TERRITORIO. 

Georges Burdeau, dice que el Territorio es: 11 El 

suelo es para el hombre un verdadero maestro de la vida; 

le impone leyes y orienta sus deseos 11
• (9) 

Una concepcitln profunda e idealista, del •aestro 

Burdeau, el suelo sin lugar a dudas, es en donde se ha cifrado 

la lucha del hombre a través de todos los siglos. 

La lucha por el poder del imperio del suelo, es 

sin duda una de las principales caracterlsticas u objetivos 

de la riqueza humana. 

El detentar propiedad en suelo, da a quien la obtenga 

no solamente el poder econt\mico sino poderes pollticos incluso. 

El aaestro Daniel Moreno, al establecer una 

(9)' Burdeau, Georges: Método de la Ciencia Polltica; Editorial 
Palma; México, 1964; P. 281. 



16 

conceptualización del territorio en relación a la teor!a del 

Estado nos explica: "En la teorla tradicional, el territorio 

es un elemento esencial del Estado, en virtud de que, sin 

él, no se le puede concebir. 

como elemento de definici6n. 

Es por eso que lo incluye 

No obstante, debemos advertir 

que no es un ax i orna en 1 a teoria de 1 Estado cons lderar que 

el territorio es elemento esencial del mismo; es la tesis 

tradicional y dominante; pero en contra de ella existen 

opiniones muy respetables, como la de Kelsen y Dugult, que 

sostiene que el territorio como espacio, no es elemento 

esencial del Estado; o en otros términos, que puede existir 

el Estado sin necesidad de un territorio determinado, y 

concretamente localizado en un espacio de la tierra; no 

es <:'Ue conciban estos autores 1 a pos i b i 1 id ad de que el Estado 

exista sin un asiento, si no niegan la necesidad de que 

ese asiento se encuentre fijamente determinado, ya que puede 

desplazarse, sin que sea necesario concebirlo como tal". (10) 

Consideramos que el Territorio realmente es un 

elemento esencial del Estado, podemos pensar el caso de 

Israel, el cual en un momento determinado gracias al sionismo, 

se vi6 integrado sin tener un asiento determinado. 

(10) Moreno Daniel: Derecho Constitucional Mexicano; Editorial 
Pax-Mex; 10• Edición; 1988; P. 323. 
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Los judlos esparcidos por todo el mundo, antes 

de que terminara la Segunda Guerra Mundial, no tentan un 

asentamiento como actualmente lo han conseguido en Palestina. 

Pero ellos consideraban que estaban unidos por 

su raza y religión, y que formaban un Estado diversificado, 

pero que realmente no tenlan una personalidad jurtdlca para 

entrar a la negociación jurldlca internacional, aunque ésto 

lo lograron, en Organ!zac!On de Naciones Unidas, al dotarles 

ésta Organización de las tierras Palestinas. 

Esto es un caso muy especial, en donde las teorlas 

de Kelsen y Duguit tienen cierta trascendencia. 

Pero se ha tocado la connotac!On, el Estado necesita 

de un territorio y el territorio necesita estar limitado 

por fronteras, mismas que el aaestro Andr~s Serra Rojas, 

nos explica: "las fronteras son las delimitaciones 

territoriales, de un Estado o de cualquier otra forma polltlca •. 

las fronteras naturales son los mares, rlos y montanas entre 

los paises o los signos materiales que precisan los l Imites 

como los monumentos, mojoneras, zanjas, etc. 

"Las fronteras de un Estado se demarcan por medio 

de tratados Internacionales y las convenciones sobre arreglos 

de limites, cuando colindan con otro Estado, o en general 
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con su propia Constitución y las leyes que fijan las 

caracter!sticas de esas fronteras". (11) 

Debemos considerar que el territorio si ! lega 

formar parte esencial de la configuración del Estado, 

por otro lado, este territorio va a ser el bien común sobre 

el cual los individuos han de obtener sus riquezas. 

Posesionándolo, transformando sus materias primas, 

rentfodolo, etc. 

De ah!, que el territorio para los individuos en 

genera i conformados o asentados en éste, se da e! espacio 

o e! lugar determinado, en que la raza !as logra fijar, 

puedan llegar a desarrollarse concientemente. 

Por otro lado, este territorio no puede ser infinito, 

sino como dec!a el maestro Andrés Serra Rojas, requerirá 

de ciertas fronteras que no solamente pueden ser limitadas 

por r!os, montañas o lagos, sino pueden ser demarcaciones 

artificiales o técnicas por latitudes y longitudes. 

As!, !a población va estar asentada en un 

territorio determinado y limitado, y hasta esas fronteras, 

( 11) Serra Rojas, Andrés: Ciencia 
Porrúa, S. A.; 9' Edición; 

y Poi!tica; 
México, 1988; 

Editorial 
p. 331. 
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hasta donde llegue el imperio coercitivo del Derecho interno 

de dicho territorio, ya que, cada demarcacl6n territorial 

que conforma el Estado es soberanla respecto de la otra 

demarcación. 

De tal manera que los territorios delimitados 

dividen dos soberanlas. 

l'I) LA POBLACIOll 

Tan importante como el territorio, la poblac16n 

es sin duda un elemento esencial para la existencia de el 

Estado. 

Todo el Derecho y las jurisdicciones que en un 

momento dado sean legibles, seran hechas por y para la 

población. 

De ah!, que debamos de hablar sobre la poblaci6n,. 

como el sujeto o mas bien dicho como al grupo sobre el cual, 

el Derecho en general, va organizar y es el imperio 

jurisdiccional, de coacción, va a recaer directamente sobre 

los Individuos, en virtud de un pacto social entre estos, 

por medio del cual establece una voluntad general que es 

el gobierno, a quien le dan ese poder de imperio coactivo 

de Derecho. 
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Para explicar estas circunstancias, necesitamos 

en principio definir lo que debemos de entender por poblaci6n. 

Al respecto el ••estro Rafael de Pina Vara, nos 

explica este concepto al decir: "la poblaci6n es un elemento 

personal del Estado. Esta formada por los nacionales, por 

los extranjeros, si bien viven en el territorio del Estado, 

no se consideran como parte de su poblaciOn. 

"La poblaciOn de un Estado vale sobre. todo como 

pueblo, constituyendo étnica y pol1ticamente el nOcleo de 

energtas convergentes mantenedor de aquél espacio y en el 

tiempo". (12) 

La poblaciOn, como elemento personal del Estado, 

deber4 estar formado por todos y cada uno de los individuos 

que la pueblan, claro esta que los extranjeros, los que 

no son nacidos en el territorio, también forman parte de 

su poblacl6n, aunque ésta sin lugar a dudas es o puede ser 

una poblacl6n flotante o transitoria. 

Pero sea cual fuere la calidad migratoria como 

el extranjero puede entrar a nuestro pals, lo cierto es 

que el imperio de Derecho territorial lo va a sujetar a 

(12) Pina Vara, Rafael: 
PorrOa, S. A.; 2• 

Diccionario de Derecho, 
Ed1ci6n; México, 1970; 

Editorial 
P. 264. 
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las disposiciones que nuestra legislación previene. 

Ahora bien, para tener una idea de lo que en 

el ambito Internacional que se tiene por población, el ••estro 

Sean Vlzquez, nos ofrece la siguiente definición: "La 

población es el conjunto de individuos sometidos a la autoridad 

fundamental de un Estado. Decimos fundamental, porque los 

sQbditos de un Estado, pueden encontrarse sometidos la 

autoridad de otro, de modo accidental, como serla el caso 

de aquéllos que encontrasen en territorio extranjero. 

"Aqul encontramos la 11 amada teorla de las 

nacionalidades, segQn la cual cuando un grupo de lndividuo.s 

posee ciertas caracterlsticas comunes, tienen el derecho 

de organizarse en Estado. Pero la dificultad es determinar que 

criterio podrla ser utilizado para distinguir a una Nación". 

(13) 

Nótese como los principios de Imperio y de autoridad 

fundamenta 1, 

internacional. 

se hacen notables en la estructuración 

El hecho de que cada territorio 1 imitado por 

fronteras, tenga sus propias caracterlsticas, significará 

(13) Seara Vázquez, Modesto: Derecho Internacional PObllco; 
Editorial PorrOa, S. A.; 5• Edición; México, 1966; P. 71. 
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que dentro del mismo, exista un grupo de personas, que se 

lden.tifican en su historia, sus costumbres y en general toda 

esa etnologta que los hace identif lcarse. 

De aht, que ese grupo, independientemente de que 

sea el elemento distintivo que otorgue también la nacionalidad 

a las personas, también es ese conjunto de elementos sometidos 

a un estatuto de poder pOblico como es el Derecho. 

Y este Derecho dentro de un territorio delimitado-, 

evidentemente que podra a través de la funci6n jurisdiccional, 

de la que hablaremos con mayor profundidad en el inciso 4. de 

este trabajo, gracias a esa jurisdicci6n, esta poblaci6n 

estara sometida al Derecho, y en caso de infraccionarlo, 

dicho poder podra constreñir su voluntad para el efecto de 

que el Derecho sea respetado. 

El •aestro Jorge Burdeau, nos expl lea alg~nas 

situaciones de como el poder pOblico, tendra la finalidad 

de institucionalizarse, gracias al consentimiento de la 

misma poblaci6n. 

Dicho maestro nos comenta: "La comunidad nacional 

no es una pasta compacta; es, una pasta 1 igera, aireada 

por un esplritu de libertad. La manera como se forma el 

esplritu nacional, en contacto entre mentalidades diversas, 
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de los intereses regionales, las 

completamente apagadas, de los grupos 

inferiores, familia, ciudad, provincia, son otros tantos 

intersticios por donde se introduce en la organlzacl6n un 

soplo de independencia • 

"El estatuto del poder procede de un acuerdo entre 

gobernantes y gobernado~ en cuanto a la finalidad de la 

lnstituci6n, y por lo tanto, el consentimiento para poder 

se dirige no tanto al jefe como a la Idea que éste representa. 

Asf, es como simult6neamente se institucionaliza el poder 

y se precisa la finalidad, de la instltucl6n. El grupo 

(la población) del que depende en definitiva la lnstltucionaliz! 

ci6n, s6lo la favorecer& en la medida en la que el poder 

presente garanttas para el cumplimiento de los fines. La 

Idea de derecho que se incorpora en la instituci6n es la 

que encarna el poder aceptado, y, por ende, la final !dad 

del Estado se halla determinada desde su formación". (14) 

El grupo de individuos que se identifican al 

territorio y sus costumbres requerlr6n de un derecho que 

pueda institucionalizar a favor de éstos un poder como es 

el Gobierno (que veremos a continuación). 

(14) Burdeau, Georges: Ob. Cit., Tomo J, P. 170. 
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Con lo anterior, el grupo requiere de esa voluntad 

general que se constitucional ice, y que organice la población, 

para que ésta pueda lograr su existencia dentro de la comunidad 

internacional. 

c) EL ~OBIERNO. 

Explicar el origen del Gobierno, es sin duda observar 

los parámetros de Ja lucha por el poder. 

Durante toda la historia del hombre, hasta nuestros 

d!as el que el más fuerte someta al más débil, ha sido una ley. 

Pero llega el momento en que, el más fuerte sin 

lugar a dudas es la población, la colectividad. 

Por lo anterior se va estableciendo la idea de 

un gobierno por el pueblo y para el pueblo. 

Esta idea, nace de la Revolución Francesa, gracias 

las ideas de filósofos como Rousseau, el cual es citado por 

el maestro Ignacio Burgoa, en los siguientes términos: • 

"El hombre en un principio vivla en estado de naturaleza, es 

decir, que su actividad no estaba limitada por ninguna norma, 

que desplegaba su libertad sin obstáculo alguno; en una 

palabra, que disfrutaba de una completa felicidad, cara cuya 
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consecucl6n, no operaba la raz6n, sino el sentimiento de 

piedad. Con el progreso natural, se fueron marcando 

diferencias entre los Individuos antes colocados en una 

poslci6n de verdadera Igualdad, y es. entonces cuando suceden 

divergencias y pugnas entre ellos. 

Para evitar estos conflictos, los hombres, 

concertaron un pacto de convivencia, estableciendo de ·esta 

manera la sociedad civil, en oposlci6n al estado de naturaleza, 

se establecl6 un poder o una autoridad suprema, cuyo titular 

fue y es Ja comunidad, capaz de Imponerse a los Individuos. 

A este poder o autoridad se le llama la voluntad general 

" (15) 

N6tese que esas· ideas de que el monarca era el 

hijo de Dios, y que a éste le allegaba un poder divino, 

sin lugar a dudas fueron superadas por los fil6sofos del 

Siglo XVIII, y se concretizaron las ideas tanto de Ja 

RevolucÍ6n Inglesa, como de la independencia de los Estados 

Unidos que pregonaban la democracia y el Derecho natural. 

Esto se concretiz6 con mayor tecnicismo en la 

declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

que es o constituye sin lugar a duda, un documento de gran 

(15) Burgoa, Ignacio: Ob. Cit., 
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importancia para la estructuraci6n del Estado moderno. 

Del mismo, podemos ir tomando esa idea de la voluntad 

general de la que nos habla Rousseau. 

Ya que en la parte declarativa de dicha declaraci6n, 

expresa: "Los representantes del pueblo francés constituidos 

en asamblea general, considerando que la ignorancia, el 

olvido o el menosprecio de los derechos d~l hombre son las 

Onicas causas de las desventuras pOblicas y de la corrupción 

de los gobiernos, han resuelto su poder, en una declaraci6n 

solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados 

del hombre, a fin de que esta declaraci6n, constantemente 

presente a todos Jos integrantes del cuerpo social, les 

recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de 

que los actos del poder legislativo y los del poder ejecutivo, 

pudiendo ser comparados en todo momento con el objetivo 

de toda instituci6n polltica, sean más respetados, fin 

de que las reclamaciones de Jos ciudadanos, fundadas en 

lo sucesivo en principios sencillos e indiscutibles, tienden 

siempre al mantenimiento de la Constituci6n y 

de todos". (16) 

la dicha 

La concentraci6n del poder en el Gobierno, ha 

(16) Seeco Ellauri, Osear: Los Tiempos Modernos y Contemporáneos; 
Editorial Kapelusz; 41 Ed1c16n; México, 1965; P. 164. 
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significado la corrupciOn del mismo. 

As!, tenemos de todas y cada una de las estructuras 

del poder del gobierno, seran hechas por y para el pueblo. 

Este, debera establecerse bajo un régimen totalmente 

de Derecho, el cual, pueda en un momento determinado, ejercerlo 

hacia los individuos en una manera coercitiva. 

De aqul, que tengamos que hablar también de ideas 

del siglo XVIII, sobre la divls!On del poder. 

Montesqu ieu, en su "espl r itu de 1 as leyes", ya 

comentaba algo al respecto, asl, el •aestro Daniel Moreno, 

quien cita parte de la obra de Montesquieu, nos dice: "En 

cada Estado hay tres clases de poderes: El Poder Legislativo, 

El Poder Ejecutivo de las cosas relativas al derecho de 

las gentes, y el Poder Ejecutivo de las cosas que dependen 

del Derecho Civil. En virtud del primero, el Prlncipe o 

Jefe de Estado, hace leyes transitorias o definitivas, o 

deroga las existentes. Por eso, hace· la paz o la guerra, 

env!a o recibe embajadores, establece la seguridad pOblica 

y precave las Invasiones. Por el tercero, castiga los delitos 

y juzga las diferencias entre particulares. Se llama 

este Oltlmo Poder Judicial y el otro Poder Ejecutivo del 
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Estado". ( 17) 

El Estado de Derecho, presupone esta divisi6n de 

poderes en forma aut6noma y totalmente independiente. 

de los 

El poder 

entes de 

legislativo va 

la poblacl6n, 

a representar 

integrado por 

a cada uno 

diputados y 

senadores, y son elegidos por la poblac!On misma y representan 

sus Intereses de el distrito o la poblac!On votados por ellos. 

El poder ejecutivo, ha de obligars~ y estarA encargado 

de cuidar la administrac!On pfibl !ca de los servicios p!ibl!cos, 

de los recursos naturales, y en general, de guardar una 

adminlstracl6n generalizada del macro sistema administrativo 

de los recursos del paf s. 

Por otro lado, el poder judicial formando parte 

de todo ese conjunto de poder, serA quien decida el derecho 

controvertido presente, con e 1 fin de ofrecer 1 a seguridad 

jurídica de Ja cual hablabamos en el inciso 1. pueda llegar 

subsecuentemente a cada uno de los individuos de la poblaci6n, 

incluso establezca los parAmetros de Derecho reguladores 

de la relaci6n entre el gobernado y el gobernante. 

(17) Moreno, Daniel: Ob. Cit., P. 388. 
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As!, nuestro Articulo 49 Constitucional habla 

esta proporción, incluso establece la necesidad de la autonom!a 

de los poderes. Dicho Articulo contiene la siguiente norma: 

ARTICULO 49.- "El Supremo Poder de la 
Federación se divide para su ejercicio, 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
No podran reunirse dos o mas de estos 
poderes en una sola persona o corporación, 
ni depositarse el legislativo en un 
individuo, salvo el caso de facultades 
extraordinarias al Ejecutivo de la Uni6n, 
conforme a lo dispuesto en el Articulo 
29. En ningQn otro caso, salvo lo 
dispuesto en el 2• Parrafo del Articulo 
131, se otorgaran faculta des extraordina 
rias para legislar". -

Es necesario hacer una verdadera critica respecto 

de la división del poder en México, ya que este es el soporte 

y la fundamentación del Gobierno. 

Si el Articulo 49 intenta proteger al Gobierno 

de la corrupción y de la concentración del poder, el Articulo 

96 de la propia Constitución, rompe totalmente con esa idea 

de autonom!a al darle al poder ejecutivo la facultad de 

nombrar los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

titulares de el poder judicial. 

Con lo anterior, existe un gran problema, ya que 

el poder judicial estar~ subordinado a él. 
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Esta situaci6n en M~xico, es totalmente contradictoria 

a los principios de divisi6n del poder, como lo dijimos al 

Pfincipio esto es simple y sencillamente una critica, ya que e! 

ta circunstancia es sin duda tema de otro estudio. 

En consecuencia, tanto el poder ejecutivo como 

el legislativo, y el judicial, deber~n responder los tres, 

a la idea del Derecho Administrativo; esto es a todos y cada 

uno de sus actos, contengan el principio de legalidad el 

cual est~ .contenido en nuestra garantla constitucional prevista 

en el Articulo 16 en su primera parte, y establece un acto 

de molestia gubernamental hacia los particulares tenga sus 

efecto, debe de ser realizado en principio, con una autoridad 

a la cual la ley le otorgue competencia, y por otro lado 

su acto debe estar debidamente fundamentado en una legislaci6n, 

y motivado, esto es, responda a la fundamentaci6n la 

imp\ementaci6n sobre el caso concreto. 

Para explicar estas situaciones a las cuales est~ 

ceñido el Gobierno, necesitamos hacer una definici6n cuando 

menos del Derecho Administrativo y de los conceptos de 

fundamentac i6n y moti vac 16n para entender bien esa estructura 

del Gobierno basada en la idea de que esU hecho por y para 

el pueblo. 
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Dice el aaestro Gabino Fraga que: "La actividad 

del Estado es el conjunto de actos materiales y jur!dlcos, 

operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuciones 

que la legislación positiva le otorga. El otorgamiento 

de dichas atribuciones obedece a la necesidad de crear· 

jurldicamente los medios adecuados para alcanzar los fines 

Estatales". (18) 

Toda la tarea que real Iza el poder del Gobiel'no, 

la podrá realizar solamente en virtud de las atribuciones 

que la legislación positiva le otorga, y no de otra manera. 

As!, todo acto de autoridad, llámese Ejecutivo, 

Legislativo o Judicial, deberá estar debidamente fundamentado 

y motivado. 

El aaestro Burgoa, al hablarnos de los conceptos 

de fundamentación y motivación nos expresa: "La fundamentación 

legal de la causa del procedimiento autoritario, • • • Consiste 

en que deben basarse en una disposición normativa general, 

es decir, que esta prevea la situación concreta para la 

cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista 

una ley que lo autorice. La fundamentación legal del acto 

autoritario que cause al gobernado una molestia en los bienes 

(IB) Fraga, Gabino: Oerecho Administrativo; Editorial PorrOa, 
s. A.; 2B• Edición; México, 19B9; P. 13. 
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juridicos a que se refiere el Articulo 16 Constitucional, 

no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad 

que consiste en que las autoridades s6lo pueden hacer lo 

que la ley les permite. 

"Y por lo que se refiere al concepto de motivaci6n 

el mismo autor nos contesta: "La motivaci6n es la causa 

legal del procedimiento e implica que existiendo una norma 

juridlca el caso o sltuaci6n concretos respecto del que 

se pretende cometer el acto autoritario de molestia, son 

aquellos a que se alude la dlsposici6n legal fundatorla". (19) 

En consecuencia, este poder pOblico para que su 

actuaci6n se encuentre dentro de los par&metros de la legalidad 

y de la seguridad juridica, va a ser necesario que el acto 

que ése realiza, encuentre en la ley su fundamentaci6n y 

motlvaci6n. 

Dicho de otra forma, que para que ese poder pOblico 

coactivo, pueda encontrar su concretizaci6n efectiva; en 

un Estado de Derecho o de seguridad juridica, necesitar& 

que la leglslaci6n misma le permita actuar sobre el particular, 

para el efecto de constreñir su voluntad hacia el Derecho. 

(19) Burgoa, Ignacio: Ob. Cit., P. 604. 
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De lo anterior, que el poder pOblico especialmente 

el poder judicial, que administra justicia, para 

ley 

realizar 

su funciOn jurisdiccional, requerira de una 

principio lo haga competente y que en segundo 

ley pueda ser aplicada, al caso concreto. 

que en 

lugar, esta 

As!, una persona, habiendo sido olda y vencida 

en juicio, deberá constre~ir su voluntad hacia la voluntad 

general de la ley. 

Pero de todas estas 

mayor detenimiento cuando en 

que consiste la jurisdicciOn. 

situaciones, 

el inciso 4. 

hablaremos 

expliquemos 

3. LA SOBERANIA ESTATAL Y SUS EFECTOS INTERNACIONALES. 

con 

en 

La uniOn de las personas asentadas en un territorio 

determinado, unidas bajo el imperio de un Gobierno, generan 

una personalidad jurldica que engloba todos y cada uno 

de los individuos, y de la cual hablaremos en el inciso que 

sigue mas adelante. 

Esta personalidad jurldica, cuando entra en relaciOn 

con los otros entes de su misma naturaleza, esto es con 

otras agrupaciones de personas asentadas en un territorio 

determinado, esto es, 1 imita do por fronteras, un idas por 
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un Gobierno, cuando 1 as sociedades son di fe rentes, entonces 

se dice que cada una de éstas es un Estado soberano, debido 

a que forman una personalidad jur!dica diferente la de 

los demas Estados. 

As!, la soberan!a sera sin duda el resultado de 

la uniOn de elementos constitutivos de el Estado. 

Con el fin de comprender bien estas ideas, vamos 

a oasar a analizar alguna de las concepciones que sobre 

el particular nos aportan los siguientes autores: 

Georges Burdeau, cuando nos habla de 1 a soberan ! a, 

nos dice: "La soberan!a serla la cualidad en virtud de la 

cua 1 1 a forma de organ i zac i 6n mas e 1 evada, e 1 Estado en 

el interior, tiene poder de reconocer el Derecho como una 

dirección para s! mismo como 

imponerles, en calidad de que 

de los objetivos sociales, en 

fin colectivo supremo. 

para sus sujetos, y el de 

cooperan con la realización 

deber de conformarse con el 

,/ "Esta cualidad se maní fiesta exteriormente por 

el Derecho del Estado, en sus relaciones con las colectividades 

que lo componen, de establecer libremente su propia competencia, 

o de una manera mas breve. La soberan!a es una de las 

cualidades del Estado que no esta obligado o determinado mas 
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que por su propia voluntad dentro de los ltmites del principio 

superior de Derecho y en conformidad con el fin colectivo 

de esta llamada realizar. Si la soberan!a existe, ésta 

no puede ser, siguiendo una fórmula que ha hecho fortuna, 

mas que la competencia de la competencia". (20) 

En consecuencia la soberan!a será una cual !dad 

de el Estado debidamente configurado. 

Esto es demasiado comprensible, en virtud de que 

un pa!s requiere de una cierta independencia y autonom!a 

para poder regir a los ciudadanos que habitan en dicho pats. 

Dicho de otra forma, que la soberan!a será sin 

lugar a dudas, ese poder absoluto de gobierno al cual sólo 

estarAn sometidas las personas que habitan tal o cual Estado. 

As!, la soberan!a del pueblo, es sin duda uno de 

los parámetros más luchados por la humanidad. 

Ese poder de gobierno que va a significar el hecho 

de poder someter a cierta jurisdicción la voluntad de las 

personas, jamás podr!a estar concentrado en una persona, 

ya que esto produce el abuso del poder. 

(20) Burdeau, Georges: Ob. Cit., Tomo II. P. 276. 
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En tal forma que dicha concentración del poder, 

no podrla desarrollarse en los paises democrHicos, ya que 

éstos est6n basados en un gobierno hecho para y por el pueblo. 

Esta situacif>n soberana, nos la explica la •aestra 

Aurora Arna!z, con las siguientes palabras: 

"El pueblo soberano, reunido en cuerpo consultivo 

y decisivo, crea los poderes, las Instituciones, las facultades 

y las autoridades de un Estado. 

"Las obl lgaciones y los derechos del Estado, Jo 

son del pueblo; asimismo los denominados bienes püblicos. 

"La soberanla del pueblo proviene de la razón, 

de los principios ancestrales, de la filosofla polltlca, 

del derecho natural y del de gentes•. (21) 

Debemos de especificar en este trabajo, no se refiere 

los conceptos de la teorla General del Estado, sino m6s 

que nada a su relación 

internacional del Estado. 

con la personalidad jur!dica 

Razón por la cual, debemos de ceñirlos a un concepto 

(21} Arnaiz Amigo, Aurora: Soberanla y Potestad; Miguel Angel 
Porrüa, S. A.; 2' Edición; México, 1981; P.P. 30 Y 31. 
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clasico de lo que es la soberan!a, enfocandolo, no a esa 

lucha por el poder pQblico sino mas que nada al poder de 

coercibilldad del Estado. 

As!, el •aestro Andr(!s Serra Rojas, nos ofrece

una definición que podemos utilizarla fAcllmente y dicho 

maestro nos dice: "La soberan!a es una caracter1stlca. 

atribución o facultad esencial del poder del Estado que 

consiste en dar órdenes definitivas, de hacerse obedecer 

en el orden interno del Estado y de afirmar su Independencia 

con relación de los demas Estados que forman la comunidad 

Internacional. Por lo tanto la existencia de un poder soberano 

es factor determinante para caracterizar a el Estado". (22) 

Un elemento que debemos de subrayar, de la definición 

citada, es esa facultad de hacerse obedecer en el orden 

Interno del Estado y afirmar su independencia en relación 

con los demas Estados. 

Todo ese contexto que encierra la soberanla, puede 

ser observado desde dos puntos de vista, uno a nivel interno, 

que significa que la población establece leyes para regular 

las conductas de los hombres y éstas pueden desarrollarse; 

y otro a nivel externo, en las relaciones de Estado a Estado, 

(22) Serra Rojas, Andrés: Ciencia Pol!tica; Editorial PorrOa, 
s. A.; 9' Edición; México, 1988; P. 399. 
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y que significarA que cada soberanta serA independiente la 

una de la otra. 

Esta Oltima concepci6n de la· soberanta, es la 

que nos interesa para nuestro estudio. 

Ast, en el exterior, la relaci6n entre los Estados, 

se sobrelleva a un nivel de igualdad soberana, lo que quiere 

decir que el poder pOblico que conocemos nivel interno 

del Estado, no podrA existir entre las relaciones de los 

pal ses. 

que las relaciones entre estos, se dan en 

un marco de igualdad jurldica sin un poder pObl ico que los 

pueda determinar. 

Dentro de · la carta de la Organizaci6n de las 

Naciones Unidas, se establece esa idea de las relaciones 

internacionales. 

si tuac i 6n 

reserva de profundizar un poco 

en el Capitulo Ill, pArrafo 3. inciso 

m&s esta 

a), en el 

que hablamos de la Organizaci6n de las Naciones Unidas; para 

este momento, quisiéramos citar el nOmero uno del Articulo 

2• de la Carta de San Francisco, mismo que a la letra dice: 



ARTICULO SEGUNDO.- "Para la realización de 
los propósitos consignados, en el Articulo 
t•, la Organización y sus miembros procederan 
de acuerdo con los siguientes principios: 
1.- La Organización esta basada en el 
principio de la igualdad soberana de todos 
sus miembros". 
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N6tese que la base de las relaciones internacionales, 

es el principios de la igualdad soberana de todos sus miembros. 

Lo anterior quiere decir que un Estado tan pequeHo 

como podrla ser Granada o cualquiera de las Islas del Caribe, 

tendra la misma magnitud de personalidad jurldica que los 

Estados Unidos o los paises Ex-soviéticos. 

As!, la soberan!a es sin duda un principio por el cual 

se basa la relación internacional, y significa que todos los E! 

tactos jur!dicamente hablando tendrán el mismo valor para 

e 1 Derecho. 

4. LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS ESTADOS. 

Quiero hacer la aclaraci6n de que no solamente los 

Estados son sujetos de la relación jurldica, sino que, existen 

las organizaciones internacionales, como la Organización de Est! 

dos Americanos, la Organizaci6n de Naciones Unidas, y muchas 

otras mas, que de alguna manera, llegan a tener personalidad 

jur!dica internacional distinta de los Estados. 
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Hablaremos sobre la personal !dad jurldica del Estado 

en primera instancia para después hablar sobre de los organismos 

internacionales. 

El Estado estructurado, es un sujeto moral, que 

frente a los demás sujetos de su misma naturaleza, se establece 

una relac!On de igualdad soberana. 

Pero esa esencia soberana, se traducirá en una 

igualdad jurldica de los Estados, con diferente personalidad 

para cada uno de ellos. 

De ah!, que no es lo mismo hablar de JapOn que 

de México. 

Tienen personalidad jurldlca distintas que los 

hace distintos, e independientes el uno del otro. 

Para entender la naturaleza jurldica de la personal.!_ 

dad jurldica, del Estado, es indispensable que tengamos en 

mente a la persona moral. 

Los Estados cuando Intervienen en la relación jurldica 

internacional, su personalidad, será sin lugar a dudas distinta 

a la de cada uno de las gentes que lo conforman, pero que, 

puede llegarlos a comprometer por los tratados que se celebran. 
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El •aestro Manuel Cervantes al hablarnos de esta 

composiclOn del Estado nos explica: "Tenemos, en el Estado 

exactamente la misma estructura que hemos encontrado en todos 

los demas seres jurtdicos, esto es, un patrimonio con un 

sujeto Indeterminado por Incierto del Derecho. El patrimonio 

esta constituido por ese haz de derechos Individuales que 

los poderes pObllcos tienen por mis!On representar y realizar, 

no sólo en el orden Interior sino también en el Internacional. 

El sujeto de derecho, indeterminado e incierto, de ese 

patrimonio es una masa cambiante de hombres, es el pueblo. 

El problema jurtdlco que presenta la personal !dad del Estado 

no es comOn otro que el de la incertidumbre en el sujeto 

de derecho, y la solución de ese problema es la misma que 

ha servido para todos los demás casos: 

La creación de una persona moral ficticia que se 

ostente como sujeto 

verdaderos titulares 

de 

de 

los derechos 

ellos. La 

pertenecientes los 

personalidad jurldlca 

del Estado es, una flccl6n; pero esta ficción no es una creación 

de la ley, sino un procedimiento cient!fico para resolver 

el arduo problema de la incertidumbre en el sujeto de Derecho. 

En resumen, cuando se atribuye la personalidad jurld!ca 

una pluralidad de hombres o a un ser distinto al hombre, 

no hay más que una ficción. 
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La personalidad moral es coman, simplemente coman, 

un modo de soluci1in del problema de la Incertidumbre en el 

sujeto de hecho". (23) 

Nótese como la pluralidad de hombres, reunidos van a 

darnos una especie de conjunci1in, por el fin de que los 

intereses de estos, puedan estar representados en una sola 

persona representante de toda la Naci1in. 

Es el caso del Presidente de la Rep(iblica, el cual 

ha sido elegido para mandato de gobernar y es el primer servidor 

pablico de la soberanla. 

De tal forma que toda esa representatlvidad, de 

la colectividad, estara directamente basada en la Idea de 

una ficci1in de la persona moral. 

Asl, tanto el Estado como cada una de las personas 

que en éste se encuentran, estaran representadas y formaran 

parte de toda esa personalidad moral que conforma el pals 

respectivo. 

(23) Cervantes, Manuel: Historia y Naturaleza de la Personalidad 
Jurldica; Editorial Cultura;_ México, 1932; P. 515. 
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Tenemos como uno de los prlnclpalei sujetos de 

la relaclOn Internacional, al Estado. 

Al respecto, el •aestro Seara Vhquez; cuando se 

refiere al Estado como un ente o sujeto de la relaclOn 

internacional, nos explica: "El estudio del Estado corresponde 

fundamentalmente al Derecho Polltico y Constitucional, pero 

por ser el sujeto principal del Derecho Internacional, se debe 

de fijar claramente su concepto ••• 

El Estado serla una instituciOn jurldica polltlca, 

compuesta de una poblaciOn establecida sobre de un territorio 

y provista de un poder llamado soberano. 

Claro que la idea de Estado no se ha ofrecido siempre 

con las mismas caracterlsticas histOricas que comienza a 

ofrecerse, en la forma actual en época relativamente reciente. 

El Estado cuando entra en negociaciOn con los Estados, 

lo hace en base a una igualdad soberana". {24) 

Es evidente, que el Estado al ser el sujeto de 

Derecho Internacional por excelencia, éste es sin duda objeto 

de analisis. 

(24) Seara Vazquez, Modesto: Ob. Cit., P.P. 71 Y 87. 
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De lo anterior, que tengamos que hablar de como 

el Estado, puede llegar incluso hasta responsabilizarse por 

el acto de Estado, que en un momento cause lesiones o daños 

~obre de otros sujetos de derecho internacional. 

es el 

Notamos como uno de los sujetos tradicionales como 

Estado, puede realizar la negociación jurldica 

in·ernacional, debido a la estructuración de su propia soberanla 

QUE le permite ingresar a la negociación jurldico internacional. 

Ahora bien, es necesario distinguir como el Derecho 

Internacional, y el Derecho Interno, han de mezclarse para 

lograr cierta jurisdicción o imposición del derecho creado. 

El maestro Cl!sar Seplilveda al comentar de diversas 

teorlas nos expone tres. 

Dicho maestro nos dice: "La teorla monista interna, 

sostiene esta posición que no hay mas derecho que el Derecho 

del Estado • es para el Derecho Internacional, un sólo 

aspecto del Derecho Estatal. Es el conjunto de normas que 

el Estado emplea para conducir sus relaciones con los demas 

·pueblos y para diferenciarlo, podrla ser llamado Derecho 

Estatal externo. 

"La teorla dualista mantiene esta teorla que el 
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Derecho Internacional y el Derecho Interno son dos ordenamientos 

jurfdlcos absolutamente separados, entre los cuales falta 

toda relación sistematlca. Las fuentes de ambos derechos 

son enteramente diferentes: "Una ~s la voluntad comQn de 

los Estados. La otra es la leglslación interna. 

"La teor!a monista Internacional, propugna esta 

Tesis por la superioridad del derecho Internacional sobre 

todo derecho estatal". (25) 

Mas de una teor!a monista, dualista o Internacional!~ 

ta, consideramos que entre el Derecho Interno y el Derecho 

Internacional, prevalecera un sistema de coordinación. 

Para el caso de México, cuando este entra .fa 

negociación jur!dica Internacional celebra un tratado, 

la firma del mismo se hace "ad referendum", que significa 

que entrara en vigor cuando sea ratificado por el pueblo, 

el cual esta representado en forma estatal en la camara de 

Senadores. 

Y el pueblo de nuestro pa!s, a nivel Internacional 

se vera representado por la C&mara de Senadores, por disposición 

(25) SepQlveda César: Derecho Internacional; Editorial 
PorrQa, s. A.; B• Edición, México, 1977, P.P. 67 y 68. 
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del Articulo 76 de la Constituci6n Polttica de. los Estados 

Unidos Mexicanos especialmente establecida la facultad en 

la fracci6n 1 de dicho articulo. 

Cuando el senado aprueba un tratado, y sale publicado 

en el Diario Oficial de la Federaci6n, éste conforme al articulo 

133 de la misma Carta Magna se transforma en. derecho Interno 

y jer!rqulcamente hablando solamente después de la Constltucl6n 

y las Leyes Federales. 

Es muy delicado el tratado, éste no puede contraponer 

se las normas internas del Estado, de lo contrario, el 

tratado no podr! ser viable, o simple y sencillamente si 

es de gran importancia, se legislara la ley interna. 

La personalidad jurldica de los Estados al entrar 

en negociaci6n, se supeditan estas negociaciones a lo 

establecido en el Derecho Interno, haciendo la coordlnaciOn 

de Derecho Internacional con el Derecho Interno. 

Cuando una Nac!On acepta el Derecho Internacional 

éste si puede ser coercible cuando se aplica a nivel Interno, 

esto es cuando pasa a formar parte de su legislaciOn interna 

después de ratificado por el Senado. 

En consecuencia de lo anterior, la personalidad 
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jurtd!ca de los Estados, surge en la negociac!6n internacional 

como un todo; esto es, todo el sistema administrativo del 

Estado, y sus poderes de Gobierno, se comprometen en forma 

colectiva en virtud del Estado, el cual a través de sus 6rganos 

de representaci6n, lleva a cabo la negociaci6n con otros 

Estados. 

Antes de finalizar, es necesario hacer notar, 

independientemente en el Derecho Internacional sean !os Estados 

los principales sujetos del mismo, no debemos olvidar también 

otros sujetos como son los Organismos Internacionales, los 

cuales también forman parte de todo este ambito de Derecho 

Internacional POblico y también les va a afectar o a beneficiar 

la negociac!6n jurldica internacional de Jos Estados Unidos. 

Los organismos internacionales, so_n segQn el ••estro 

SepOlveda, y consisten en: "Sin una organizaci6n general 

de 1 os Estados, el Derecho Internac lona 1 manifiesta muchas de 

sus imperfecciones. Es s6lo a través de una organizaci6n 

como pueden alcanzarse los postulados del Derecho de gentes 

que son sencillamente los de lograr una 

y ordenada entre todos los pueblos. 

convivencia pacifica 

La Organizaci6n 

Internacional 

cuando los 

suprime la anarqula y el desorden que se dan 

Estados actaan aisladamente; solamente en ella 

fines comunes de lograr una armoniosa 

los Estados y de obtener la libertad 

pueden darse los 

interdependencia de 
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y la dignidad de las personas humanas, objeto último de todo 

Derecho, tanto Interno como Internacional. La regla de Derecho 

puede ser establecida de manera mejor y más claramente en 

una comunidad organizada que en una simple agrupaciOn de 

Estados actuando individualmente". (26) 

Los Estados para lograr una dinámica verdadera 

en sus relaciones internacionales, han creado organizaciones, 

centros permanentes en los cuales, los canales o los duetos 

diplomaticos están establecidos y contfnuamente se dan, 

situac!On que ponen de manifiesto, como toda la estructura 

del Derecho Internacional Público, también puede darse en 

una forma organizada, o ser accesible a otra personalidad 

jurfdlca distinta a la de los Estados, esto es a los organismos 

Internacionales. 

Sin duda, estas organizaciones internacionales 

también tienen una personalidad jurfdica, son partes del 

Derecho Internacional Público y por supuesto son partes 

importantes, los Estados para lograr sus fines comu.nes, 

necesitaran negociar y a través de estas organizaciones se 

logran convenios más dinámicos. 

Asf tenemos como en una forma general, el Estado 

(26) Sepúlveda César: Ob. Cit., P. 279. 
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al detentar una personalidad jur!dica, ast como también el 

organismo internacional, sera una persona moral, o una persona 

jur!dlca representante de varios Estados, que Incluso puede 

negociar como organismo como persona moral, y que en determinado 

momento, puede intervenir en pro de todos y cada uno de sus 

miembros. 

Lo anterior, nos lleva a deducir, que tanto el 

estado como el Organismo Internacional como sujetos del Derecho 

Internacional PObllco tienen una personalidad jur!dica 

suficiente que les permite entrar a la negociacl6n 

internacional. 



CAPITULO 11 

B. DOCTRINA DE LA CONPOSICION DEL DERECHO EN GENERAL. 

Una vez expuesta la forma de como surge el Estado 

y como se compone a través de sus elementos de territorio, 

poblaciOn o gobierno, y como llega a obtener una personalidad 

jurldica Internacional en el momento del reconocimiento de 

la misma por otros Estados, es el momento de emoezar a ~nalizar 

conceptos; ya no de Estado ni de derecho Internacional pQbl ico; 

sino otro concepto el cual esta incluido en nuestro tema 

de tesis y es en relación a la falta de efectividad de el 

Derecho Internacional PQbl ico. Si queremos hablar de la 

efectividad de las normas, en el 3mblto Internacional pQblico, 

entonces requerimos observar como todo ese conjunto de 

normatizaci6n, estara contemplado por el derecho en general. 

Si notamos el titulo de este capitulo, se establece la doctrina 

de 1 a campos i c i On de el derecho en genera 1, no del derecho 

internacional pQblico, sino del derecho en una forma genérica. 

As!, observaremos toda esta composición de derecho 

en vlas de demostrar como busca su propia coercibilidad, 

y tocaremos aisladamente algunos puntos del derecho 

internacional pQblico. 
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1 •. DEFINICIONES. 

Para establecer algunas definiciones· debemos de 

considerar por el derecho en general; ·es Aecesario hacerlo, 

en virtud de que desde la composlciOn doctrinaria del término, 

podremos observar que el derecho es una nor~atividad coercible. 

Por el hecho de ser una nor•a, se puede igualar 

con las Leyes naturales, las morales, las éticas e incluso 

'· las religi.osas, pero lo que lo distingue para ser derecho, 

sin lugar a dudas es su efectividad coercible. 

La estructura social requiere siempre de un derecho 

para garantizar su existencia, y exista la seguridad jurldlca 

la cual nos permite una sistematlzaclOn programada para hacer 

valer sus derechos y ! legue un momento determinado para aquél 

el infractor ha sido oldo y vencido en juicio, se le constriña 

su voluntad obligatoriamente; de una manera coercible, de 

una manera Impositiva, de una forma efectiva. 

momento en donde el derrecho se concretiza. 

Y es en este 

Para demostrar estas circunstancias vamos pasar 

a citar algunas palabras de los autores, para observar como 

la naturaleza de el derecho estA fincada directamente en 
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ese poder coercible. 

El maestro Ignacio Galindo Garfias, al hablarnos 

sobre la palabra derecho expresa: "la palabra derecho connota 

la Idea de rectitud. Se relaciona en nuestra mente, lo que 

se ajusta a una regla establecida y a la vez, parece también 

referirse a ·aquel lo que se mueve directamente hacia un punto 

determinado. 

"SI por otra parte atendemos a la etlmologla de 

la palabra, el vocablo derecho toma su origen de la voz latina 

"dlrectum" o la palabra "regere" expresa la Idea de algo 

que es dirigido y que por lo tanto es.U sometido a una fuerza 

rectora, a un madato. La voz latina "Jus" con la cual se 

designa i:in Roma el concepto de derecho, no es sino la 

contracción de "jussurum" participio del verbo "jubere" que 

significa mandar. 

"Parece claro que la palabra mandar evoca en nuestras 

mentes la representación de alguien que ordena, frente 

otro u otros sujetos que est4n sometidos al mandato y que 

por lo tanto, deben de obedecer". (27) 

Nótese como desde la etlmologla de la palabra derecho, 

(27) GALINDO GARFIAS, IGNACIO: Derecho Civil; Editorial PorrOa, 
s. A., 9• Edición, México, 1989, P. 15. 
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se expresa la idea de un mandato de rectitud, de prioridad, 

de honradez, respecto de la conducta humana que ha de realizarse 

frente a toda la sociedad. 

Evidentemente que la voz derecho, empieza ya a 

tener su verdadera significación, desde el momento en que 

se diferencia de lo que es la rellgl6n, la moral, las 

costumbres, en el sentido de ordenanza o de mandato, en el 

sentido de un deber de obediencia. 

El •aestro Trinidad Garcta, cuando expresa sus 

conceptos respecto lo que considera el derecho, explica: 

"el carácter obligatorio de las normas del derecho o jurldicas, 

no implica, que deban cumplirse fatalmente, en vista de una 

necesidad ineludible. Todas normas expresan s6Jo el deber 

de ser, pero son susceptibles de transgredirse. Su carácter 

obligativo estriba en que la infracción trae consigo una 

sanci6n o castigo para el infractor, Impuesta por un poder 

organizado en Ja sociedad que cuida que el derecho se observe. 

"Estas circunstancias nos permiten señalar como 

elementos esencia 1 es de 1 concepto de derecho 1 os si gu lentes: 

A) El derecho es un conjunto de normas o reglas que gobiernan 

la conducta externa de los hombres en sociedad; B) es exclusiv! 

mente un producto socia 1; fuera de 1 a co 1 ect i vi dad humana 

no tendrla objeto; C) se impone a los hombres por la fuerza 
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enfrentarlo directamente a otros conceptos como son los que 

contienen los principios generales del derecho, como la 

justicia, el bien coman y la seguridad jurtdica. 

El •aestro José llodarse, en el momento en que nos 

hace una definici6n del concepto de sociedad nos dice: "El 

concepto de sociedad resulta sobremanera impreciso por su 

extraordinaria amplitud, pues puede designar lo mismo una 

uni6n formada por dos individuos que mantienen relaciones 

conyugales definidas que la totalidad de los hombres que 

poblan la tierra • Vamos a ceílir ahora el concepto de 

sociedad a una clase de agrupaci6n humana permanente, que 

tiene una cultura definida y un sentimiento y una conciencia 

mas o menos vi vos de los vtnculos que unen a sus miembros 

en la coparticipaci6n de intereses, actitudes, criterios 

de valor, etc. Sociedad es cualquier grupo humano 

relativamente permanente, capaz de subsistir en un medio 

ffsico dado y con cierto grado de organizacl6n que asegura 

su perpetuaci6n bio16gica y el mantenlmi'ento de una cultura, 

y que posee además, una determinada conciencia de su unidad 

espiritual e hist6rica•. (29) 

Todo tipo de sociedad se integra gracias la 

etnografla a las costumbres, la religi6n, y en general, 

(29) Nadarse, José: Idem., P.P. 2 y 3. 
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todas esas circunstancias que hacen que se identifiquen 

las personas, y que tengan cierta unidad espiritual e histórica. 

Pero 

para lograr 

derecho, de 

esta comunidad 

su organizaciOn, 

esa posibilidad 

para lograr su permanencia, 

requiere forzosamente, de un 

de establecer las reglas del 

juego, y que estas reglas no solamente satisfagan el 

comOn, sino que proporcionen la seguridad juridica 

interés 

la cual 

tiene una efectividad necesaria para que en el momento en 

que son infraccionados logren la reparación del daño en una 

manera posible. 

Para fundamentar lo que hemos dicho, tenemos que 

exponer cuando menos algunas ideas de lo que son los principios 

generales del derecho; las normas deben ser justas, esto 

es, deben darle a cada uno lo que 1 e corresponde. en forma 

proporciona!. 

Luego, la norma tiende a satisfacer obligatoriamente 

el bien común. 

Sobre de esto el aaestro Luis Ricasens Siches, 

nos dice: "el derecho se inspira, no en la honestidad intrtnseca 

de los actas, como la moral, sino en lo que requiera 

directamente e inmediatamente el bien común Pero el 

derecho positivo no puede regular los comportamientos que 
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se refieren la perfecci6n espiritual del individuo; no 

debe ordenar todas las virtudes, pues las relativas a la 

intimidad estan excluidas de su fin El fin del derecho 

positivo no es la beatitud del Individuo, sino tan s6lo aquel 

que resulte necesario para el bien comOn". (30) 

El derecho, no contemplara o protegera exclusivamente 

bienes de el Individuo en particular, sino de la sociedad 

en general, esto es, respondiendo al concepto de justicia de dar 

a cada quien su derecho, o lo que le corresponde, entonces, esa 

Idea de norma de mandato, también Intentara proteger algo 

necesario de la comunidad por bien comOn. 

Estas cons 1 derac iones, estan consagradas en un 

principio de derecho fundamental, que consideramos es el 

aspecto trascendental del mismo derecho. Nos referimos a 

la seguridad jurldlca, de la cual el •aestro Rafael Preciado 

Hernflndez, nos explica: "la seguridad es la garantta dada 

al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos 

no seran objeto de ataques violentos o que, si estos llegan 

a producirse le seran asegurados por la sociedad, proteccl6n 

y reparacl6n. En otros términos, esta en seguridad aquel 

que tiene la garantta de que su situaci6n no sera modificada 

(30) R!CASENS SICHES, LUIS: Tratado General de Fllosofta del 
Derecho; Editorial PorrOa, s. A., 6' Edicl6n, México, 
197B, P. 196. 
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sino por procedimientos societarios y, en consecuencia 

regulares, legltimos y conforma a la ley". (31) 

El estado de derecho, lo encontramos reflejado 

en su totalidad en la seguridad Jurldica. Existen normas 

como las constitucionales, la civiles, las penales, las 

lcborales, etc. etc., que presuponen conductas o reglas de 

ccnducta que el individuo tiene que respetar, pero si en 

algOn momento no son infraccionadas esas normas que protegen 

a nuestra persona, a nuestros derechos y a nuestros bienes, 

entonces el mismo sistema de seguridad jurldica nos proporciona 

ur.a mecanismo procedimental a través del cual podemos elevar 

nuestra demanda para resarcir el da~o. De aqul, partimos 

al concepto de jurisdicción del que hablaremos en el nOmero 

4 de este capitulo. 

Cuando la jurisdicción empieza funcionar, se 

apremia la voluntad aquel que lnfracciona la norma, 

para e 1 efecto de 1 respeto a 1 derecho de terceros, y si no 

lo quiere hacer de una manera voluntaria, lo realizar~ de 

una forma obligatoria. 

(31) PRECIADO HERNANDEZ, RAFAEL: Lecciones de Filosofla del 
Derecho; Editorial Jus, 10•. Edición, México, 1979, 
P.233. 
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Sin duda, en el d recho internacional pOb!ico este 

concepto no lo encontramos ni siquiera como veremos en el 

capttulo III, y en el IV 1 en la organizaclOn de Estados 

Americanos, y ni en la ar anlzaciOn de Naciones Unidas, y 

mucho menos en lo que es l corte Internacional de Justicia. 

Pero, conforme a los hecho esta coerclbi lldad puede llegar 

a encontrarse en el consej de seguridad de Ja organlzaci6n 

de Naciones Unidas, del q e hablaremos suficientemente en 

el capitulo IV. 

3. ELEMEMTOS OEL DERECHO. 

basado 

que el 

Hablamos dicho, ue el 

en diversos elemen os; si 

•aestro Trinidad Garcta 

derecho en 

recordamos, 

expone, nos 

general, esta 

la concepc i6n 

daba en una 

forma general, como el der cho se aplica en su conjunto como 

un sistema de normativldad. 

Cuando las nor as est6n sistematizadas, entonces 

nos encontramos con el concepto de normatlvldad el cual 

pasaremos a analizar. 

a) NORMATIVIOAD. 

Declamas que 

de la norma. 

ormat i vi dad es 1 a si stemat i zac IOn 
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Si tomamos desde un punto de vista de la sociologta 

la norma consiste en: "es un patrón o criterio para juzgar 

el caracter o conducta de un individuo o cualquier forma 

o función societario. Cualquier aspecto singular de un sistema 

social que funciona sin razonamiento; normatividad, cualquier 

modo o condición de conducta socialmente sancionada". (32) 

Los patrones de conducta, esUn tipificados en 

las normas jurldicas, en esas normas de comportamiento o 

de organ i zac i6n, que desde el punto de vista abstracto, se 

fija por escrito, una regla, una situación que forma parte 

de una legislación, de un llamado código en donde se organiza 

el conjunto de normas, en donde se establece la llamada 

normatividad. 

El maestro Roberto Atvood, cuando se ref lere a 

la norma y al conjunto de normas o a la normatlvldad nos 

dice: "son las reglas a las que forzosamente deben de 

someterse los hombres. Estas deben de reunir tres condiciones 

esenciales: a).- su caracter obligatorio, impuesto por el 

poder público; b).- que produzca efectos generales; c}.- que se 

establezca en términos abstractos. Al faltar cualquiera 

de ellas, la norma legal no existe y aparece el elemento 

(32) Diccionario de Sociolog!a, Fondo de Cultura Económica, 
10• reimpresión edición, México, 1984, P. 201. 
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material de la ley. Es por tanto, la imposición de los 

contenidos de un elemento superior que fija los l!mites de 

1 a conducta de cada uno y conc 11 ie los intereses a di scus Ión, 

ademas, el conjunto de estas normas va a constituir el derecho, 

en su sentido de manifestación social humana de normatlvldad 

de su conducta". (33) 

Todo ese conjunto de reglas, codificadas, que parten 

desde Ja norma constitucional hasta decretos, realamentos 

y circulares forman parte de la llamada normatlvidad, de 

ese concepto que llega a englobar a todo el derecho, esto 

es que todos los Códigos, leyes y constituciones, forman 

un todo y forman una normatlvidad; esta normatlvidad, es 

el derecho. De lo anterior, que el derecho puede estar 

perfectamente definido al ocupar la palabra normatlv!dad. 

El concepto de normativldad, consiste en una amplitud 

de todo lo que es el conjunto de las normas jurldlcas, las 

cuales, contienen principios fundamentales para dirigirse 

al bien comOn en primera Instancia, y necesariamente tener 

ese efecto de coerc!bilidad a través de la seguridad jurldlca, 

y que obligue a toda la comunidad, a respetarlas y observarlas. 

(33) ATWOOO, ROBERTO: Diccionario Jurldlco; Editor y Distribul 
dar Librerla Bazan, 1982, P. 174. 
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Estableciéndose evidentemente 1 a posibilidad de 

ocurrir ante una autoridad con imperio coactivo, en demanda 

o en ejercicio de sus derechos. 

b) LA COERCJBILJOAO. 

Es la coercibilidad, la gran diferencia entre el 

derecho y los principios generales de derecho. En el derecho, 

puede ser definido como una normatividad coercible en forma 

general, y necesitamos también de esa normatividad coercible, 

sea realmente efectiva, y no solamente exista ei derecho 

subjetivo y abstracto sino se requiere ese derecho subjetivo 

y abstracto, pueda hacerse efectivo a través de una autoridad 

judicial, con el imperio suficiente para obligar y constreñir 

la voluntad de los ciudadanos, en un momento determinado 

han infraccionado a la norma y deben someterse a la misma 

después de haber sido o!dos y vencidos en juicio, como la 

seguridad jur!dica lo previene. 

Debemos recordar la definición de la seguridad 

jur!dica, la misma presupone el concepto de derecho. En 

principio existen las normas o la normatividad, y otorgan 

derechos a los ciudadanos a los individuos y por otro lado, 

existir~ ese derecho adjetivo a través del cual, se intenta 

garantizar la reparación de los daños ocasionados al 

tnfraccionar la norma en contra de una persona. 
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De lo anterior tenemos que se requiere para buscar 

ese efecto coactivo del derecho, a la adminlstrac!On de justicia 

mediante la cual se pueden justificar las conductas o simple 

y sencillamente se pueden hacer culpables las conductas, 

y responsabilizar a persona por la infracc!On de una norma. 

Claro est~ que este tipo de juzgamiento con efectos 

coercibles no lo vamos a encontrar en ningOn momento en el 

Derecho Internac ion a 1 PObl ico ta 1 vez en lo que es la Corte 

Internacional de justicia, como veremos, su jurisdtcc!On 

o el sometimiento a su juzgamiento, es sin duda voluntario 

y potestativo, lo que hace endeble la administrac!On de justicia 

de la corte internacional. 

Lo que pasa también en el Consejo de Seguridad, 

es que ah1 si se le celebra un Juicio, pero nunca se le oye 

en defensa al pats afectado, y mucho menos es oldo y vencido 

en juicio, por lo que se vencen algunos principios procesales, 

que determinan una tri logia procesal, en que una parte acusa 

y otra se def lende, y otra es e 1 juez que dec !de el derecho 

propuesto por las partes. 

As! llegamos; después de toda esta secuencia 

procedimental; a la posibilidad de tener una declaraciOn 

de justicia ejecutable y ésta se realizar& a través o en 
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una forma coercitiva constriñendo la voluntad de aquel que 

pierde en la sentencia, y que debe de observar! a ya sea en 

una forma voluntaria o en forma obligatoria a través de la 

v1a de apremio, utilizando el embargo, el arresto, el remate 

de las cosas. Situación que no sucede en el Derecho 

Internacional PQblico. 

Lo anterior radica en término de ser coercible 

el derecho. 

El •aestro Escriche, cuando nos habla de un concepto 

coercitivo dice: "se aplica el poder que tenemos de contener 

dentro de sus deberes a las personas que estan a nuestro 

cargo o dependen de nosotros". (34) 

La dependencia, el imperio mas que nada de constreñir 

la voluntad de nuestros dependientes, sera sin duda la parte 

esencial de lo que debemos de considerar por el efecto 

coercible. 

Cuando el estado se estructura, surge la necesidad 

de un poder pQblico o gobierno, el cual se ejercer& a través 

(34) ESCRICHE, JOAQUIN: Diccionario Razonado de Legislación y 
Jurisprudencia; CArdenas Editor y Distribuidor, Tomo I, 
2' Edición, México, 1985, P. 449. 
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de una divlsl6n del mismo, en legislativo, ejecutivo y 

judicial. 

El poder encargado de administrar la justicia, 

ser~ el poder judicial, con la posibilidad de tener el Imperio 

de poder, de ejercicio de gobierno coercitivo, con el cual 

el derecho encuentra su eficacia, llega a concretizarse 

totalmente, y la sociedad logra que su organizaci6n y el 

concl lcto de Intereses y valores pueda encontrar un sistema 

conciliatorio suficiente que le permita su debida existencia. 

Por su parte el •aestro Rafael de Pina nos dice 

que la coercibllidad es: "la propiedad del derecho que permite 

hacerlo valer por la autoridad en los casos en que no es 

cumplido o respetado voluntariamente". (35) 

La propiedad del derecho como lo dice el mismo 

•aestro De Pina, es la posibilidad de hacerlo coercible; 

de 1 o anter lor que s 1 en a 1 gOn momento el derecho no puede 

hacerse coercible simple y sencillamente no se le puede definir 

como derecho. 

Raz6n por la cual podemos estructurar nuestra 

(35) PINA VARA, RAFAEL DE: Diccionario de Derecho; Editorial 
PorrOa, s. A., 12• Edici6n, México, 1980, P. 95. 
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definición de derecho, en la· normatividad coercible. Y por 

consecuencia, podemos también opinar que realmente no existe 

un Derecho Internac i ona 1 POb 1 ico, 1 o que existe verdaderamente 

simple y sencillamente son principios generales de derecho 

entre los Estados. 

4. EN QUE CONSISTE LA JURISDICCIDN. 

A través de ese poder o imperio jurisdiccional, 

los órganos de estado realizan la función jurisdiccional, 

que tendrA su punto clave y mAxlmo en la declaración de una 

sentencia. 

La jurisdicción sin lugar a duda otorga al juez, 

la posibilidad de decidir los conflictos y los derechos en 

conflicto que las partes le propongan, con el fin y objeto 

directo de que estos encuentren un arreglo civilizado, razonado, 

y la estructura social no se ofenda ni se comprometa y ésta 

pueda perdurar. 

Vamos iniciar estableciendo el concepto de lo 

que la jurisdicción es. Asl el •aestro Eduardo Pallares 

nos explica al respecto: "etimológicamente la palabra 

jurisdicción, significa decir o declarar el derecho. Desde 

el punto de vista mAs general, la jurisdicción hace referencia 
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al poder del estado de Impartir justicia por medio de los 

tribunales o de otros Organos como las juntas de conclllacl6n 

y arbitraje, en los asuntos que llegan a su conocimiento, 

pero este concepto es emplrlco y no penetra al fondo del 

problema. La nocl6n de ju~isdlccl6n ha provocado muchas 

controversias y dato lugar a diversas dlctrlnas ••• 

"La etlmologla de '1a palabra jurlsdicci6n permite 

dar esta expresl6n un sentido muy amplio que comprende 

el poder legislativo lo mismo que el poder judicial. En 

efecto, decir el derecho, es reglamentar las relaciones sociales 

de los ciudadanos sea creando la regla; sea apllcAndola; 

de hecho, es cierto que a los romanos no les repugnaba que 

sus majestades no tan s6lo suplieran el silencio de la ley, 

sino que también con demasiada frecuencia modificara la ley 

por medio de edictos generales, a lo que colocaba a las leyes 

proplamentes dichas". (3~) 

Gracias a ese pacto social en que toda la comunidad 

expresa su consentimiento en aceptar la legislacl6n, y aceptar 

que órganos de gobierno Investidos de cierta jurisdicción 

puedan administrarles justicia, esto significa sin lugar 

(36) PALLARES, EDUARDO: 
Editorial PorrOa, 
P. 506. 

Diccionario de Derecho Procesal Civil; 
s. A., 15• Edición, México, 1983, 
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a dudas una convivencia civilizada. 

Significa también que todo desa rollo de la comunidad 

en general, estara garantizado y que , a seguridad jurtdlca 

deber a tener una verdadera ex pres i6n, ya que encontrara su 

eficacia a través de la funci6n jurlsdi clona! de los 6rganos 

encargados para ello. 

El •aestro Sabino Fraga, cu ndo nos hace algunas 

explicaciones de esas situaciones de la unci6n jurisdiccional, 

nos dice: "la funci6n judicial o la legislativa puede analizarse 

desde dos puntos de vista; como funci6n formal y como funci6n 

material. 

Desde el punto de vista form l, la funci6n judicial 

esta constituida por la actividad des rrollada por el poder 

que normalmente, dentro del régimen constitucional, esta 

encargado de ac'tos judiciales, es decir or el poder judicial. 

Como func i 6n materia 1 con i de ramos que; algunos 

autores, la denotan: función jurisdi cional; por creer que 

la expresión judicial sólo evoca al 6rgano que la realiza, 

y debiendo, por tanto reservarla para cuando se haga alusi6n 

su aspecto formal. Para definir la funci6n y su objeto 

prescindamos el 6rgano encargado de ella, atendiendo s6lo 
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la naturaleza intrtnseca del acto que se concreta y se 

exterioriza y que es fin de la funcl6n jurisdiccional, nos 

referimos a la sentencia". (39) 

Tenemos que subrayar varias de las concepciones 

que el ••estro Fraga nos acaba de expresar, Inicialmente 

que desde el punto de vista formal, toda esa actividad judicial, 

tiene que desarrollarla por poder una entidad, esta es la 

judicial. Luego, podemos también observar que existe otra 

s 1 tuac i6n material de ex pres 16n de 1 a func i6n jurl sdl ce ional 

como es la sentencia. 

No cabe duda que desde el punto de vista formal, 

este tipo de funci6n estara enmarcada por una ley, pero, 

evidentemente que la funcl6n jurisdiccional se vera totalmente 

reflejada en lo que es el momento en que el juez declara 

y decide el derecho que fue propuesto por las partes, y esto 

es, en la sentencia. 

En realidad, esta consideraci6n, tiene mucho de 

fondo, ya que lo que espera la parte en el momento en que 

ejercita su acción, es una sentencia, un acto a través del 

(39) FRAGA GABlNO: Ob. Cit., P.P. 46 y 47. 
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cual el juez manifiesta suficientemente su declaración, y 

declara el derecho a favor de tal o cual parte. 

Sin duda, esto nos conduce hablar de el derecho 

a la jurisdicción esa situación de poder contravenir los 

intereses, y que exista un órgano capaz y facultado legalmente 

para resolverlos. 

Evidentemente que ésta, sin duda, es una manifestación 

concretizada y mAs firme de la seguridad jur!dica. 

respecto: 

El •aestro Lauro Aguirre, cuando nos explica al 

"el derecho de contradicción, también llamado 

derecho de defensa, o excepción, no es otra cosa que el 

derecho a la jurisdicción, desde el punto de vista del 

demandado o de la defensa. El derecho de contradicción es 

al demandado, como el derecho de acción es al demandante 

o actor. So.n dos aspectos de la misma garant!a. La garant!a 

jurisdiccional, que contiene otros muchos derechos o garant!as, 

la de ser o!do y vencido antes de ser juzgado, tener medios 

adecuados para la defensa de un plano de oportunidades de 

igual que el demandante, igualdad de las partes, un proceso 

legalmente preestablecido, debido y adecuado". (40) 

(40) AGU 1 RRE GONZALEZ, LAURO: Las Actitudes de 1 Demandado en 
el Proceso Civil; Editorial Jus, 11 Edición, México, 
1976, P.P. 61 y 64. 
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El derecho a la jurisdicción es igual y ademas 

imparcial para todos, el articulo 17 constitucional as! lo 

establece incluso, hace que el juez al momento de ejercer 

su función jurisdiccional, tenga que guardar esa Imparcial !dad 

en su decisión, tiene que ser ·Igualitario para todos y cada 

uno de las partes en contienda, el art!culo 17 constitucional, 

establece el principio de resoluciones de manera pronta, 

completa e Imparcial. 

De lo anterior que ese derecho a la jurisdlcc!On, 

pertenecera a los ciudadanos, y no al tribunal. 

El Hestro Clpriano· 66-ez tara, cuando nos expl lea 

algo de estas circunstancias expone: "el derecho la 

jurisdicción como lo han sostenido muchos autores, es el 

derecho que pertenece por un lado al autor que acude al tribunal 

y por el otro al demandado, que se va a defender ante el 

tribunal, pero el derecho es el mismo, es a recibir una solución 

a un conflicto, derecho a la jurisdicción por parte del autor 

y derecho a la jurisdicción también por parte del demandado. 

aaslcamente este derecho de contradlcclón es el reverso de 

la moneda del derecho de acción". (41) 

(41) GOMEZ LARA, C l PR !ANO: 
Trillas, 21 Edición, 

Derecho Procesal Ci'lil; Editorial 
México, 1985, P. 51. 
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La pregunta que nos nace en este momento, es el 

hecho de pensar el momento en que existe una demanda entre 

los Estados. Si bien es cierto que la corte internacional 

de justicia, su competencia es voluntaria que no Importa 

sea demandado, ya que el sometimiento debe de ser expreso 

como lo veremos en su inciso respectivo. 

Lo anterior nos conduce a pensar, que por lo que 

respecta al ambiente Internacional, el arbitraje· sera una 

de las formas especiales para resolver los conflictos, que 

garanticen la permanencia o la existencia de los Estados 

en comunidad. 

De 1 o anterior que podemos asentar. que rea 1 mente 

una jurisdicción obligatoria en lo que es el Derecho 

Internacional Público conforme a la idea del derecho basada 

en la normatívídad coercible, no la existe entre los Estados, 

y ese es un elemento que debemos de encontrar en los diferentes 

organismos internacionales especialmente en la corte 

Internacional de Justicia como veremos en los capitulas 

subsecuentes. 



CAPITULO 111 

C. LOS ESTADOS Y SUS RELACIONES EXTERIORES. 

Una vez que en el capltulo I, velamos todo lo que 

era la teorla general del Estado, y la forma en que existla 

la necesidad social de la población, por estar asentada en 

un territorio y formar un gobierno que organizara dicha 

sociedad, y que ademAs en el capltulo II, hablamos visto 

como el derecho interno, para su debida jurisdicción y 

definición incluso, requerla de ese elemento de la coercibilidad 

nivel interno, ha llegado el momento de observar, como 

toda esa conjunción por unión de los elementos del Estado, 

como son el territorio población y gobierno, y la forma en 

que éstos adquieren personalidad jurldlca, estarAn sometidos 

en una negociación con otros entes de igual naturaleza, sobre 

los cuales en un momento determinado no existirA ese Imperio 

de coercibllidad, propia de las legislaciones Internas. 

Sistemas jurldico diferentes. 

As!, en este capitulo, observaremos como esa 

personalidad jurldica de una persona colectiva llamada Estado, 

al entrar a la negociación para el hecho de coordinar sus 

intereses con los Estados vecinos y los demAs entes del Derecho 

Internacional P~blico. 
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1.- CONCEPCION TOTALIZADORA DE LAS RELACIONES. 

Hemos dado el nombre de concepción totalizadora, 

a toda esa Idea de relación entre los Estados, una vez que 

se ha dado a el Estado la personalidad jur!dlca, esto es, 

que se le reconozca como Estado; éste tendra la poslbll !dad 

de someter sus Intereses y criterios de valor frente a otras 

naciones de igual naturaleza, de aht que, situaciones polttlcas, 

económicas, jur!dicas y biológicas, etcétera, sea relevantes 

o irrelevantes, tendran ésa caracterlstica de ser la relación 

que tienen personas morales colectivas llama~as Estados. 

También todo tipo de relaciones, sean permanentes, 

coyunturales, a corto plazo, o mediano plazo, o a largo plazo, 

son negociaciones que van a estar englobados en el término 

totalizador de las relaciones. 

El •aestro Briggs cuando nos habla de la necesidad 

del establecimiento de relaciones entre los Estados, nos 

·explica: "Las negociaciones entre los Estados, est~n conducidas 

por agentes representativas debidamente acreditados. Existe 

la practica conveniente de mantenerlos normalmente en contacto 

con los demas Estados, de ah! que se han establecido 

permanentemente funciones dlplom&ticas. Esta practica, va 

a estar basada en la soberan!a de los Estados y con los derechos 

fundamentales de la población de los mismos. Consecuentemente 
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de la necesidad de relaciOn entre los paises, ha surgido todo el 

derecho diplomatico, que conforma la estructura de representaci.Q_ 

nes de los Estados y es el medio por e 1 cua 1 éstos, rea 1 izan 

sus relaciones". (42) 

Resulta evidente, que cuando surge el Estado, al igual 

que las personas en sociedad, tendra las necesidades de la 

comunlcaciOn con las otras personas colectivas de Igual natural~ 

za, en tal virtud, que ha sido tanta la necesidad que en la 

actualidad, ya se ha creado todo un derecho para darle estruct.!!_ 

ra y fluidez a estas relaciones, como son los convenios de Viena 

sobre relaciones diplomaticas y consulares. 

De tal forma que existlra el llamado derecho 

dlplomatlco, a través del cual, la vida de las naciones estara 

totalmente comunicada, y llevaran la relaciOn que ha de existir 

entre una nación y otra. En este sentido el •aestro Jos~ 

Lion Deprete, nos explica sobre las representaciones de las 

naciones lo siguiente: "En su vida de relación, y como personas 

jur1dicas que son, los Estados tienen la ineludible necesidad 

de confiar su representación a determinadas personas f1sicas, 

y desde la mas lejana comunidad hubieron de recurrir a 

personajes de su confianza, que a su nombre asist1an a actos 

solemnes, como bodas de prlncipes, coronaciones, aniversarios 

(42) BRIGGS HERBERT: The law of Nations: Appleton-Century
Crofts- 2• Edición, (traducción del autor), New York, 
E.U.A. 1952.- P. 748. 
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de acontecimientos históricos, y que desempeñaban las misiones 

pol1ticas que realizaban la negociación comercial que se les 

encomendaba. He aqu1 el origen de la representación diplomatica 

y de tales misiones. 

Estas misiones eran temporales, y terminaban en cuanto 

se solucionaba al conflicto planteado o en el momento en 

que se cumpl1a el contenido correspondiente. Estas actualmente 

por la fluidez del Derecho Internacional o del Derecho Diplomat.!_ 

co son ahora representaciones permanentes, a través de las 

cuales, se establece la convivencia de las naciones•. (43) 

Hay que subrayar el hecho de la necesidad en la 

relación, es evidente que en la antigüedad, los embajadores 

llevaban una misión especial, concreta y temporal; en la 

actualidad, debido a la necesidad urgente de respuesta, se 

ha creado una institución total, regulada por diversas 

convenciones diplomaticas y consulares, a través de las cuales 

se establece la posibl !dad de una representación permanente, 

con inviolabilidad, e inmunidad, hacia la legislación interna, 

y sus privilegios para el hecho de que puedan realizar su 

función debidamente. 

(43) 

Es tan especial ta relación internacional, que 

LION DEPRETE, 
Porrúa, S. A., 

JOSE: Derecho Diplom&tico, Editorial 
2• Edición, México, 1974, P. 22. 
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evidentemente a estos diplom&ticos se les otorgan inmunidades 

y privilegios para poderla realizar suficientemente. En tal 

virtud en nuestro pa!s, el articulo 89 constitucional en su 

fracción 111, es el Ejecutivo de la nación quien nombra a Jos 

agentes diplomaticos y cónsules generales, que con aprobación 

del Senado, el cual por disposición del articulo 76, Fracción 

11 ratifica o aprueba dichos nombramientos para que estas 

personas ocurran al 6mbito internacional, tengan la represent_! 

clón no del Presidente de la RepOblica sino la representación 

de el Estado mexicano, frente a otros Estados. 

As!, tenemos que una vez que ha sido designada 

una persona, se le pide al pa!s adonde va a ejercer sus 

funciones, pueda éste otorgar un placer en tal designación; 

este Estado lo acepta, entonces se procede a entregarle cartas 

credenciales, para que se presente lo antes posible con el 

Ejecutivo de ·¡a naci6n extranjera en donde representar6 al 

Estado, y en ese momento se le otorga una patente 11 amada 

execuator, por medio de la cual se le da la cédula necesaria 

para ejercer las funciones de representante de otro pa!s. 

Todo este es un concepto que se ha venido 

desarrollando a través del tiempo, y la negociaci6n que llevan 

estas personas, va desde una situación de Derecho Internacional 

Privado que llevan los c6nsules, hasta la posibilidad de 

arreglar un conflicto internacional. 
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El aaestro Luis GonzAlez Souza al explicarnos un 

sentido general de las relaciones internacionales, nos da 

la siguiente idea: 

"Por una per_spectiva total iza.dora, entendemos una 

que se finque en: 1).- Una interdisciplinaria estructural, 

es decir la concepción de la realidad como un todo universal 

estructurado; 2).- Una interdisciplinaria racional, o sea, 

la. concatenación de conceptos y de construcciones teóricas 

en correspondencia con la realidad; 3).- Una interdlsc!plinarla 

organica, es decir una articulación que difiera cualitativamente 

de la simple yuxtaposición o aglutamiento de todos aquel los 

conocimientos que se estimen relevantes para expl icaclón 

de la dinamica mundial; 4).- Una orientación marcada hacia 

la srntesis, es decir, hacia la fase final del desarrollo 

del conocimiento; 5).- Una interrelación de todos los llamados 

actores de la relación mundial; 6).- Una interrelación 

sistematica e indisoluble entre las estructuras, los fenómenos 

y los procesos de orden nacional e internacional". (44) 

Aunque no se logra la concepción total de la relación 

internacional, el maestro Gonz~lez, evidentemente nos 

(44) GONZALEZ SOUZA, LUIS: Una Concepción Totalizadora 
de !as Relaciones Internacionales Dentro de: Relaciones 
Internacionales, Universidad Autónoma de México, Revista 
del Centro de Relaciones Internacionales, Volumen VI, 
octubre-diciembre, Núm. 23, México, 1978, P. 15. 
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proporciona una panorámica de la real !dad un! versal, en que 

debe de estructurarse, debe de racionalizarse, analizando 

toda esa !deolog!a pol!tica de los Estados, para conformar 

un criterio uniforme. 

Luego una interdisciplina orgllnica, que aglu.Úne 

todos los conocimientos, evidentemente que refleja la tendencia 

en las relaciones internacionales sobre la formaci6n de 

organismos especializados para que puedan conseguir esa idea 

de organlzaci6n entre los Estados. 

Claro está, que todo esto tiene que estar orientado 

al desarrollo de las naciones, el conocimiento de las mismas, 

para que los actores de la realidad mundial como dice el 

•aestro GonzUez, puedan ser sujetos de un proceso de orden 

internacional. 

a).- PACTA SUNT SERVANDA COMO BASE DE LAS RELACIONES. 

Todo ese sistema través del cual cada una de 

las naciones manda un representante suyo a otra nación, y 

éste es aceptado y dada la autorizaci6n para que pueda ejercer 

como representante de otra nacl6n, estar& vinculado que 

la relación tenga cierta relevancia, más que coyuntural en 

el momento, pueda lograr establecer una permanencia y cree 

una estructura en la relación que permita un desarrollo 
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progresivo entre los sujetos internacionales. 

Lo que pueda significar que la coercibilidad en 

el Derecho Internacional PGblico, lo vamos encontrar en 

este principio de pacta sunt servanda, este quiere decir 

a g·andes rasgos, que todo lo que los Estados obligan a observar 

lo !enen que hacer de buena fe, esto es sin que exista un 

comiromiso de imperio jurisdiccional, todo entendimiento 

del Derecho Internacional debe de estar a base de amistad, 

buena fe y cordialidad entre los Estados. 

Evidentemente, que es muy déb i 1 1 a base de 1 os 

priicipios generales de Derecho Internacional PGblico, en 

vir~ud de que no encuentra el imperio coercitivo, y de ah! 

la falta de efectividad del derecho en el ambito internacional 

pGblico. 

Para entender todo esto de I a Pacta Sunt Servanda, el 

maestro Osmanszyk, nos hace la siguiente explicaci6n: "Es un 

término internacional norma basica del derecho internacional, 

sin la cual no existir!an las relaciones internacionales. La 

declarac!On sobre el caracter sagrado de los acuerdos, 

proclamaba el 13 de marzo de 1871 por la conferencia de Londres 

sobre el mar negro y el Danubio, con participaci6n de 

representantes de los gobiernos de Alemania, Austria-Hungrla, 

Francia, Italia, El Reino Unido, Rusia y Turqula, reconocl6 que: 
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"Es principio esencial del derecho internacional 

que ninguna potencia pueda librarse de los compromisos de 

un tratado ni cambiar sus decisiones, salvo mediante un acuerdo 

de las partes negociantes, logrado a través de un entendimiento 

amistoso. 

"El pacto de la asociación de naciones en el preámbulo 

1.2, estableció como obvio "el respeto escrupuloso de los 

compromisos que resultan de los acuerdos internacionales"; 

al igual, la carta de las naciones unidas en el preámbulo 

y en el articulo No. 2 exige de los miembros de la organización 

de Naciones Unidas "el respeto de los compromisos que se 

derivan de tratados y otras fuentes de derecho Internacional". 

En el proceso de Nüremberg el tribunal militar Internacional 

subrayó mOltiples veces la importancia de la norma pacta 

sunt servanda y en la fundamentación de la sentencia indicó 

la violación de esta norma por el gobierno del relch. La 

convención de Viena sobre el derecho de los tratados, por 

ser el articulo 26 titulado pacta sunt servanda. El articulo 27 

establece a su vez que ningOn oals que tome parte en un acuerdo 

puede valerse de las decisiones de su derecho interior para 

justificar el no cumplimiento de un acuerdo internacional". (45) 

(45) 

Sin duda este respeto de las relaciones Internacionales 

OSMANSZYK E. J.: Enciclopedia Mundial de las Relaciones 
Internacionales y Naciones unidas; Fondo de Cultura 
Económica, México, 1976, P. 837. 
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basado Onicamente en la buena fe de los Estados, realmente 

carecerá de esa eficacia que el derecho presupone, de ese 

Imperio coercitivo que proporciona 

y que realmente en lo que es la 

Internacional, no lo encontramos; as!, 

la seguridad jur!dica 

negociación jur!dlca 

la buena fe será sin 

duda la columna vertebral de toda la relación internacional. 

2.- LA NEGDCIACION JURIDICA INTERNACIONAL. 

Los Estados, al momento en que agilizan sus relaciones 

entre ellos, formalizarán diversas formas para realizarlas 

de tal manera que podemos hablar al respecto de la negociación 

pol!tica internacional de las siguientes: 

1.- Congresos y conferencias; 

2.- Declaraciones; 

3.- Renuncias; 

4.- Protestas; 

5.- Tratados. 

Por 1 o que se refiere a 1 os congresos, estos 

básicamente tendrán un contenido técnico; o no podrán 

estar compuestos por representantes oficiales de los Estados; 

existe una gran semejanza con el congreso y la conferencia, 

incluso, hay autores que dicen: congreso se le ha de nombrar 
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a aquel en donde asisten los Presidentes o los representantes 

de los Estados, consideramos, que ambos términos se confunden, 

y tanto el congreso como la conferencia, sea de caracter 

oficial, o técnico, simple y sencillamente seran esas reuniones 

internacionales en donde se delibera para alcanzar ciertas 

metas en la coordinación de la relación Internacional. 

El •aestro Seara Vlzquez, nos dice acerca de lo 

que son las conferencias y los congresos lo siguiente: "De 

modo general pueden definirse como reuniones de representantes 

de los Estados, cuya finalidad es llegar a la conclusión 

de un acuerdo internacional sobre uno o varios asuntos; 

establecimientos de reglas generales, solución de problemas 

concretos, creación de organizaciones Internacionales, etc. 

"Aunque no pue~e establecerse una distinción muy 

categórica, se reserva en principio el nombre de congresos 

para aquellas reuniones en las que participan los jefes de 

Estado, quedando el de conferencias para aquellas en las 

que participan otros representantes de cualesquiera de los 

Estados". (46) 

(46) 

Como consecuencia de la cita anterior, tenemos 

SEARA VAZQUEZ, MODESTO: 
Editorial Porraa, S. A., 
p. 173. 

Derecho Internacional PGbllco; 
5• Edición, México, 1976, 
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como la coordinación internacional de los Estados, diferentes 

formas de coordinar sus intereses, a tal grado de que esta 

manera de congreso o conferencia, es la mas civilizada sin 

duda ya que se detecta un problema internacional, y se trata 

de solucionar y darle al mismo la posibilidad de resolverlo 

de la forma menos afecta a los demas patses involucrados, 

y por supuesto que el pa!s que tenga ese interés de resol ver 

el problema, puede ser ayudado por otros estados para 

realizarlo. 

Otra de las negociaciones jur!dicas Internacionales, 

son las declaraciones; estas pueden ser unilaterales cuando 

se expresan por un solo Estado o bilaterales cuando son dos 

o multilaterales cuando son tres o mas Estados, los que 

manifiestan su posición pol!tlca determinada; esto es en 

base a una declaración, sea unilateral o declaración conjunta, 

los Estados pueden manifestar suficientemente, su posición 

polttica o juridlca respecto de algún problema internacional 

o alguna otra situación. 

por 

Las renuncias, 

medio del cual un 

un derecho. 

son evidentemente actos un i 1atera1 es, 

Estado abandona de modo voluntario 

As!, el órgano estatal que por algún tratado ha 

concertado un derecho y una obligación, pueda renunciar 
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ella, abandon&ndola, declar&ndola expresamente, para el hecho 

de que la aplicaclón de dicha normatización, pierda su vigencia 

y efecto respecto de 1 tratado que renuncia, o abandona ese 

tipo de negociación. 

Ahora bien, la protesta, también constituye una 

declaración unilateral de la voluntad de un Estado, y se 

finca b&sicamente en ese hecho de reclamar el estado de cosas 

internacionales, mismas que le pueden afectar o simple y 

sencillamente protesta en contra de la pol1tica exterior 

de algOn pats, para tener una postura respecto de algOn problema 

internacional que se suscite. 

El •aestro César SepOlveda al hablarnos de este 

tipo de negociación jur!dica Internacional nos hace la siguiente 

explicación: "Constituye una protesta, una declaración de 

voluntad de un Estado en el sentido de que no se reconoce 

como legitimo una conducta o de que un estado de cosas no 

es aceptado o de que 

realizar lesiona los 

la protesta. 

un acto de que otros Estados 

Intereses jur!dlcos del que 

planean 

formula 

"La protesta es Qtil, para fincar un derecho. Por 

ejemplo, si un pa!s ocupa un territorio al otro, el Estado 

tiene una protección, esa protesta sigue para que no se 

perfeccione la ocupación, y para que sea tomado en consideración 
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el Estado que protesta. Para que sea v&l ida 1 a protesta 

de ser formal, debe de ser formulada por el órgano del Estado 

que tenga la representación internacional". (47) 

Hay que subrayar claramente, como existen negociaci~ 

nes jur!dicas internacionales que están basadas en la unilater~ 

!!dad de la manifestación de la voluntad, vemos como las 

declaraciones unilaterales de los Estados, asl como las prote~ 

tas, y el reconocimiento forman parte de esa situación, que hace 

que las relaciones internacionales puedan fluctuar, y que 

los Estados tengan la opción de manifestarse. 

Incluso proceden tales manifestaciones respecto 

de problemas que en un momento determinado no les atañen 

ni les afectan, sino que simple y sencillamente expresan 

su posición pol!tica respecto de tal o cual situación 

internacional. 

Ahora bien por lo que· se refiere a los tratados, 

por ser éstos lo más formal en la negociación jur!dica 

Internacional, hemos separado su estudio, por lo que pasaremos 

a desahogar el inciso siguiente. 

(47) SEPULVEOA, CESAR: Derecho Internacional; Editorial 
Porrúa, s. A., 8• Edición, México, 1977, P. 120. 
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a).- REFERENCIA A LOS TRATADOS. 

El hecho de que a través del tratado, se celebre 

un acuerdo internacional, en forma escrita, en donde los 

Estados manifiestan su voluntad, y ademAs que negocian cada 

una de las c!Ausulas del tratado, hacen que este tipo de 

negociación jurldica Internacional, sea eminentemente la 

mas formal que exista en el amblto Internacional. 

El •aestro Michelle Virally nos hace una especial 

referencia a lo que es la naturaleza de los tratados al decir: 

"las formas del instrumento por medio del cual se expresa 

la voluntad comQn de las partes no tiene Importancia. Esta 

falta de cualquier requisito especial en cuanto a la forma 

puede llevar a la duda, en algunos casos, sobre si se han 

celebrado o no un tratado; por ejemplo, cuando todo lo que 

ocurre es que los representantes de las partes hacen 

Individualmente declaraciones o cuando la aceptación del 

texto se manifiesta sólo por la votación de un órgano de 

una institución internacional. En varias ocasiones, la corte 

permanente tuvo que dar consideración a tales situaciones 

dudosas. No obstante puede decirse que el tratado queda 

inconcluldo una vez que se llegue efectivamente a un acuerdo. 

Mas aQn el significado practico de cualquier duda de esta 

clase queda reducida por el hecho de que los Estados, en 

lugar de celebrar un tratado, pueden obligarse igualmente 
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mediante declaraciones unilaterales. 

"También es requisito adicional para formular tratados 

que exista un acuerdo entre dos o mas Estados u otras personas 

internacionales. Este requisito excluye a los convenios 

entre Estados e individuos o sociedades privadas de la categorla 

de los tratados, los cuales son finicamente contratos internaci~ 

na les. El saber cual derecho es aplicable a dichos contratos 

internacionales, es una cuest!On compleja que no obstante, 

queda fuera del alcance de este capitulo. l gua !mente 1 a 

definic!On de las personas internacionales, que no son Estados 

es un problema dificil ••. 

"Por filtimo los tratados se rigen en el derecho 

internacional. Este requisito excluye de la categorla de 

tratados a los acuerdos que, no obstante haberse celebrado 

entre Estados, por 1 a voluntad de las partes han de regirse 

por la ley nacional de uno u otros de éstos; por ejemplo, 

los contratos comerciales de Estado cuyo comercio exterior 

es un monopol lo estatal, el traspaso de terrenos para ser 

usados como sedes diplomaticas, o la venta de armamentos". (48) 

(48) 

En el contexto del tratado, intervienen diversas 

VIRALtY, MlCHEL: "Fuentes del Derecho Internacional"; 
Dentro de "Manual de Derecho Internacional Pfiblico"; 
Citado por Max Sorensen, Fondo de Cultura Económica, 
41 reimpresiOn, México, 1992, P.P. 155 y 156. 
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ideas de la celebraci6n de contratos civiles, esto es, en 

la elaboraci6n de un tratado, inicialmente !ntervendra la 

voluntad de el Estado, en obligarse respecto de el contrato 

o de las clausulas del tratado que se celebre. 

Luego, en este aspecto la misma convenci6n de Viena 

sobre el derecho de los tratados de 1969, menciona en su 

articulado, vicios en el consentimiento, como con el error, 

el dolo, en la corrupci6n de su representante. en la coacc!On 

o presi6n sobre sus representantes a celebrar el tratado, 

que son situaciones que la misma convenc!6n de Viena sobre 

el derecho de los tratados, establece como vicios en la 

va 1 untad, que afectara y por supuesto, que e 1 consent !miento 

de el Estado, no podra otorgarse suf ic!entemente. 

Pero sea como fuere, uno de los principales requisitos 

esenciales de todo contrato, es el consentimiento, situaciOn 

que lo encontramos directamente en los tratados. 

Luego, el objeto a que debe estar dirigido el tratado 

sin duda debera ser totalmente licito, de ahl, que todos 

y cada uno de los tratados que puedan llegar firmarse, 

deberan respetar la voluntad de las partes, y los mismos, 

estableceran la creaci6n, extinci6n, modificaci6n o ratificaci6n 

de derechos y obligaciones. 
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Ahora bien, una de 1 as situaciones importantes 

que debemos de observar y analizar con mayor profundidad, 

es ese principio de buena fe aplicado a los tratados, y de 

esto, nos habla el maestro Clive Parry en los siguientes 

términos: ."una parte, por lo menos, de esta verdad se expresa 

en la conocida m&xima de que un tratado debe leerse o 

interpretarse de buena fe. Por lo que se quiere decir 

exactamente con este precepto no esta claro. En su sentido 

mas cmplio igual que la proposición paralela de que los tratados 

hay que cumplirlos de buena fe, no significa absolutamente 

nada en sentido estricto. Es decir que no agrega nada a 

la regla pacta sunt servanda. Claro esta que los tratados 

han de ser interpretados cumplidos de buena fe, puesto 

que por su propia naturaleza, son transacciones de buena 

fe. Sin embargo en un sentido mas estricto, el principio 

de interpretación de buena fe anuncia reglas subordinadas, 

ta 1 es como 1 a de que 1 os errores obvios de redacción y de 

reproducción no han de ser considerados; que se supone que 

las partes hayan querido significar algo en vez de nada; 

que el tratado debe de leerse, en cierto sentido, como un 

todo, de modo que una clausula pueda invocarse para ayudar 

a expl !car la ambigüedad de otra; que no debe de considerarse 

que las partes hayan pretendido algo absurdo; y as! por el 

estilo". (49) 

(49) PARRY CllVE: Derecho de los Tratados; Dentro de: "Manual 
de Derecho Jnternac1onal POblico", ldem. P.~ 
y 
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El efecto de este contrato celebrado por los Estados 

evidentemente, sera el de la apl icaci6n de buena fe de el 

mismo, en tal sentido que en todo lo que es la evoluci6n 

de la negoc!aci6n jurtdico internacional, se ha llegado a 

un punto clave y cQspide de la relaci6n, como es la posibilidad 

de celebrar un contrata escrito entre los Estados, para que 

rija la relaciOn que presuponen los Estados, y que todo ese 

comportamiento de conducta de cada una de estas entidades, 

tenga una normatizaciOn través de ta cual, deba darse, 

existan reglas suficientes que en un momento determinado 

marquen la relaciOn internacional. 

3.- LAS NEGOCIACIONES DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES. 

Después de la que fuera la primera guerra mundial, 

la organizaciOn mundial trato de regularse a st misma, buscando 

la forma en que pudiesen tener un lugar, un centro, una reuniOn 

permanente, a través de la cual, pudiesen arreglar sus 

diferencias, y tratar acuerdos de coaperaci6n y desarrolla 

en una forma dinamica y rapida. 

Asl surge la idea de la organización internacional 

siendo uno de los principales antecedentes la saciedad de 

naciones misma que se estructuró después de la primera guerra 

mundial, con el fin y objeta de preservar la paz, la seguridad 

y desarrollo entre las naciones. 
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Este tipo de organización fracaso y di6 paso 

la segunda guerra mundial y ésta a su vez a el establecimiento 

de la Organización de Naciones Unidas, como el centro principal 

de las relaciones internacionales de carácter permanente. 

a).- EN LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS. 

Para observar claramente, toda la relación internac!g_ 

nal que se da dentro de la organización de las naciones 

unidas, hemos anexado a este estudio una gr&fica, un 

organigrama, en donde podemos observar c 1 aramente como 

existirán órganos principales de la organizaci6n de naciones 

unidas, y éstos serán en principio la asamblea general como 

el órgano supremo, en consejo de seguridad, el consejo de 

administración difuciaria, la corte internacional de justicia, 

el consejo económico y social, y la secretarla de la 

organización de naciones unidas. 

Evidentemente, que este sistema de las naciones 

unidas, dará la facilidad y la fluctuación necesaria, para 

que los paises puedan lograr esa negociac!6n r&pida y que 

puedan tener sus relaciones exteriores dinámicas y dentro 

de un ámbito de normatización de derecho. 

En co11secuencia, uno de sus propósitos principales, 
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es de servir de 

naciones. Una 

centro que armonice los esfuerzos de las 

informaciOn de la organizaciOn de Naciones 

Unidas nos 

antecedentes 

proporc lona 1 as s igu lentes 

como en 1 os propOs i tos y 

ideas tanto 

principios de 

en 

la 

organizaciOn internacional: "la carta de las naciones unidas 

fue redactada por los representantes de 50 pa lses, reunidos 

en San Francisco el 25 y el 26 de abril al 26 de junio de 

1945, en la conferencia de las naciones unidas sobre la 

organizaciOn internacional. Los representantes basaron sus 

trabajos en las propuestas formuladas por los representantes 

de China, los Estados Unidos, el Reino Unido y la UniOn 

Soviética, en Dumbarton Oaks en 1944. La carta se firmo 

el 26 de junio de 1945. Polonia que no estuvo representada 

en la conferencia, la firmo m~s tarde, convirtiéndose en 

uno de los 51 Estados fundadores. 

"Las naciones unidas adquirieron existencia oficial 

el 24 de octubre de 1945, a 1 quedar rat if !cada 1 a carta por 

China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la UniOn 

Soviética, y por la mayor1a de los dem~s firmantes. Actualmente 

el 24 de Octubre se celebra en todo el mundo una de las naciones 

unidas. 

"Los propOsitos de las naciones unidas son: 

Mantener la paz y la seguridad internacional; 

Fomentar entre las naciones relaciones de amistad; 
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"Realizar la cooperaci6n internacion~l en la soluci6n 

de problemas internacionales de caracter econ6mico, social, 

cultural o humanitario, y en el desarrollo y estimulo de 

el respeto de Jos derechos humanos y a las 1 ibertades 

fundamentales de todos. 

"Servir de centro que armonice los esfuerzos de 

las naciones para alcanzar estos prop6sitos comunes•. (50) 

La organización de las naciones unidas, ha particip!!_ 

do a través de sus 6rganos principales, en diversas situaciones 

de problemas mundiales, y realmente si ha funcionado 

fortaleciendo la paz y la cooperaci6n entre las entidades 

del mundo. 

Asi, en el Medio Oriente, en Chipre, en el Congo, 

en Corea, en cuestiones de desarme, de espacio ultraterrestre, 

ha tenido una gran particlpaci6n, y de hecho, todo lo que 

es la relaci6n internacional de los Estados, gracias a que 

estan reunidos en un solo organismo, pues simple y sencillamente, 

se dan las situaciones de una manera r6pida y dinamica. 

De lo anterior, que existan organismos que estan 

vinculados la organización, y que son ya organismos 

(50) ABC DE LAS NACIONES UNIDAS, 
Unidas, Nueva York, E.U.A., 

Organización de las Naciones 
1978, P. 2. 
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especializados que han surgida de una organización general. 

Podemos mencionar la organización de energ!a atómica, 

la organización internacional del trabajo y la organización de 

las naciones unidas para la agricultura y la alimentación; 

la organización de naciones unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura, la organización mundial de la salud, 

el banco internacional de reconstrucción y fomenta, etc. 

As!, debemos de considerar cómo este tipa de organlz! 

clones internacionales ser~n. sin lugar a dudas, una de las 

formas modernas a través de las cuales los Estados regulan sus 

relaciones exteriores, a través de la negociación en los 

órganos de la organización en los que esUn representados 

las Estados y en donde existe comunicación constante, estos 

órganos principales son: 

1.- La Asamblea general. 

2.- El Consejo Económico y Social. 

3.- El Consejo de Seguridad. 

4.- El Consejo de Administración Fiduciaria. 

5.- La Corte Internacional de Justicia y la Secretarla. 

En estos órganos se encuentra la negociación que 

se emite a través de las llamadas Resoluciones, las que 

también deben cumplirse de buena fe. 
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b).- EN LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS. 

Desde lo que fue la carta de organización de naciones 

unidas, en su articulo 52, establece la posibilidad de acuerdos 

regionales, esto es de que cada región de el mundo, pudiese 

constituir organismos regionales, que serviran para los mismos 

propósitos que se hablan establecido la organización de las 

Naciones Unidas de lo anterior, surgen diversas organizaciones, 

mas que nada de caracter regional, tanto en América como 

es la organización de estados americanos, en Asia como es la 

organización del tratado del sureste asi&tico, o el tratado de 

la organización central, en Arabia como son la liga de estados 

arabes, en Africa esU la organización de unidad africana, en 

Europa el consejo de ayuda mutua económica, y en América 

encontramos la organización de estados americanos. 

Esta organización como cualquier otra organización 

Internacional también sirve de centro de coordinación para 

llevar las relaciones internacionales, tiene b&sicamente su 

evolución histórica y nace de las diversas conferencias panamerl 

canas, siendo en lo que fue la novena conferencia internacional 

americana celebrada en Bogota Colombia, surgió una carta de la 

organización de Estados Americanos, también llamada la carta de 

Bogota, en la que se estableció la nueva organización 

internacional. 
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Para observar lo que es la panoramica de la organiz~ 

clón de los Estados Americanos, hemos anexado un cuadro, el cual 

por si solo se explica; y en éste, notamos claramente cómo 

existen órganos principales de la Organización de Estados 

Americanos, y cómo cada uno de éstos van a estar 

Interrelacionados. 

Asl, tenemos baslcamente una Asa•blea General, 

que es el Organo Supremo de la Organización de los Estados 

que estan situados en América, 

de la Organización, un Consejo 

luego, un Consejo per•anente 

Interamericano Económico y 

Social, otro de Educación de Ciencia y Cultura, un Comité 

Jurldico Interamericano, una Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores, y Organizaciones Especializadas, en donde se 

tratan temas como son los Derechos de la Mujer, del N!no, 

del Instituto Panamericano de Geografla e Historia, el 

Indigenismo en América, y otros temas que en un momento 

determinado, van servir para reálizdr las funciones 

encomendadas a la Organización de Estados Americanos. 

Esta Organización, evidentemente que tendra propósitos 

y principios, en donde estan basadas sus relaciones internacion~ 

les de los Estados rt~ Am~rir• 

El maestro Seara vazquez al hablarnos de estos 



98 

propósitos y principios de la Organización, expone lo siguiente: 

"La organización, se autodefine como un organismo regional 

dentro de las Naciones Unidas, pretende lograr un Orden de 

Paz y de Justicia, entre los Estados miembros, en el respeto 

a su soberan 1 a e independencia. Los propósitos esenciales 

a que se refiere la Carta podrlamos concentrarlos en: 

"A) Afianzamiento de la Paz y Seguridad en el 

Continente Americano, lo que implica la prevención y soluci6n 

de conflictos de toda clase que entre los miembros se suscitan. 

"B) La promoción del Desarrollo Económico Social 

y Cultural mediante la cooperación de los paises americanos. 

Con ello quedan inclu!dos en los propósitos de la OEA los 

fines genera 1 es de 1 as organizaciones i nternac i ona 1 es, tanto 

las de caracter negativo, de prevención y arreglo de conflictos 

como 1 os de caracter positivo, de fomento, de cooperación, 

de ayuda mutua. Debe complementarse con otras disposiciones, 

contenidas en otros cap!tulos como son los Derechos y Deberes 

fundamentales de los E·;tados, Normas Económicas, Normas 

Sociales, Normas sobre Educación y Ciencia. 

"Si nada hay que objetar a la enunciación de propósitos, 

la de los principios en los que se basa la Organización muestra 

algunas contradicciones de dificil explicación, ademas de 

numerosas repeticiones. 
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"El Capitulo Segundo de la Carta, se empieza afirmando 

que el Derecho Internacional es Norma de Conducta de los Estados 

en sus relaciones reciprocas, para entrar luego en detalles y 

definir esa apllcaciOn del Derecho Internacional: Respecto a la 

soberanla e independencia de los Estados, buena fé en las 

relaciones internacionales, condena la guerra. la soluclOn 

pacifica de controversias, cooperaci6n econ6mica y respeto 

a los Derechos Humanos. 

"El Capitulo Cuarto, habla sobre derechos y deberes 

fundamentales de los Estados, que se supone constituyen la 

enunciacl6n de los principios que rigen las relaciones entre 

los Estados en la forma generalmente aceptada en el Continente 

Americano, no esta exento de critica. 

"La afirmación de Igual de los Estados, no se presta 

objeción alguna, sin embargo, algunos artlculos muestran 

una absurda redundancia como el Diez, acerca del deber que 

tienen los Estados Americanos de respetar los derechos de 

que gozan los demas Estados de acuerdo con el Derecho 

Internacional". (51) 

De todo lo anteriormente expuesto, podemos sacar en 

(51) SEARA VAZQUEZ, MODESTO: Tratado General de la OrganlzaclOn 
Internacional; Fondo de Cultura EconOmica; México, 
1974, P.P. 846 y 847. 
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conclusión que las paises, intentan llegar a una coordinación 

entre sus relaciones, y esta la han lograda a través del 

establecimiento de organizaciones internacionales en donde 

puedan estar representadas permanentemente, y las relaciones 

internacionales tengan el dinamismo y la importancia que tienen, 

y que puedan realizarse en un Ambita de camunicaci6n continua. 

Ast, dentro de la que es la Organización de Estadas 

Americanas, también existen las principias bAsicas de la buena 

fé en las Relaciones Internacionales, y las deberes y derechas 

que impone la Carta a cada uno de los Estados, del resp~ta a la 

soberanla, en trato bajo una norma de igualdad jurldica de los 

Estados, todas esas circunstancias del Derecho Internacional 

POblica pues simple y sencillamente serA cumplida por los 

Estados, sin que exista un método imperativo jurldico que 

logre la eficacia de manera coercitiva y por supuesto que pueda 

lograr ejecutar a los Estados, una vez que éstos han sido 

oldos y vencidos en juicio. 

Al igual que la Organización de Naciones Unidas 

en los órganos de la organización citada, se lleva a cabo 

Ja negociación jurldica internacional base de resoluciones 

y convenciones. 



CAPITULO IY 

O.- LA EJECUCIOI El El DERECHO JITERIACIOIAL 

PUBLICO. 

Hasta este momento, consideramos que a través de la 

teor1a general del Estado y su personalidad jur1dica. •. de la 

doctrina de la composición del Derecho en general, y de la forma 

en que los Estados llevan sus relaciones, pudiésemos ya empezar 

a opinar respecto de la ejecución o efectividad de el Derecho 

Internacional PGbllco. 

Hemos visto, como la conjunción del territorio, 

pobl ac i6n, gobierno y soberan ! a forman una Nueva Entidad que 

una vez que esté reconocida por otras entidades de semejante 

naturaleza, para poder tener la suficiente personalidad jur!dlca 

para entrar en relación con otras soberanlas. 

Luego, velamos como el Derecho en general, est6 

basado en una normatividad que hace que la conducta de los 

individuos, se vea regulada a través del Derecho, y que esta 

normat!vidad por el imperio jurisdiccional, encontrar6 una 

efectividad coercible, esto es que una vez que una persona 

haya sido o!da y vencida en juicio, si no cumple la sentencia 
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de manera voluntaria, pues el Organo de Poder POblico en este 

caso el Poder Judicial, podr& emplear la coacción a través de la 

vla de apremio. para aplicarle su sentencia constriñéndole la 

voluntad a aquél que pierde en un juicio por no haber demostrado 

plenamente su Derecho. 

As!, y en consecuencia de esa posibilidad de negoci!. 

c Ión entre dos soberan las, éstas simple y sene i ! lamente no se 

identificar& con la composición del Derecho en general, esto es 

en el &mbito de la relación internacional, no existe plenamente, 

esa teorla de la jurisdicción coercitiva, que a nivel interno 

se d& para lograr la efectividad del Derecho; ésto, lo pasaremos 

a observar suficientemente en cada uno de los puntos que vamos a 

Ir tratando en este capitulo. 

1.- EL PRINCIPIO DE INMUNIDAD DE JURISDICCION SOBERANA 

DE LOS ESTADOS. 

Cada uno de los Estados por ser soberanos, por tener 

la independencia, y en virtud del desarrollo de la relación 

Internacional basada en la posibilidad de la autodeterminación y 

la no ingerencia en asuntos internos de los Estados, pues simple 

y sene i 11 amente, un pa 1 s como ta 1, no podr& ser demandado en 

otra jurisdicción externa o exterior, que no sea la de su 

propio pals. 
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Dicho en otra forma. y exponiendo un ejemplo, nuestro 

Estado. México, no puede ser demandado en Tribunales de los 

Estados Unidos, porque existe la teorta de la inmunidad de 

jurisdicci6n por la Soberanta de los Estados. ya que éstos 

contienen sus propias jurisdicciones, y la posibilidad de adm!. 

nistraci6n de Justicia en forma interna en cada una de las 

Estados. 

Al respecto. Herbert Briggs, opina lo siguiente: "Las 

Cortes. no van a poder tener el imperio de dectsi6n sobre los 

individuos que representan a un gobierno extranjero, realizan 

funciones de gobierno. en virtud de que el gobierno extranjero 

serta solidario en tal conducta; este principio se ha seguido en 

innumerables casos. •• El principio esta basado en que la 

conducta independiente gubernamental, no puede ser cuestionada 

por tribunales extranjeros, ya que envuelve la funci6n de 

Gobierno Extranjero, y este, Gobierno tendra su propia 

jurisdicci6n, y las demandas por daños, deberan estar basadas en 

contra del Gobierno Extranjero; el cual goza de una inmunidad de 

jurisdlcci6n, debido a la soberanla que esta impllcita en 

su soberanla". (52) 

Toda la composición de un elemento del Estado como 

lo es el Poder PObl ico o el Gobierno, debe de contener siempre 

(52) BR!GGS, 
Crofts; 
P. 404. 

HERBERT: The Law of Nations; Appleton Century 
(Traducción Libre). Nueva York, E.U.A., 1952. 
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en cualquier forma de Estado, la posibilidad de una Adminlstr.!!_ 

ción de justicia, es por esa razón, que en un momento 

determinado el Estado o su personalidad jurldica de territorio, 

población o gobierno, no podr! ser demandado fuera de su 

jurisdicción, no sólo porque tenga la suya, sino porque existe 

también el principio de la soberanla de los Estados, y esto 

hace que no exista otro Poder arriba de los elementos que 

conforman el Estado, y que en sus relaciones con los demas 

Estados pudiese incurrir en alguna responsabilidad respecto 

de los agentes que estan a cargo del gobierno. 

Pero, la demanda por reparación de daños, no puede 

ejercitarse fuera de la jurisdicción del mismo Estado, debe 

de realizarse conforme a la Legislación del Estado responsable, 

y dentro de sus propios Tribunales. 

2.- COMPETENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL 

DE JUSTICIA. 

La competencia de la Corte Internacional de Justicia, 

esta dada exclusivamente a 1 os Estados que forman parte de 

la Organización de las Naciones Unidas; si observamos la 

gr!fica de la Organización, que establecimos en el inciso 

A, del número 3, del Capitulo Tercero, observaremos como 

dentro de lo que es el sistema de la Organización, estar! la Co.!:_ 

te· Internacional de Justicia, la cual podra tener competencia 
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respecto de asuntos diversos especialmente los siguientes: 

a) La lnterpretaciOn de un Tratado; 

b) Cualquier cuestión de Derecho lnternaci.!!_ 
na!; 

c) La existencia de todo hecha que, si 
fuere establecido, constituirfa viola 
ciOn de una obligac!On Internacional; 

d) La naturaleza o extensión de la repara 
c16n que ha de hacerse por el quebranta 
miento de una obllgaciOn internacional":" 

El hecho de que puede Intervenir en cualquier cuestión 

de Derecho Internacional, hace que la competencia de la Corte 

sea tota !mente l llm 1 ta da, esto es, que puede Interven ir 

en cualquiera de los casos que los mismos Estados le propongan, 

ya que el sometimiento a 1 a funciOn de la Corte sin duda 

es potestativo, aunque existe en el articulo 34 del Estatuto 

de la Corte, la obl igaclón de que todos los Estados miembros 

de la Organización, deber~n acatar las resoluciones de 

dicha Corte. 

Esto lo podemos notar claramente en lo que son 

los art!culos 59, 60 del Estatuto de la Corte, mismos que 

dicen a la letra: 



"ARTICULO 59.- La decisi6n de la Corte no es 
obligatoria, sino para las partes en litigio 
y respecto del casa que ha sido decidido"-

"ARTICULO 60.- El fallo sera definitivo e 
inapelable. En casa de desacuerdo sobre el 
sentido a el alcance del fallo, la Corte 
lo interpretara a solicitud de cualquiera 
de las partes". (53) 
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Realmente a pesar de que se dlga de aue el fallo 

es definitivo. inapelable, y de que na obliga sino solamente 

las partes en litigio, este art1culo no menciona en ningOn 

momento, esa posibilidad de que el fallo pueda hacerse 

ejecutable de manera coercible, simple y sencillamente 

establece la obligatoriedad y como ya hemos visto, la 

obligatoriedad en todo lo que es la relaci6n internacional 

esta directamente en lo que son las relaciones. 

Solamente podemos mencionar como un principio de 

coercibilidad, el articulo 94 de la Carta de la Organización 

de Naciones Unidas, que habla también de los fallos de la 

Corte Internacional, dicha artículo 94 establece dos puntos 

importantes a saber: 

"ARTICULO 94.-
1.- Cada miembro de las Naciones Unidas 

(53) Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia; Organización de las Naciones 
Unidas; Nueva York, E.U.A. marzo de 1983; P.P. 77 
y 78. 



se compromete a cumplir la decisi6n de 
la Corte Internacional de Justicia en 
todo litigio que sea 

"2.- Si una de las partes en 1 ltigio deja 
de cumplir las obligaciones que le imponga 
un fa! lo de la Corte, la otra parte podr4 
recurrir al Consejo de Seguridad, el cual 
podr4, si lo cree necesario, hacer 
recomendaciones o dictas medidas en el 
objeto de que se lleve a efecto la ejecuci6n 
del fallo". (54) 
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Evidentemente que la comblnac!On fa! lo de la Corte 

Internacional de Justicia, y la intervención del Consejo 

de Seguridad de la Organlzac!On de las Naciones Unidas, darA 

al Derecho Internacional POblico la posibilidad de una 

ejecución. Ast, observaremos c6mo ese Organo ejecutor, ese 

actuarlo ejecutor, que la Legislación establece, sin duda 

serA el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 

Unidas al cual pasaremos a analizar. 

3.- FACULTADES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU. 

Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, 

los paises ganadores de Ja misma Francia, Estados Unidos, 

Ja Gran Bretaña, Rusia y China, van a acomodar todo lo 

que es el contexto de las relaciones internacionales, en 

un Organo principal de la Organización de Nac Iones Unidas, 

(54) Carta de las Naciones Unidas; Ob. Cit., P. 46. 
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como es el Consejo de Seguridad. 

A pesar de que la Asamblea General tiene o es mejor 

dicho, el Organo Supremo y Soberano de la Organizaci6n de 

las Naciones Unidas, los cinco grandes permanentes del Consejo 

de Seguridad, tienen para ellos, la posibilidad de utilizar 

las fuerzas militares multinacionales de la Organlzacl6n; 

no as1, la misma Asamblea General. 

As1, tenemos un Consejo de Seguridad, compuesto 

por quince miembros, dentro de los cuales, cinco de el los 

son permanentes; y, evidentemente que seran los c i neo 

grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los que 

tienen 1 a pos 1 bi l ldad ademas de ser miembros permanentes 

en el Consejo de Seguridad, también tienen la posibilidad 

de vetar las resoluciones que en un momento determinado 

surjan de este Consejo, esto es que si en algOn momento 

no le conviene a uno de los cinco grandes que la fuerza 

Multinacional, llamada también de Cascos Azules, no le 

conviene a algunos de los miembros permanentes, pues 

simple y sencillamente vetan la resoluci6n, y esta no 

pasa ni llega a tener eficacia, y por supuesto que en un 

momento determinado, se queda solamente como una intencl6n 

para lograr la paz. 



109 

Es por eso, que la Asamblea General, estableci6 

una resoluc!On llamada de Uni6n Pro paz la cual tiene por 

objeto eludir el Veto de los Cinco Grandes, para el objeto 

directo de que estas Fuerzas Multinacionales de Cascos Azules. 

puedan inmediatamente controlar las zonas de desajustes y 

guerras, y en las que probablemente alguno de los Cinco Grandes 

tienen intereses o incluso estos mismos las han provocado. 

De esto nos habla el •aestro Seara Ylzquez en las 

siguientes lineas: "La Asamblea General en su Quinto Periodo 

de Sesiones examino una propuesta presentada por los Estados 

Unidos tendientes conseguir que la Asamblea General 

desempenase de modo mas efect 1 vo sus funciones en materia 

de paz y seguridad internacionales, sometiendo las propuestas 

a debate en la As.amblea, y después de haber sido enmendadas 

·en algunos aspectos, fueron adoptadas tres resoluciones el 

dla 3 de noviembre de 1950, con el nombre de Uni6n Pro paz. 

La primera de las resoluciones es la mas Importante 

y establece que: Si como consecuenci• del procedimiento de 

votaci6n en el Consejo de Seguridad se requiere la unanimidad 

de los miembros permanentes, el Consejo de Seguridad no llega 

a tomar medidas en casos de amenaza a la paz, quebrantamientos 

de la paz o actos de agresiOn, la Asamblea General puede 

reunirse en un plazo de 24 horas, a partir de la convocatoria 

de siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad de 



110 

de la mayorla de los miembros de las Naciones Unidas; puede 

crearse una Comisión de Observación de la Paz, compuesta 

de catorce miembros, incluyendo los cinco permanentes del 

Consejo de Seguridad. 

por 1 a Asamblea General • 

Esta Comisión puede ser utilizada 

Los Estados mismos deben tener 

a disposición de las Naciones Unidas elementos de fuerzas 

armadas, para ser utilizados por la Organización y el Secretario 

General nombrarA un grupo de mil !tares para dar su consejo 

técnico; se podré crear la Comisión de Medidas Colectivas, 

compuesta por representantes de catorce miembros, que estudiarAn 

e informaran sobre los métodos que puedan usar colectivamente 

para mantener y fortalecer la paz y seguridad internacionales. 

"Las otras dos resoluciones son recomendaciones 

dirigidas al Consejo de Seguridad para que cumpla mAs 

eficazmente sus obligaciones relativas al mantenimiento de 

la paz y seguridad internacionales". (55) 

Un autor tan importante como lo es Seara Vlizquez, 

nos habla y nos dice respecto de la resolución Unión 

Pro Paz, la cual trata de que el Consejo de Seguridad 

cumpla con la eficacia; que supuestamente tiene dentro de 

sus facultades, pero estas mismas facultades han sido limitadas 

(55) SEARA VAZQUEZ, MODESTO: 
Editorial PorrOa, s. A., 
P.P. 135 y 136. 

Derecho Internacional PObllco; 
5' Edición, México, 1976, 
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por los Cinco Grandes, incluso la resolución Unión Pro Paz, 

también esta controlada por los Estados Unidos, debido a 

que se requiere siempre la observación de los Cinco Grandes, 

para el hecho de que las Fuerzas Multinacionales puedan someter 

de manera coercitiva a la que san los problemas Internacionales. 

De lo anterior, podemos deducir que la Organización, 

y lo que es el Consejo de Seguridad, éste simple y sencillamente 

no ha func tonado suf lcientemente, en v 1 rtud de que los Cinco 

Grandes que forman los miembros permanentes, cuando la 

resolución no les conviene pues simple y sencillamente la 

vetan y no pasa nada. 

Los arttculos 24 y 26 de la Carta de la Organlzac!On 

de las Naciones Unidas, expresan claramente las funciones 

y poderes del Consejo de Seguridad que es donde podrtamos 

encontrar la coercibilldad o la ejecución de las fallos de 

la Corte Internacional de Justicia y por ende la coerclbilldad 

del Derecho Internacional. 

Dichos articulas establecen las siguientes ideas: 

"ARTICULO 24.- ••• 
1.- A fin de asegurar la acción rápida 
y eficaz por parte de las Naciones Unidas, 
sus miembros confieren al Consejo de 
Seguridad la responsabilidad primordial 
de mantener la paz y la seguridad lnternacio 
na les, y reconocen que e 1 Consejo de 



Seguridad actaa en nombre de 
desempeñar las funciones que 
aquélla responsabilidad. 

ellos al 
le impone 

2.- En el desempeño de estas funciones, 
el Consejo de Seguridad proceder& de acuerdo 
con los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas. Los poderes otorgados 
al Consejo de Seguridad para el desempeño 
de dichas funciones, quedaran definidos 
en los Capftulos Seis, Siete, Ocho y Ooce 
de la Carta. 

3.- El Consejo 
a la Asamblea para 
anuales, y cuando 
especiales." 

de Seguridad presentara 
su consideración informes 
fuese necesario Informes 

'~RTICULO 26.- A fin de promover el estableci 
miento y el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales con la menor 
desviación posible de recursos humanos 
y económicos del mundo hacia los armamentos, 
el Consejo de Seguridad tendra a su cargo, 
con la ayuda del Comité de Estado Mayor 
a que se refiere el articulo 47, la 
elaboración de planes que se someteran 
a los miembros de Naciones Unidas para 
el establecimiento de un sistema de 
regulación de los armamentos". (56) 

112 

Dentro de las diversas funciones que mencionan los 

arttculos 24 y 26 de la Carta, estan las funciones relativas 

al funcionamiento y la paz y seguridad internacionales, respecto 

del desarme especialmente nuclear, que realmente no es respetado, 

ya que los Cinco Grandes, son los que tienen mayor armamento 

nuclear; también tienen funciones respecto del arreglo pac!f!co 

de las controversias, y una fundamental como lo es la acción 

(56) carta de las Naciones Unidas; Ob. Cit., P.P. 14 y t5. 
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en caso de amenaza de la paz, e! quebrantamiento de la paz 

o actos de agresión. 

Realmente, este Consejo de Seguridad, no ha funcionado 

de! todo, ya que evidentemente por !a posibilidad del veto. 

ha perdido su verdadera eficacia. 

Y tan es ast, que existe en contraposición la 

resolución Unión Pro Paz, ademas de que han tratado de 

reformar el articulo 27 que habla sobre la posibilidad del 

veto de los miembros permanentes del Consejo. y como si 

éstos no votan afirmativamente pues simple y sencillamente 

la resolución no pasa. 

El •aestro Seara Vlzquez. nos habla de estos Intentos 

al decir: "Los intentos para limitar el recurso del veto 

son muy numerosos en !a historia de !a Organización y van 

desde las simples recomendaciones dirigidas los miembros 

permanentes para que renuncien voluntariamente a 

a él, excepto 

propuestas de 

en casos 

elaborar 

verdaderamente 

una ! 1 sta con 

consideradas como de procedimiento. 

vitales, 

ciertas 

Todos esos 

recurrir 

hasta !as 

cuestiones 

Intentas 

han quedado reducidos, por e! Fondo, 

platónicas declaraciones o proyectos truncados. 

simples deseos, 

La resolución 1991, A, de !a 1Ba. Asamblea General, 
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modific6 ligeramente el sistema de votacl6n en el Consejo 

de Seguridad, sin resolver ninguno de los problemas planteados 

respecto al veto. La reforma se reduce a que, por causa 

del ~umento del níimero de miembros del Consejo de Seguridad, 

en el futuro se requiere para cuestiones de procedimiento 

una mayorla de nueve miembros. cualesquiera, y para los dem&s, 

una mayor!a de nueve miembros, incluidos los cinco permanentes". 

(57) 

Si en algíin momento, la coercibilidad puede subsistir 

sin duda ser& dentro de lo que es el Consejo de Seguridad 

de .. aciones Unidas y evidentemente que nuestras propuestas 

y nuestras criticas ser&n dirigidas a que se le dé la 

efectividad necesaria a este Consejo, y que realmente ya 

no sea manejado por los Cinco Grandes. 

Lo anterior es evidente, tanto la Uni6n Pro Paz 

como la resoluci6n 1991, buscan en ese derecho de veto ya 

no atore las resoluciones del Consejo, y por supuesto que 

también los fallos de la Corte Internacional de Justicia, 

podr&n encontrar aqu! dentro del Consejo de Seguridad, esa 

posibi 1 idad de ejecución, de tal forma que estas propuestas 

las vamos a reservar para hacerlas en el namero seis de este 

Capitulo. 

(57) SEARA VAZQUEZ, MODESTO, Ob. Cit., P. 163. 
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4.- OPINIONES A FAVOR DE UNA COERCIBILIDAD EN El DERECHO 

INTERNACIONAL PUBLICO. 

En este inciso nos vamos a referir a algunos autores 

que consideran que existe la posibilidad de darle al Derecho 

Internacional POblico la coercibilidad necesaria que es el 

punto de vista que realmente compartimos. 

Hasta el momento hemos podido observar que la cuestiOn 

polltica siempre ha empanado el Derecho Internacional POI>! ico, 

en virtud del gran control que existe en el Consejo de Seguridad 

de la Organizac!On de Naciones Unidas que es donde podrla 

existir realmente la posibilidad de una coercibilldad. 

As!, vamos a citar al •aestro llhite•an, quien sobre 

las sanciones del Derecho Internacional PObl leo, nos dice: 

"Es una reflexiOn del Derecho Internacional, este debe de 

tener una influencia positiva; cerca de los anos veintes, 

se observo que debla contener m!s autoridad; y que su 

normatlzac!On deberla de ser mas efectiva; el Derecho 

Internac i ona 1 debe de establecer en forma coerc 1 ble, y tener 

realmente el caracter de ley•. (58) 

(58) WHITEMAN, MARJORIE: Digesto del Derecho Internacional; 
Publicaciones del Departamento de Estado; Volumen!; 
(Traducción Libre). Washington, julio de 1963, P. 58. 
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Evidentemente, que el fracaso del Derecho Internaci! 

na! PObllco, repercutlra en todo ese contexto polltlco de 

las Naciones, realmente hay un efecto directo de entre lo 

que es la relaci6n de Derecho y la Polltica, nos atrevemos 

a decir, que mas que Derecho Internacional POblico es Palltlca 

Internacional, aunque no deben de confundirse estas das 

conceptos ya que si bien es cierto estan relacionados, uno 

responde al Interés de las grandes potencias como es la 

pol ltica, y otro que es el Derecho, presupone una Igualdad 

jurtdlca entre los Estados. 

De lo anterior, que evidentemente por esa Igualdad 

y la gran potencialidad de algunos Estados, pues realmente, 

e 1 Derecho Internac lona 1 no podra ser ejecutab 1 e por 1 a raz6n 

de la fuerza pOblica. 

El aaestro César Seplllveda, nos hace una exposicl6n 

al respecto del Derecho Internacional PObllco y la Polltlca 

Internacional y la necesidad de establecer una mayor 

coerclbllidad en el Derecho Internacional PQbllco diciendo: 

"No debe confundirse el Derecho Internacional PObllco con 

la Polltica Internacional. Muchas de las relaciones entre 

los Estados no estan reguladas todavla por el Derecho de 

Gentes, y se deja aOn bastante a la declsi6n individual de 

cada Estado. Por consecuencia, existe una gran discrecionalidad 

y en este campo los miembros de la comunidad tienen legalmente 
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cierta libertad para proseguir sus fines de acuerdo con las 

concepciones que aparezcan m6s prudentes a su interés nacional. 

De. aht que en no pocas ocasiones se asocien indebidamente 

los regateos pol.!ticos internacionales de un Estado con las 

normas de Derecho de Gentes, y por ello la critica indebida 

que se hace a este orden jur!dico. 

"Claro que deben separarse del todo Pol!tica y 

Derecho Internacional. Entre ambos existen relaciones e 

interacciones, que estAn pidiendo tratamiento, pues ellas 

podr1an explicar muchas de las Interrogantes del Orden Legal 

Internacional. La polttica no deja de jugar algGn papel en la 

formación de las reglas del Derecho Internacional, pero el 

estudio de estos aspectos no corresponden al Derecho en si; de 

hecho, la pollcta Internacional contiene una mayor fuerza 

coercitiva que el mismo Derecho Internacional PGbllco que es la 

entidad que la necesita". (59) 

En una relación Internacional como podr!a ser la 

de un pa!s como el de Haitl y su relación con Estados Unidos, 

pues ev ldentemente que en un p 1 ano de Derecho ser6n Igual es, 

pero a Estados Unidos no le conviene que esa igualdad de 

derechos pueda encontrar su ejecución, porque simple y 

(59) SEPULVEOA, CESAR: Derecho Internacional; Editorial Porr6a, 
s. A.; B' Edición, México, 1977, P. 4. 
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sencillamente Estados Unidos puede ejecutar sin necesidad 

del Derecho Internacional Público, esto es a través de bloqueos 

econ6micos, bloqueos navales, el hecho de generar cierta 

polttica en contra de un pa!s, o simplemente la intervenci6n 

armada para someterlo, el Gnko pa!s actualmente en el mundo, 

es Estados Unidos quienes pueden detener la ejecuciOn, por 

lo que evidentemente de que el hecho de que exista la igualdad 

en el Derecho Internacional Pfiblico y éste encuentre su 

ejecuci6n pues tardara afin un poco mas para que pueda tener 

la coercibilidad directa, y sera la Pol!tica Internacional 

llevada por los Estados Unidos la que imponga la Ley. 

5.- OPINIONES EN CONTRA DE LA COERCIBILIDAD EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL PUBLICO. 

Ahora bien, hay opiniones en el sentido de que 

el Derecho Internacional PGblico no necesita de coercibllidad, 

éstos dicen que ya la tienen; en este sentido, el •aestro 

Seara Y~zquez, expone la siguiente idea: "Refiriéndonos a 

la cuesti6n concreta de la sanci6n de la Norma Internacional 

es frecuente escuchar las criticas relativas a una supuesta 

falta de sanci6n y a una corriente violaci6n de las Normas 

Internacionales, que llevan a esos cr!ticos a Ja en apariencia 

16gica afirmaci6n de la inutil !dad del Derecho Internacional 

PGbl ico. Estos errores tienen su origen en el desconocimiento 

de la naturaleza y funci6n de la Norma Internacional o, 
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paradógicamente, en una sobre estimación del papel del Derecho 

Internacional por parte de los que consideran que el Derecho 

Internacional deberla de ser un sistema capaz de ordenar 

en forma rig!da la Sociedad Internacional, cuando deberian 

de darse cuenta de que la diferente estructura de la Sociedad 

Internacional no permite esa rigidez. Pero el caso de los: 

primeros es muy interesante, según el los las 

I nternac!onal no se respetan en forma s ! stemat lea. 

Normas 

A este 

respecto hay que recordar que, en primer Jugar, el Derecho 

Internacional no es sólo el Derecho del conflicto, sino también 

el de la cooperación y si es verdad que muchas Normas 

Internacionales se violan no es menos cierto que hay muchls!mas 

mas que se respetan y se apl !can cada dla, porque los Estados 

se interesan en su apl !cación y cuando algún sujeto actúa 

en forma contraria a esas Normas de Cooperación, la sanción 

viene en forma natural al quedar el sujeto en falta excluido 

del juego de la cooperación. Dado que la cooperación 

internacional es cada vez mas intensa y por ello la cantidad 

de Normas de Cooperación aumenta cada vez mas, es indudable 

que tiene una importancia creciente dentro de la totalidad 

del Derecho Internacional. 

El mismo maestro Seara V&zquez, establece la 

posiblidad de la violación de la Norma, claro esta que 

existen Normas de Cooperación, que realmente dan la forma 

al Derecho Internacional Público, pero si se le quiere nombrar 
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Derecho, se requiere necesariamente que eitista esa ejecuci6n, 

sltuaciOn que como dice el •aestro Seara Uzquez realaente 

si se respetan las Hormas de Derecho Internacional PQblico 

en cuesti6n de cooperaci6n o de otra circunstancia, pero 

en cuestiOn de conflictos, siempre va a imperar Jo que es 

la Polftlca Internacional. 

6.- CRITICAS f PROPUESTAS. 

No podemos nombrar al Derecho Internacional PGbl ico 

y darle la categorta de Derecho, en virtud de que no la tiene, 

hablamos quedado desde lo que era el Capitulo Segundo, que 

el Derecho sera la Normativldad Coercible, si no encuentra 

ese elemento de ejecuciOn o coerclbilidad simple y sencillamente 

no se le puede llamar Derecho. 

Ast tenemos como en el Ambito Internacional, Ja 

Polftica Internacional es la que ha imperado, es la que manda, 

evidentemente que los Estados Unidos actualmente siendo el 

Gnico pats en el mundo con un alto poderlo militar, pues 

simple y $encillamente seran los que ordenen en la Polftica 

Internacional. 

Anteriormente, ex!st!a la URSS, la que tenla o 

pose!a un armamento nuclear bastante o suficiente, pero 

con el desmembramiento de la URSS, queda fuera de la carrera 
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armamentista, y son los Estados Unidos quien en este 11011ento 

tienen el poderlo bélico capaces de imponer su polltica en 

cualquier parte del mundo. 

Evidentemente a los Estados Unidos no le conviene 

Igualar el Derecho a los Estados, sino mantener a la Polftlca 

Internacional suya y ésta dictamine todas las formas y nor.as 

de i11perar en las relaciones internacionales. 

Ahora bien una propuesta concreta y muy especial 

pudiera hacerse, es en el sentido de las facultades del Consejo 

de Seguridad se reformen, y exista una amplia combinación 

entre la Corte Internacional de Justicia y como Organo Ejecutor 

de sus Resoluciones el Consejo de Seguridad. 

Asl, dentro del seno de Organizaci6n de Naciones 

Unidas pudiese crearse todo aquél estado miembro, tenga la 

obligaci6n de depositar alguna garantla dada en prenda, para 

quedar comQ fianza o garantla dentro de la Corte Internacional 

de justicia, para en el momento en que deban ser sancionados 

se ocupe dicha garantla. 

Luego de reformar el Estatuto de la Corte, para 

que su competencia sea legal y no potestativa de los Estados. 

que pueda intervenir sin la necesidad para el Estado de 

ejercitar la acción, y pueda someter a los dos Estados a juicio, 
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de tal forma la prenda fianza o depOsito, en el momento en 

que se establece la resoluciOn, si no la llega a ejecutar, 

se podrfa perder, o en caso contrario, dicha resoluciOn pudiese 

pasar al Consejo de Seguridad para el efecto de su ejecuciOn. 

Claro dentro del Consejo de Seguridad se requiere 

quitar el derecho de veto de los cinco permanentes, y éstos 

ya no sean permanentes y sean rotativos, y se quita el cerco 

a la pared que ha hecho que el Derecho Internacional Plibltco 

se atrase a todos los demas derechos, y éste pueda encontrar 

su coercibllidad. 



e o N e L u s 1 o N E s 

PRIMERA.- El Estado, ·para su subsistencia, debe 

de estar Integrado por una población que se Identifique por 

situaciones etnograflcas, y que se asiente en un territorio 

determinado y que ademas de que se sella le un poder pObl leo 

o Gobierno capaz y suficiente de esta•lecer una Organización 

dentro de esa comunidad, y esto una wez integrado significara 

un Estado soberano en donde no admita otro poder arriba de 

su propio gobierno. 

ci6n que 

Derecho, 

Individuos 

totalmente 

SEGUNDA. - El me di o eficaz para obtener 1 a organ iz~ 

requiere toda sociedad, sin lugar a dudas es el 

través de éste, se normara la conducta de los 

que conforman la comunidad, y ademas, estaran 

regulados por reglas que se dicten, y tendran 

esa posibilidad de ejercitar el Derecho, y solicitar de :;na 

jurlsdiccl6n superior o Imperativa, la posibilidad de desahogar 

su Derecho y que el mismo pueda ser coercible y eficaz. 

Una vez que los Estados se han formado, éstos para 

tener una vida practica y estar o entrar mas aue nada a 1 a 

re 1 ac iOn 1 nternac ion a 1 y ped i ran que sean aceptados, Y 

reconocida su personalidad jur!dica; es el caso del Estado 



Israel ita, que en un momento determinado no se le reconoc!a 

su personalidad, hasta que lo hicieron algunos Estados como 

Estados Unidos e 

el reconocimiento, 

Inglaterra, y en ese momento pudo 

y la personalidad jur!dlca para 

a cabo sus relaciones internacionales. 

tener 

llevar 

TERCERA.- El Derecho principalmente, esta regido 

en la siguiente definiciOn: Es la normatividad coercible. 

Realmente resulta interesante notar como el Derecho 

tiene que ser esa normatizaciOn coercible, va encontrar 

sus fundamentos directos en el hecho de e-Stablecer reglas 

de conducta pero ademas de establecer la normatl vi dad requiere 

de la eficacia del mismo, ésto es, la posibilidad de que 

en un momento determinado se pueda ejecutar el Derecho 

constriñendo la voluntad de aquél que pierde después de haber 

sido o!do y vencido en juicio. 

CUARTA. - Es necesario que en todo e 1 contexto 

de las Relaciones Internacionales, se olvide la Pol!tica 

como el medio principal para evaluar las sanciones de los 

Estados. En otras palabras dicho, que actualmente el Derecho 

Internacional Público simple y sencillamente no tiene gran 

operancia, ya que esta basado en su ejecuci6n, en la Igualdad 

de los Estados; mientras que la Polltica Internacional, sera 



Identificarse totalmente con esa lucha de poder con los Estados, 

mediante la cual un pa!s como los Estados Unidos, puede imponer 

sanciones eficaces de embargo, de bloqueo econOmlco, de bloqueo 

naval e incluso de intervenciOn militar, hacia otros paises de 

menor potencialidad. 

QUINTA.- Es necesario reformar la Carta de la 

Organlzacl6n de las Naciones Unidas, ya que evidentemente 

en una combinación de la Corte Internacional de Justicia 

y el Consejo de Seguridad, es el medio por el cual e-1 Derecho 

Internacional PGbllco puede encontrar su coercibilldad. 

SEXTA.- El Derecho . Internacional POblico para 

que pueda ser coercible, requiere que las resoluciones de 

la Corte Internacional de Justicia, sean ejecutadas por el 

Consejo de Seguridad, de manera obligatoria, esto es que 

el Consejo de Seguridad no tenga el criterio de imponer 

sanciones o no, sino que tenga la obllgaci6n de ejecutar 

el fallo de la Corte Internacional de Justicia, y que ademas 

el Derecho de veto de los Cinco Grandes Permanentes del Consejo 

de Seguridad simple y sencillamente desaparezca totalmente, 

y éstos Cinco Grandes sean también paises rotativos y circulen 

dentro y fuera de lo que es el Consejo de Seguridad; y que 

las resoluciones se tomen por mayorla relativa de los Quince 

Miembros que la componen sin tener en nlngOn momento Miembros 



Permanentes y mucho menos con derecho de veto. 

SEPTIMA.- Sin duda el Derecho de veto dentro del 

Consejo de Seguridad, ha entorpecido las relaciones internaclon! 

les y ha nulificado al Derecho internacional POblico, ya 

que si bien es cierto si se respetan algunas ideas del Derecho, 

mas que nada de cooperaci6n entre los Estados, también las 

cuestiones en conflicto entre los paises, pues simple y senc!ll! 

mente impera 1 a poi !ti ca internacional, y quien esta 

polfticamente mejor que otro estado, tendra la razOn. 

OCTAVA.- Todo el contexto de las relaciones intern! 

cionales, pueden encontrar facilmente su ejecución, si en 

e 1 Consejo de Segur! dad, se le qu 1 ta e 1 Derecho de veto a 1 os 

Permanentes, y se obliga al Consejo a ser el Ejecutor de 

los fallos de la Corte Internacional. 

Además, de establecer la competencia de la Corte 

Internacional de Justicia pues simple y sencillamente deba 

de ser una competencia casi limitada y pueda Invocarse o 

funcionar respecto de cualquier situación de Derecho Internac!~ 

na! PObl ico siendo de manera obligatoria y ademas en forma 

oficiosa, en donde ni siquiera los estados deban ejercitar 

sus acciones, pues la misma Corte Internacional de Justicia 

puede citar a los Estados a comparecer ante ella y resuelvan 

sus diferencias clvilizadamente. 
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