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INTRODUCCION 

Los Estados del mundo, entre ellos México. es constantemente atacado en sus derechos 

fundamentales. partICUlarmente por nuestro vecino del Norte. por esto es preciso reconocer que por 

multitud de causas los vincuJos entre ambos. encierran aspectos delicados que habrán de ser 

analizados tanto por instituciones acádemicas. politicas. etc., con el ánimo de encontrar un meior 

entendimiento. en aras de despejar el futuro V asegurar una adecuada cooperaCIÓn entre estos dos 

estados. _ por la vecindad. 

Parece razonable que estas dos naciones colindantes por naturaleza deweran conocerse 

profundamente. sin embargo. resutta que la complePdad de nuestras relaciones y las profundas 

diferenCIaS entre estos paises en lo polltico . cultural. económK:o. etc .• opacan la claridad V las 

certezas. mas aun hay periodos en que las complicaciones parecen acumularse y debilitan los lazos 

de comorens)Ón Que se han creado con gran esfuerzo. 

El mutuo entendimiento que- debla existir entre estos paises. se dificulta por Ia$ Qrandes 

diter'enctas históricas y culIurales. Sin embaf90. hemos de admitir que la dis1ancia se ha aCfecentado 

en funct6n de la gran dlspandad económICa y de la capacidad poIltica V militar entre ambos paises. y 

en razón de eHo los Estados Unidos de América en cuanto trenen la menor oportunidad se 

inmISCUyen en Jos problemas. partICUlarmente de MéXico. aún cuando nuestras autondades niegan 

esta reahdad. tal es el caso de la inlesvención que realizan en nuestro pais )os organos policiacos de 

tnveshgaa6n de dicho pais tales como: la C1A. la DE:A. etc .. so pretexto de cooperaciOn o por 

supuestas InveslJgaaones. es por ello que como analISta de eslos probfemas me intereso en los 

análISIS de( concepto de sobefanla V su reabdad. como k> hago en el presente esludto en fooción al 

onncipro cons1JI.t:JCIOnal de la no intervet1Ción como deber V defecho de los estados. como un mecho 

&eQlurno de defensa de sus net'eses 



CAPfTUL() 1 - ASPECTOS GENE.RALES 

CAPITULO 1.- ASPECTOS GENERALES 

A} ORGANIZACION DEL ESTADO 

Antes de arlentramos a lo que es Ja organización del Estado. daré una breve resena de la 

definición de Estado asl como de sus eiementos. 

ta palabra Estado provterle def !atin: Status, de Stare, Estar, es decir, condición de ser. El 

Estado sueJe definirse como la organización jurlcfica de una socied3d bajo un poder de 

denominacIÓn que se e;erce en determinado territorio Los elementos de la organización estatal son 

tres: ta poblac..lón, ~ territorio Y el poder 

El TERRITORIO.- Se define como la porción del espacio en que el estado eJercita su poder. 

S~ psI€" ~ naturaleza Jur!dica sólo puedE' e,erci'farse de acuerdo con normas creadas o 

re-oonoddas por el propIO Estado El ámbito de validez de tales normas es precISamente el terntorio 

en sentido poIlllro. 

Para Jorge Jellinek el t€'fntorio se manrfteSta en dos formas distintas, una negatiVa. positiva 

la otra. la significación negativa consiste en que ntngún poder e'!draño puede e}ercer su autoridad en 

este ambito sin el consentimiento del Estado; la posjtiYa:, en que todas las personas que viven en el 

mismo ámbito se encuentran sujetos al poder estatar. 

El Estado adem~s cuenta con atlibutos como la "imperetrabiltdad", es10 quiere decir que en 

'JO tem!ono sólo puede eXIstir un Estado: sin embargo, este sufre varias "excepciones aparentes" y 

que Jellinek ffiumera en el s;guiente orden: 

l° €'o vittud de un condomimum. Q como debiera decirse, de un ooimpenum, es 

poslbfE> que dos o más estados ejerzan conjuntamente soberanla sobre un sólo 

1ml1ono Stn embargo esta s!luadón es SlefTlpre pasa¡era y, mtentras subsISte, el 
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espacio en cuestión no puede considerarse incorporado al ámbito en que cada uno 

de los coimperantes ejerce normalmente su poder. Entre los ejemplos puede citarse 

el caso de Schleswig-HoIstein. entre 1824 y 1868. Y el de Bosnia-Herzegovina, 

durante la época en que estuvo sometida al dominio común de Australia y Hungria. 

ZO' Es posible también que un Estado, mediante la celebración de un tratado, permita 

a otro que ejecute en su territorio ciertos actos de imperio. El poder del que concede 

la autorización queda de este modo restringido, pero como la limitación se basa en 

un acto consentida fibrernente, el principio de la impenetrabilidad conserva su 

Yigencia. 

30 Otro caso serta en virtud de ocupadón militar pues puede ocurrir que un territorio 

quede total o parcialmente sustraldo al poder del Estado a que pertenece. En tal 

hi¡Jótesis, el poder del ocupado es substituido por el del ocupante, que ejerce en 

forma exclusiva en dicho cambio. 

40 la dominact6n territorial no puede concebirse Independientemente de fa autoridad 

sobre los sübditos. Desde el punto de vista def Derecho Pübhco, el territorio es 

simpJemente la base real del ejercício del imperium. 

Otro de tos atributos def territorio es fa indivisibilidad. El principio en menctéln es a veces 

quebrantado. En virtud de un acuerdo internacional, a consecuencia de una guerra por razones de 

otra Indote (cesión YOtuntaria, rectifrcaci6n de fronteras, etc.), es posible Que una zona del territofio 

resulte segregada del resto y pase a formar parte de otro Estado. Cuando hay cesión, está tiene por 

objeto no la tierra muerta, sino el imperio sobre las personas que la habitan. lo mismo ocurre en el 

caso de fa ocupación. El vfnculo entre el Estado y el terri1orio es esencialmente personal. 

Los atributos de impenetrabilidad e indiviSibilidad, que hemos predtcaoo del territorio, no 

deben entenderse en sentido material, sino puramente normativo. De hecho, el ámbi10 de ejercicio del 

imperium es penetrable y drvisibfe. lo que quiere expresarse cU<lndo se habla de aquellas 

caracterl!;ticas es que e! temtorro no debe ~ penetrado ni dMdido 
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En cuanto al Derecho Intemactonal na ha establecido todaVta una z.ona de "aire libre", 

comparable al llamado espacio de "mar libre". 

El .rtlcuio 42 al 48 Constitucional, los cuales hacen referencia de las partes integrantes de la 

Federación y del Terrilorio nacional. 

"Art. 42 conslnucional señala que el territorio nacional comprende: 

1.- El de las partes Inlegrantes de la federación. 

U.- El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes. 

m.- El de las islas de GuadaltJpe y las de ReWlagigedo, s~uacIas en el Océano 

Pacifico. 

IV.- La plataforma conlinenlal y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, 

V.- Las "1l11as de los mares te!Tilociales en la ""'ensión y modalidades que establezca 

el propio derecho inlemacional. 

Vl.- El espacio situado sobre el territorio nacional. con la extensión y rrtO<t3lidades que 

estat\fezca el propio derecho internacional. 

Por partes inlegmnles de la Federación entiende el Art. 43 const~ucionaI; tos Estados Y el 

Distrito Feder31. 

Se prevé el caso, en el Art. 44 consl~ucional, de que ios Poderes Federales se trasladan del 

Dis.trito Federal, que se convertirla entonces en f..stado del Valle de México. 

los artlculos. 45, 46 Y 47 de la Carta Magna se rer"" .. a problemas de IIm~es entre los 

Estados y 1erritorios de la Federación, sin interés para el defecho internacional. 

Por Onimo el Art. 48 de la ley en mención coioca bajo el poder directo de! Gobierno de la 

Federación "las tSfas, fos cayos y arrecires de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio 

nacional, la plalaforma continental, los zócalos submarinos de las Islas, de tos cayos Y arrecifes, los 

mares ferritoriales. las aguas marltimas interiores y el espacio sttuado sobre el terrftorio nacionar. Se 
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exceptúan de esta disposición las islas en que los Estados hubiefen ejeIcido juñsdicci6n hasta el 

momento de la pr0mu!gaci6n de la Constitución, 

lA POBlACION,- Los hombres que pertenecen a un Estado componen la población de 

éste, La población desde el punto de vista jurldico desempet\a un doble papel. Puede, en efecto, ser 

considerada como objeto o como sujeto de la actividad estatal. la doctrina que se expone tiene su 

antecedente en la á~tinción, esboZada por Rousseau, entre súbcülo y ciudadano{l) _ -En cuanto 

súbdftos, los hombres que integran la población se hallan someIidos a la autoridad poIltica y, por 

tanto, forman el objeto del ejercicio del poder, en ouanto ciudadarx>s, participan en la formación de la 

voluntad genernl y son, por ende, SlJjelos de la actividad del Eslado_ Es, pues, completamente falsa 

la tesis que concibe 3 éste vinculo jurldico alguno: el soberano por un. parte, yel pueblo, por la otra_ 

En cuanto al objeto del impe<ium, la población revélase como un conjunto de elemenlos 

subordinados a la actMdad del Estado; en cuanto sujetos, los individuos que fa forman aparecen 

como miembros de la comunidad polltioa, en un plano de coordinación_ 

la calídad de miembros dc la comunidad juricticamente organizada supone necesariamente, 

en quietles la poseen, el carácter de los mismos, de una esfera de derechos SlJbjelivos públicos, 

El conjunto de derechos que el individuo puede hacer valer frente al Estado constituye lo que 

en la leonino/ogl. jUfldica recibe la denominación de slalus personal. Las f.cuHades que lo integran 

son de tres clases. a saber: 

Derechos de libertad_ 

2. Derechos que se traducen en la facultad de pedir fa intervención del Estado en favor de 

intereses IDdMeJuales. 

3, Derechos Po/llicos_ 

",, J ... UO'I:.:.t.....,U l'~uIso ~()"X(l"'¡ OIlljOlI do.: L.J Llo-!;".!lk.li<Ja¡Julo1l0 loS 1!tWlIUros ¡roo 00 A flUMAr~[GA MOO1KJ E<.I 
... .:tI!pe 19JJ pttQ 40 
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1. La existencia de los defechos de Uberta<! signifICa que las personas. en cuanto miembros 

de la comunidad polltica, se encuent(an sujetas a un poder Dm~ado. La subordinación del irxflViduo 

tiene como limite el conjunto de deberes que el orden juóótro le impone. El radio de actividad que 

queda a cada sujeto, abslrncción hecha de sus obligaciones juTldicas, tanto positivas como 

negativas, representa su libertad, No se trata, como veremos más tarde, de libertad en sentido 

natural, de un simple poder, sino de una facul\ad normativamerne reconocida. 

2. Un segundo grupo de !acuhades que pertenecen al Status está constituido por los 

derechos cuyo ejercicio tiende a la obtención de servicios positivos por parte del Estado. Entre esas 

!acunades frguran los derechos de acción y petición, lo mismo que la pretensión de aquél ejerza la 

actividad administrativa en servicio de intereses individuales. Frente a los derechos de libertad, la 

posición del Estado, en relación con los indiViduos, es puramente negativa; tratándose de las 

facuhades del segundo grupo es, en cambio, positiva. 

l. No siendo una persona flsica, el Estado sólo puede actuar por medio de sus órganos. La 

intervención del individuo en la vida pUblica supone tanto el ejercicio de derechos como el 

clImplimief1to de obI~acioJleS. Por ello es que enlle las facuUades que integran ~ Status, figuran el 

desempeño de funciones órgankas {volar, ser votado, lomar tas armas en defensa de 13 patria, etc.). 

Estas raclInades, que hacen posible imput;,:" a la persona jurldIca estatal actos realizadoS por 

personas ristcas, recIben el nombre de derecho!:. políticos. 

la o(ganiz.aci6n pout.lca ~ una creación social que tiene por finalidad la reali2aci6n del bien 

común, a Iravés del poder coactivo del Estado, que se manifteSl.a en el coniunto de las instituciones. 

poderes. funciotleS y demás estructuras estalaJes17) . 

Adetnás de que la orgamzactón necesita del orden juridico y poIltico para integrarse, o sea, 

es n~,io el con)Unto de oorl'nas que forman el derecho posrtlVO para crear Jos dlVefSOS órganos 

(11 ClrllUo '::::UStro. AIoJ(1I"ldro r.>olltw y SooodOO 01\ lo pocspodMJ Intorl"lOClOflOl Eddonll! ComtSlÓl'l do Asuntos 
!r\IC(fIl~lOhl'lles. rjOI partIdO palHtC;tl Mónc;;o l!J9j DOC¡ ,\o 
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que forman la estructura del Estado.De este modo esta red de órganos PÚbrICOS, realiza sus 

propósitos por medio de los gobernantes. 

El Estado ha sido creado para encausar la Vida social por senderos de desarrollo Y progreso. 

El Estado necesita, al ¡gual que todas las asociaciones encaminadas a fa consecusión de fines 

comunes. una serie de órganos que obren a su nombre y sustenten y ejecuten la voluntad colectiva; 

el órgano es una institución que sirve para alumbrar y mantener la incesante voluntad del Estado; ei 

Estado es una persona jt.Jid.ica que no puede conceb\rse, ni em.tir sin órganos que \o hagan 

funciooar. Un órgano es una esfera de competencia. una posibilidad jurldica. El Estado está 

ccnstRuido por un conjUnto de órganos; ejemplo: El Presidente de la Repúbllca se vale de muchos 

órganos para que lo auxif¡en en las t:areas administrativas. La voluntad del pueblo se observa a través 

de sus órganos representativos; el Estado es a manera de! ámor genealógico. está constftuido por 

muchos órganos. Un Es!ado sin órganos es una representación que no puede sociológicamente 

llegar a existir, es decir, equivale a anarq~lia; e! Estado moderno requiere tina pluralidad de órganos, 

ordenartos y re<iucioos a tipos fijos es una necesKtad que no r>uede menos que ¡;umplir la ciencia. la 

ac1Mdad ctcl estado se maniftesta por medio de la actMdad de sus órganos y con esta afirmamos 

dentro del Estado que su función es llevar a cabo los actos estatales. y que son Jos que denominados 

órgallQs; pero estos órganos no son de la misma categolia. TJenefl diversa función y de la misma se 

deriva que tengan árstinta estructura. 

"El Estado, dice Kelsen en cuanto sujeto que obra por meálO de sus órganos. el Estado 

como sujeto de imputación o persona jurldica. es la personiflcaci6n de un O!den jurldico. Aqul 

\!ataremos de resolm solamente la debatida cuestión de como el Estado siendo sólo la 

personifK:aCión del orden jurldico a través del cual se establecen determinados deberes y derechos. 

puede a su vez. una persona jurldica. tener derechos y obligaciones..(3) . 

6 
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El Esl_ en relación a sus órganos, es e! Ilnico que tiene personalidad jUrldica. Podlán 

e<islir en el Estado otras en1idades a los que reconozcan per.¡onafidad jurid'tca, pero no tendlán la 

categoria de órganos del Estado. como las descentralizadas y empresas mixtas. 

En cuanto a la runción del Estado Max Weber nos explica: "Una asociación pollticacoactiva 

con organización permanente será llamado Estado si, en tanto que. su aparato administrativo logra 

mantener con éxito su representación al mOflOJX>lio del uso legitimo de la fuerza ffsica para el 

cumpUmiento de su orden.~.t} 

Los fines del Estado son las melas Q prO\lÓsitos generales que la ...,lución polltiea ha 

venido reconociendo y que se incorporan al orden jurldico general. 

El Estado en su consideración institucional se forma con el conjunto de órganos a los que se 

asigna la misión de gobernar a lUla nación. La personalidad jurtdica que se conoce al Estado tiene 

por objeto mantener la unidad de todas las instituciones en un ser titular de derechos y obligaciOnes, 

que no deben confundirse en la situación jurldica de sus miembros. 

la doctrina ha definido fa función en estos términos:"Se entiende por funciones del Estado 

fas diferentes formas que reviste su actividad. Las tres funciones esenciales del Estado son: 

Legislativa. la función administrativa y la función jurisdicclonal.~5) Legislar. administrar y juzgar son 

funciones tlpicas del Estado. que encierran el arte de gobernar. 

El poder de\ Es1ado es uno aunque exista una diversidad de funciones. 

las funciones de! Estado fueron consideradas por ARISTOTELES después de un seVero 

análisis de más de 150 tipos de gobierno de su época, concluyendo que legislar, administrar y 

juzgar. son tareas que corresponden a instituciones diversas . 

. ~RISTOTElES se refirió en su "PolHica" a una división de runciones en la "por,,", en la cual 

son esenciales los órganos deliberativos. fos órganos de la magistratura y k>s órganos judiciales, 

\~) I'Il~fCS S('fm' ROI3'S, Ocncm PoUhro Edl Porrua. M~X1CO 1992 DOg 1177 

''') Andros ~oOHI'I RDt<)'S t)onofl PoIHIOl E.d( Pr.wrua, MÓX'lCO lw2 D09 An 
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En siglos posteriOres, otros autores como PoIibIo, y Santo Tomas de Aquino Y MaquiaVelo 

hacen referencia a la necesidad de separar el poder ejecutivo del legislativo. 

Los poderes que reconoce LOCKE son el Legislativo, el Ejecutlvo Y el Federativo. En el 

Poder Legislativo considera la primicia de la Ley sobre los otros poderes. El Poder Ejecutivo ejecuta 

las leyes, asume la \lferragativa o {acuitad discrecional, de protege< intereses priVados y pliblic<lS Y 

también la fWlCión jurisdiCCional. El poder Federativo tiene por misión las relaciones exteriores, hacer 

la guerra y la paz, alianzas, tratadOS y las demás funciones diplomáticas. La \lferrogativa alude a las 

facullades atribUidas al rey, no incluidas en las demás, Y ejercida libremente por el monarca, 

fimiladas por el bien común. El constitucionarlSmo ingles del siglo XVII reconoció la división de 

poderes. 

Sin dllda, con MONTESaUIEU llegamos al principiO e><p<>nente de una teona sistemática y 

dogmática de la sepa¡ación de poderes, expuesta en el capHulo VI del Libro XI de su célebre libro: 

°L'Espíril des Lois° que interprela, • su modo, la Constitución IngJesa.sus principios los deduce de 

las observaciones del sistema parlamentario inglés. del mecanismo de sus instituciones y de las 

ventajas que se derivan de su funcionamiento. 

°l.a idea básica de Montesquieu al exponer su doctrina fue la de asegurar la libertad del 

hombre, por b diversifICación de poderes y por la necesidad de.,,;tal la c<mcentración de podefes y 

por la necesidad de evitar la concentración de esos poderes en uno soIo:Es una e~peñencia eterna 

que todo hombre que tief1e poder se ve inducido a abusar de ~I Y llega hasta donde encuentra IImftes. 

Pala que no se pueda abusar del poder es \lfeciso que, por la disposición de las cosas, el poder 

detenga al poder ",.> 

Su arrnnación es concluyente: ~ odo se perderla si el mismo hombre o el mismo cuerpo de 

principales, de nobles o del pueblo, ejercieran los tres poderes: MONTESQUIEU fijó su atención 

• 
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más en el equilibrio que sobre la separación de poderes. la separación de poderes en las Estados 

conlemporáneos es la base de la estructura del Estado de Derecho. 

la Cons!~lICión consagra el principio de la división de poderes, y aunque durante largo 

liempo la división de poderes no se realizó, por el continuo ejercicio de las facultades extraordínarias 

para leg~lar y la decisiva influencia poIllica del poder ejecutivo en la marcha de la Suprema Corte, la 

reforma del Articulo 49 Cons.I"ucional ha reslablecido el 'liej<> plincipio de la división de funciones. No 

debemos oMdar que vivimos bajo un estricto régimen presidenCial. 

la doctrt.,. distingue entre la separación e independencia de los poderes, de las funciones 

que corresponden a sus diversas ramas. la tendencia moderna se refleja en nuestro orden 

consl~ucional al reconocer al ejecutivo una inmensa labor legislativa. Recordemos el articulo 131 

conslttuciona! el cual entrega al ejecutivo las aspeclos más importantes de la ac!ividad financiera del 

Eslado, Además de que esle articulo en su párrafo segundo no alCe que se otorgan facuftades 

extraordínartas para legislar. 

EL PODER LEGISLATIVO JUDICIAL 

ARTICULO 50.- El poder legislalivo de las Estados Unidos Mexicanos se depos~a en un 

Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras una de Dipulados y oIra de Senadores. 

Es Ir.>scendentalla misión poUtica del Poder l~ivo, ya que le cooesponde la formación 

de las leyes. 

Funcionamiento: El Congreso funciona conjunta o separadamente. lo hace conjuntamente 

cuando se requiere el conocimiento de ambas Cámaras de acuerdo al articulo 73 constitucional, asi 

como en Jos casos de los artlculos 69, 84, 85 Y 87. Actúa separadamente cuando cada una de las 

Cámaras ejefctta sus facultades exclusivas, COOlO lo sel\alan las articulas 74 Y 76 de la propia 

consmución. 

Por lo Que se refiere a su aspecto ¡ntenor, tanto el Congreso como cada una de las 

Cámaras. trabajan según el sistema de comisiones. 

9 



CAPITULO i . ASPECTOS GENERALES 

los periodos de sesiones se olViden ordinarios y extraordinarios. Para ambas Cámaras, el 

primer pefiodo orOIMrio de sesiones comprende del l' de septiembre al 15 de diciembre y el 

s.gtlado periodo ordinario comprende del 15 de marzo al 30 de abnl El periodo el(\"'orOlIlario tiene 

lugar en ef resto del año cuando es convocado a tal fin por la Comisíón Permanente por si o a 

propuesta del EjecutJYo para el EstUdio de los asuntos indicados en la Convocatoria. 

las resoluciOnes se acuerdan por mayorla de votos. la mayorla, a su vez, puede ser 

absoluia, especial o relalNa. Se llama absoluta a la que rosuna del voto favorable de cuandas menos 

la mitad más uno de los miembros presentes. la especial es la fijada por la iey o reglamentos 

respectivos. la relativa es la que alcanza mayor número de votos cuando se dan varias proporciones, 

aunque no se alcance la mayorla absoIuIa. 

Cámara de Diputados: El articulo 51 constitucional ordena que: la Cáma'" de diputados 

se compondr.l de representantes de la Nación, eIecIos en su totalidad cada tres años. Por cada 

diputado propielario, se elegirá un suplente. 

La Cámara de Dipuiados será integrada (articulo 52 consl~ucionaO por 300 diputados 

electos por el p¡incipto de votación mayoritaria relativo, con el sistema de dIstritos etecIorates 

uninominales y 200 diputados que serán electos según el principio de represenlación proporcional, 

con el SIStema de las listas regionales, votadas. en circunscripciones plurinominales 

Para ser diputado se requiere, de acuerdo con el artfculo 55 constitucional: 

-Ser ciudadano mexicano, por nacim.iento en el ejercicio de sus derechos: 

11 .. Tener veintiún ai\os cumplidos el dla de la elección; 

111 • Ser originario del Estado en que se haga la elección o veCIno de el con residencia 

efediva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. Para poder figurar en 

las listas de bs circunscripciones eJed.orales plurinominaJes como candidato a 

dipulado, se requiere ser originario de alguna de las entidades fedcfíllivas que 

comprenda la circunscripción t>n la que ~ realice la ~n, o vecino de eHa, con 
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residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se 

celebre. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempel\o de cargos públicos 

de elección popUlar; 

IV. - No estar en servicio activo en el Ejército Federal, no tener mando en la poIicfa o 

geOOarmerl. rural en el álStrilo donde se haga la elección, cuando menos noventa 

<!las antes de ella; 

V. - No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni Ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, a menas que se separe definitivamente de sus funciones 

noventa dl.s antes de la elección, en el caso de los primeros dos allos, en el caso 

de los Ministros. los gobernadores de los Estados no podrán ser electos en las 

entidades de sus respectivas jurisálCCiones durante el periodo de su cargo, aún 

cuando se separen deflllitivamente de sus puestos. los secretarios de gobierno de 

los Estados, los magistrados y jueces federales o del Estado, no podrán ser electos 

en \:as entidades de sus respect1vaS jurisdicc\ones si no se separan definitivamente 

de sus cargos noventa dlas antes de la efección. 

Vl. - No ser ministro de algún culo religioso; y 

VII.- No estar comprendldo en alguna de las incapacidades que señala el articulo 59 

constttucional. 

Cl!mar. de senadore •. - Se integra con cuatro senadores por cada entidad FederatiVa: tres 

efectos según el principio de votación mayoñtaria relativa y uno asignado a la primera minoria. 

Dumnte seis afias en su encargo. Por cada senador propietario se elegirá un suptente. 

PJra ser senador deben cumplir los mismos requisitos que para ser diputado, excepto la 

edad' Treinta allos. 

los. diputados. y senadores no se pueden ree!egir p31d el periodo inmediírto, excepto los 

suplentes que no hubieren estado en ejercicio. 
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Comisión Pennanente.- Es el órgano que represen1a el Poder Legislativo durante los 

periodos de receso de este: de! 16 de diciembre de un """ 0114 de marzo de! sigtJiente ai\o. y dell' 

de mayo al 31 de agosto. como seliala el anículo 78 conslilucíonal: [lu"",!e los recesos del 

Congreso de la Unión habr.l una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 

serán dip<rtados y 18 senadores. nombrados por sus respectivas Cámaras la vlspera de la Clausura 

de los peIiodos ordinarios de senadores. 

las atribuciones de esta Comisión las señala en el artlCtlIo 79 const~ucional. 

PODER EJECUTNO FEDERAL 

s.gun e! artlCtllo 80 const~ucicnal: se deposita e! ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de 

la Unión en un solo Individuo. que se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos". 

La institución presidencial apareció en la Constitución de , 824, siendo el primer Presidente 

Don Guadalupe Victoria. 

Nuestro sistema presidencial es unlpeffional: no existe la ViCepfesidencia. Los secretarios 

de Estado no campanen el poder. solamente son colaboradores del Presidente que los designó y 

ante quien responden su gestión. 

La Elección del Presidente de la República se efectúa por voIaCión popular directa y es el 

acto electoral de mayor trascendencia en el pals, tanto. por la importancia del cargo COOlO por el 

número de e\ecciones que votan. 

El articulo 82 constitucional seflala los requisitos que deben reunir los candidatos a 

Presidente de la República: 

l. H Ser ciudadano mexicano. por nacimiento., en pleno goce de sus derechos, e hijo de 

padres mexicanos por nacimienl:o: 

11. -Tener tr<>iN' y CftlOO aros curnpIídos .1 tiempo de la eIecclón: 

" 
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111.· Haber residido en el pals dur.mte todo el allo anterior al dla de la elección. la 

."",ocia del pals hasta por treinta dlas, no interrumpe la residencia; 

N.· No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún cutto religioso; 

V_ - No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes 

del dla de la elección; 

VI.· No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe o Secretario General de la 

RepúbflCa, ni Gobernador de algún Estado a menos que se separe de su puesto 

seis meses antes del di. de la elección; y 

Vtl- No estar comprendk:fo en alguna de las causas de incapacidad estab!ecidas en el 

articulo 83" 

Como se aprecia, en este artIculo señala en limite mlnimo de edad para ser Presidente, 

pero no menciona limite máximo. 

El articulo 83 dispone: el Presidente enlrará a ejercer su encargo el ,'de diciembre y 

durara en él seis allos" El ciudadano que haya desempei\ado el cargo de PTesidente de la Rep(lblica, 

electo popularmente, o con carácter de interino provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún 

motivo podrá volver a desernpet1ar ese puesto" 

Presidente Interino es el Presidente designado por el Congreso en caso de falla abscluta del 

Presidente elegido, ocurrida dentro de los dos primeros allos de su periodo constitucional: asl COOlO 

el designado por el Congreso cuando se haya presentado el Presidente elegido al iniciarse el periodo 

constitucional, o no se hubiere efectuado la elección, o por fatta temporal de1 PresKfente por más de 

treinta dlas. 

A.I ser efectr.'3 la falta de Presidente-, el Congreso dentro de los diez dlas siguientes a la 

designación de Presidente interino. expedirá la convocatcfia para la elección det Presidente que deba 

concl'.Jir el perioc:t;} pr-esldencta! 

u 
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Presidente sustitUlo es el designado por el Congreso en el caso de que la falta absoluta del 

titular acuna dentro de tos últimos .1Ios de su periodo. Deberá terminar el periodo presidencial 

f.nante. 

Presidente provisional es el designado por la Comisión Permanente, por falta absoluta del 

titular, al iniciarse o durante el peñodo presidencial. En este caso, el nombramiento sotamente surtirá 

efecto has1a qoe et Congreso designe al interino o sustEtuto. 

El Presidente de la. República solamente puede renunciar a su cargo por una causa grave, 

que cafiftcar.l el Congreso de la Unión, el cual podrá, por tanto, aceptarla o rechazarla. 

El articulo 89 const~ucional enumera. por su parte, las facultades y obligaciones del 

Presidente de la República, Y señala entre otros las siguientes: 

"/.- Promulgar y ejecutar las leyes que ""pida el Congreso de la Unión, proveyendo en la 

esfera administrativa a su exacta obsefvancia; 

n.- Nombrar y remover lib!emen/e a loS secretarios del despacho, remover a los 

agenles diplomáticOS y empleados superiores de Hacienda, y nombrar V remover 

libremente a los demás empleados de.la Unión, cuyo nombramiento o remoción no este 

delerminarla de otro modo en la Const~ución o en las leyes; 

111- Nombrar los ministros, agentes dipfomáticos y cónsules generales ,con aprobación 

del senado; 

IV.- Nombrar, con aprobación del Senado, tos coroneles y demás of","'1es superiores 

del Ejércrto, Armada V Fuerza Aérea nacionales y los empleados superiores de 

Hacienda; 

V.-Nombrar a los demás ofICiales del Ejército, Armada y Fueaa Aérea nacionales con 

arregJo a las leyes; 

VI· Dispones de la totalidad de la fuerza Armada permanente, o sea del Ejé-rcito 

lerrestre, de la Marina de Guerra y de 13 Fueaa Aérea, para la seguridad Interior y 

defensa "",erÍO! de la Federación, 

X - Dirigrr fa poHtica e'X!enoc y celebrar tratados nemacooafes, someI;éndolos a la 
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aprobación <!el Senaoo. En la cooduOOtln de lal poI\lica, '" Ittular <!el Peder Ejeculivo 

oIlserVará los siguientes principios normativos, la 'u!o<Ie\em>inaCión de los pueblos, la no 

intel"'.tención, fa solución pactftca de controversias. la proscñpción de la amenaza o el uso de 

la fueaa en las relaciones internacionafes, la igualdad jurtdica de los Estados, la 

rooperaci6n inlernacional para el desarro!lo, y la lucha por la paz Y la seguridad 

internacionales ..... 

De la !eC\ura cuidadosa de algunas de las anteriores facuJ!ades y obligaciones <!el 

P,,,,,iden\e de los ESlados Unidos Me._ resalla inmediatamente una gran variedad de 

atribuciones lo cual se expflCa en virtud de que tiene injerencia en prácticamente todas las facetas de 

fa vida nacional. 

También observaremos que tiene ampfras facurtades para nombrar y remover libremente a 

sus. más cercanos co\aborndores, ministros, agentes rup\omát\cos, cónsules generales, oftciale5 

superiores de la Fuerza Armada permanente y para dirigir la Polltica Exterior de nuestro pals. 

En la fracción X del artículo 89 constitucional el Presidente de la República en la conducción 

de fa politica exterior '1 para la defensa de los intereses nacionales y par el respeto a tos gotñemos 

externos, 3C:;( C'OmO para qU2 estos respeten at nacional habra de aplicar e! plindpio de no 

intervención, que signifICa el respe!o a las leyes y a las instituciones que cada gobierno ha instituido 

para et funcionamiento efel mismo. 

Entre las facultad"" que cta el articulo 89 Cooslttucional, _ en su f=ión I que al 

Presidente le corresponde promulgar y ejecutar las leyes. que ~pida et Congreso de la Unión, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia 

Este te'.dc, q~ r~ptoduce el Pfecepto COI:Tespooo\ente de la antefior Cons.ti\uci6n de 18S7, 

apart"ntememe deja en e)(clU!i1V3 al Congreso de la Unión la f~CU1t3d feg~Iati\~, ~:"!'c:;:=::=.::-:.:!: 
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únicamente al Presidente la promulgación y ejecución de las leyes aprobadas por e! Congreso, asl 

como velar por su exacta obse<Vancla. 

Sin embargo, la labor Interprelalwa ha desprendidO de la última parte del precepto 

PfO""YOndo en la esfera administrativa a su exacta observancia, la !aculad reglamentaria de! Poder 

EjecUtivo, estableciendo asl un principio de excepción a la diYisión de poderes como señala la 

SUprema Ccr1e de Justicia (Semanario Judicial Tesis 906). lo conr""", e! artlcub 92 constitucional 

al señalar que jos reglamentos, decretos y órdenes expedidos por e! Presidente deberán nevar e! 

refrendo de jos Secrelarios de Eslado. Los reglamen10s tienen por objeto la aplicación de la Ley, de 

modo que su contenido no puede estar en oposición con e! esplritu y leIra de la Ley. 

Hay que recordar, además,la Institución del veto presidencial, ya mencionada en e! capitub 

tert:el'O (Derecho Positivo), que en nuestro régimen jurtdicO ca~ de la Importancia que ofrece en 

ctros paises, en virtud de que tradicionalmente es e! Presidente e! que origina y formula la legislación 

que se somete a la aprobación de las Cámaras. 

Coosejo de Ministros.- Se integra con jos Secretarios de Estado, jos Jefes de 

Departamentos Administrativos, y e! Procurador General de la ReptitlIica, presidido por e! Presidente 

de jos Estado<. Unidos Melócanos ( 3rt. 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal). 

Para ser Secretano de Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento. estar 

en ejercicio de sus derechos y tene< treinta a/los cumplidos (art. 91 cons1itucbnal). 

PODER JUDICIAL FEDERAL 

Al Poder Judicial le compete la función de dilimir las cooIrover.;ias planteadas en la 

aplicación del Derecho. 

'6 
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Como se sellala HEGEL, mientras e! Poder Legislativo declara e! Derecho en términos 

abstractos y generales, e! Poder JU<f1Cia1 declara e! Derecho en e! caso concreto. 

Los tribunales que integran e! Poder JU<f1Cia1 de la Federación son: la Suprema Corte de 

Justicia, los TlÍbunales de Circufto -Colegiados en matena de amparo y unnados en matena de 

apelación), los Juzgados de Distrito y e! Consejo de la Judicatura Federal. 

Les compete la resolución de las conlrO\lefSias que se susenan sobre e! cumplimiento y 

aplicación de leyes federales, tratados internacionales y demás asuntos de interés federal, asl como 

e! control constitucional de acuerdo con e! articulo 103, que consiste en asegurar e! ejercicio de las 

garantlas individuales frente a violaciones por leyes o actos de la au!oridad y resolver los conflic!os 

entre las alrtoridades federales y estatales. 

La funciión del control instftucional. que otorga a e! Poder Judicial Federal una importancia 

extraordinaria, se hace efectiva a través del juicio de amparo. 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación está compuesta de once ministros. Funciona en 

TlÍbunal Pieno o en Salas: la Primera Sala en maten. Civil y Penal y la Segunda Sala en matena 

Laboral y Administrativa. Están integradas por 5 ministros cada una y el Presidente de la Corte, que 

no tonna parte de ninguna Sala. 

los ministros de la Suprema Corte son rombrados por el Presidente de la Repúbfica, 

necesftándose la aprobación de la Cámara de Senadores. Duran en su encargo quince anos. 

Los Magistrados de Circtlfto y los Jueces de Distrito son nombrados por e! Consejo de la 

Judicaturn Federal. Duran seis aJ10s en su encargo y pueden ser reelegidos. 

Los Tnbunales Unftados de Circufto se componen de un magistrado; los Colegiados de tres 

magistrados; los Juzgados de Distrito de un juez; además de los secretartas, actuartas. elc. 

La Ley Orgánica de! poder judicial de la Federación divide e! territorio de la Rep(JbIica en la 

siguiente forma: 

1.- Veintitrés Circuitos en materia de apelación, con un Tribunal Unitario de Circuito en 

cada uno de ellos, saM> en: e! Distrito Federal, Estado de México. JarlSCO, Nuevo León, 

" 
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Sonora, Veracruz, Coahuila, M_n, Slnaloa, Oaxaca, Baja California, Chihuahua y 

Tamaulipas. 

En el Distrilo Federal hay 30 Juzgados de Distrilo: 12 en materia penal, 10 en la 

adminis1rativa, 6 en la Civil Y 2 en la de trabajo. 

11.- Veintitrés Circunos en mate<ia de amparo, con un Tribunal Colegiado en cada uno. 

salvo en: el Distrilo Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León. Sonora. Puebla, 

Veracruz., Coahuila, San Luis Potosi, Tabasco, Michoacán. Sinaloa, Oaxaca, Yucatán, 

Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Morelos. Tamaur.pas y Guerrero. 

El jUlado Popular Federal tiene por objeto resolVer, por medio de un veredicto, segUn el 

articulo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. las cuestiones de hecho que le 

somete el Juez de Distrilo. con arreglo a la ley. Conocer.! de los delttos comeJidos por medio de la 

prensa con1ra el orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación. el Jurado se formar.! 

con siete inótviduos designados por sorteo de entre los que figuren en la lista que se formara cada 

dosaOOs. 

El articulo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que corresponde a 

los Juzgados de Distrito prevenir y reprimir, en materia federal, las conductas de los menores de 

dteCiocho al\os, que infrinjan las leyes penales. dentro de su jurisdicción, constituyendo dentro de su 

jurisdicción: a) Tnbunales para menores (hoy sustnuidos por Consejos de menores), b) Consejos 

de Vigilancia, que tienen el carácter de delegaciones de la Dirección General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Gobernación. Habr.i dichos 

Consejos en todo lugar en que haya un Juez de Distrito. 

BI CONCEPTO DE SOBERANJA 

El ooncepto de sobelanla signifICa etimológicamente: lo que esta sobre. lo que esta por 

encima de todo (SUPRA-OMNIA). por lo tanto soberanla. por ende. quiere decir autonomla e 

,. 
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independencia, leniendo en cuanta que será soberano el poder polltico que no reconozca ning(m otro 

poder superior a él. 

Considerando lo anterior podemos decir que por soberanfa se entiende. como la vokJntad 

polltica suprema de un pueblo, l. cual es creadora de los principios jurtálCOS de un pueblo. Es la 

!acuRad otorgad. por el pueblo al Estado, para crear y garantizar el derecho positivo. El poder del 

Estado es la capacidad de sus inslttuciones para crear, fijar y ejecutar el derecho positivo. Esta 

!aculad, oonferida por la ley es decisión, acción y mande. La e<>stumble jurtdica, tanto del derecho 

priVado como del público, recibe efICacia y posttMdad • través de la norma jurldica elaborada. El 

Estado es la asociación potltica soberana que dispone de un territorio propio con una organización 

especlflC'.a y un supremo poder para crear el derecho. 

Ahora bien el concepto de soboranl. como hemos oboe!vado ha tenido una notable serie de 

transformaciones desde que fue introducido en el derecho positivo y en la doctrina por un teórico tan 

Importante como Juan Badina. Por Jo que se refiere a su SignifICado, bien ha sostenido el jurista 

TEN!'. RI'.M!REZ: ·Ciertamente el concepto de seberanla ha sido, desde el siglo XVI hasta nuestros 

dlas, uno de los más debal!dos del derecho público. Con elliempo, y a lo largo de tan empel'ladas 

discusiones, la palabra soberanla ha l!egado a comprender dentro de su ámbito que al abordar el 

teffi';} desde- diferentes aspectos, sea posibfe localizar la polémica en torno de un objeto único ... t7l 

Ot""Ae luego, como antes declan;os, el debate se ha agudizado en el presente siglo y ha sido 

el dIstinguido profesor de la Universidad de Burdeos, Léon Duguit, quien se ha signifICado como su 

más tenaz y sólido enemigo. Sin embargo, su aparición parte del momento en e! que se plantea fa 

controversia sobre la supremacia entre el Estado Y la Iglesia, durante la Edad Media. Uno de los más 

esclarecedores estudiosos de la materia, Carré de Malberg, ha expresado: 

'" 

"Solamente cuando se trata de resotver las difICultades Inherentes al funcionamiento del 

Estado o también de estudiar el desarrollo de su derecho en el porvenir, es cuando se 

puede y se debe recurrir a la leorla general del Estado como una base de razonamiento 

l¡lIl.ll~ttrnr!lJ1 ¡ (-¡rpo. IlOfocll() (.Q¡r~.fI!u(.r()IIt)1 Mn)(ICOIlO I OI(OfI<)( POfllJ() M~lCK:O 1~. pmJ 1::.0 
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y a un principio inicial de soluciones o de indicaciones úliles; pero, entiéndase bien, 

incluso en este caso es necesaño buscar los efementos de esta leona general en las 

Insttlucíones constitucionales o en las reglas de derecho público consagradas por el 

orden jurldico vigentf' .-(8) 

En efecto, se trata de un término que corresponde a la leerla o doctrina de! Estado. Sin 

embargo, analizare someramente en virtud de la coosagración que ha recibido en nuestro sistema 

constftucional, que la acepta como postulado fundamental. También porque en los ultimos siglos ha 

operado romo reactivo en el proceso constitucional. la historia de la soberanla es re'.ati'l;!.rr:et".!.e 

reciente En la antigíledad no portia plantearse porque no habla frente al Estado, otros poderes que 

se opus~. en cambio, durante la edad Meá13 cuando se trato de juslincar el triunfo ideológ1co del 

monarca absoluto, que encamaba al estado, frente a los sell<>res feudales y al papado, que le 

disputaban ese poder, apareció el concepto. A Bodino le correspondió hacer la defmición: • El 

Estado. es un recto gobierno, de varias agrupaciones y de lo que les es común, con potestad 

soberana. La soberanla es el poder absoluto y perpetuo de la República."'" 

Modernamente, uno de los me""es estudiosos, JellineI<, ha expresado lO sigtJiente: • Tres 

poderes han combatido su sustantividad en el curso de la Edad Media: primero la iglesia, que qulzo 

poner al Estado a su servicio; inmeásatamente después el imperio romano, que no qutzo conceder a 

los Estados particulares más valor que el de las provincias; rmalmente los grandes se/\ores y 

CO!jlOI"aciones, que se sentlan poderes ondepen<flentes del Estado Y enfrente de ér.'''' 

A lo largo de diversas polémicas, en las que inte!Vinieron los teológos y juristas más 

importantes de prolongadas épocas, llegó a nacer el concepto de Estado soberano: Primero 

apuntando que el Estado no se han. sometido a la Iglesia; después en el sentido de que su poder es 

igual al de la Iglesia para finalmente reMndicar el poder para si y afirmar que el estado se halla sobre 

{II} (".arrO MllIburg 100110 (,+'100m! 001 [S\¡'lQO Fondo do OJnura E:.conOrlllC.() (]-o;.) Móx'lco. 1948. poQ J10 

(9) rnnrol Moreno Derec.ho C',orr.;tlIUCIOOOI Mcncono Ed1lo-lttl Pn.'( Ménco 19N r<Y.,¡ 767 
1

1(11 rbmol Mcwono lAlrOChO (,;c)nshtUCOIOI Moncnnoldllollftl Pat· MéXICO 199¿. poq lW 
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CAPITULO 1- ASPECTOS GENERALES 

la Iglesia. Sobre la pugna denominada de las dos espadas; el poder espiritual y el poder temporal, de 

la que habr.! de resUltar el Estado nacional, se ha dicho: 

El proceso se produjo entre grandes oleadas: 

En· fa primera. fa controversia sostenida entre el Papado y el reino de Francia desde 1296 

hasta t303, acaba de cootemplarse la teorla del imperialismo papal, ya bien desarrollada en el 

derecho canónico. Durante la misma época, la teorfa fue decisivamente derrotada por la cohesión 

nacional del reino francés, y comenzó a tomar forma y dirección defmidas la oposición a aquéDa, 

poniendo limites al peder espiritual y planteando las pretensiones de independencia de los reinos 

como sociedades poIHicas independencia de los reinos como sociedades poIlticas independientes. 

En la segunda oleada ,con la controversia entre Juan XXII y Luis de BaYiera, ocurrida unos 

veinticinco a/\os más larde, cristartZada la oposición a la soberanla papal. En el CUlSO de esIa 

controversia, el proceso de limitar el poder espiritual a sus funciones puramente ultramundanas, 

haciéndole retrocede a ellas, se lIe\Ió todo lo lejos que era posible que se Uevase mientras 

permaneciera intacta la Iglesia como Instaución. En la tercera afeada, esta vez con controversia 

dentro de la propia iglesia adoptó una nueva forma la oposición al poder papal de dispensar de los 

juramentos de ftdelidad polltica. Deja de ser un conflicto entre la autoridad espiritual y la secular, y se 

convierte en ef primer ejemplo histórico de un intento hecho por los súbditos de un soberano absoluto 

para Imponerles, como merlida de reforma las limHaciones del gobierno conslilucicnal y 

representativo. 

Poco a poco se fO!TTlularon y afirmaron, con la etapa del absolutismo monárquico, el 

predominio del rey. Francia y Espa/la sostuvieron y practicaron laI idea, que fue seguida por los 

principales monarcas, que se liberaron de la tutela papal. Después, en la secesión del 

protestantismo, influyeron o1ros interec:-..es. económicos, y la idea fue aceptada no sólo por los 

prlncipes que discreparon de la Iglesia Y se colocaron en la desidencia, sino des~ llevada a los 

monarcas católicos. 

Una modalidad diversa aparecera en el siglo XVlII, con la influencia de la lIuslración. Ahora 

no va a ser el monarca el sujeto de la sobenm!a, sino el pueblo. Rousseau es ef principal e'tpOSitOf' de 
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estas ideaS: "Dentro del Estado, cada individuo posee una parte Iguat e lnalienabte de sobefania, 

conside!ada en su totalidad, y se recobra de nuevo, bajo la protección del Estado, los derechos de 

que se despreció primeramente." Ergo, la soberania corresponde al pueblo. Luego sostiene: " la 

votuntad general es la única manifestación de seberanla", con el carneter de inalienabte e 

imprescñptibte, para conclUir: " De 19uat modo que la naturaleza da a cada hombre un poder 

absoMo sobre sus miembrOS, asl el pacto social da al cuerpo poIHico un poder absoluto sobre todo 

lo suyo. Este mismo poder es el que, dirillido por la voluntad general, lleva el nombre de soberanla". 

La sobefanla del pacto social tiene una muy antigOa tradICión además de numerosos 

crtticos. Su influencia es decisiva en Alemania, Francia y en Estados Unidos, para luego pasar, en el 

sentido de que reside en la nación, con corte roussoniano, a las constituciones ibero-americanas. 

Larga y vañada ha sido la evolución del concepto de seberanla. Fundamentat en el 

constitucionalismo mocfern.). Por tanto, exisle una voluminosa producción libresca sobre el particular, 

en gran parte critica. Sin embargo, tal concepto. mayormente con el enfoque roussoniano, nutrió las 

conienles doctrinarias, tanto de Europa como efe los Estados Unidos. Al fundamentarse el Estado 

federal se planteó el problema de la radicación del poder SOberanO; en tos Estados miembros o en el 

Estado Federal. la conclusión. ampliamente expuesta por los doctrinarios, es que la soberania radica 

en el pueblo; respecto a los organismos, se ejerce por el Estado Federal nacional, o undaño. En las 

monarqulas, queda apuntado, el sujeto de la soberanla, en el sistema inglés, ha quedado en el 

pueblo, representado por los poderes pa~amentaños. 

Desde el siglo XIX, sobre todo en et ascenso defm~ÍV<) de la burguesla al poder, tan 

claramente delimiado con el tñunfa de la rama dinástica de la famlDa Odeáns, ascendente en 

Francia en 1830, un nuevo matiz se va a dar a este concepto. El doctor De La Cueva, con su 

habitual agudeza . ha sintetizado este fenómeno afirmando: "Los reyes conservaban su trono V la 

burgo.JeSla efev"dba su estilo de vida a la categona de un orden jurldk:o supremo. universal, absofuto y 

perpe1uo. con lo '.:ual y de la misma manera que la Iglesta medieval. creo fa que bien podria Uamarse: 

la teocracia burguesa." 
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Anteliormenle, el doctrinario de! nazismo Ca!I Sehitt, precisando que at restaU<affie la 

monarquia francesa se recalcó la doctñna de la soberanla de la constitución, con una nueva 

modalidad jurldico-poIHica, pero en el fondo, como se hace en nuestros dlas, con muchos 

doctrinarios antipopufistas, pero que enmascaran sus verdaderos objetivos: señala: 

La idea de que no solo son los hombres sino las leyes y las noonas quienes go!>ieman, por 

!o cual deben ser nombradas soberanas, es muy antigua. Pero para la teorla moderna de la 

constitución deben tomarse en consideración los datos históricos siguientes: en los años de la 

reslauración de la monarqula (de 1815 a t848), los representantes del liberalismo burgués, los 

llamad<ls doctrinarios, caracterizan la conslHución (la Carta) como seberana. Esta curiosa 

personiftcación de una ley escrita perseguia ef propósito de co!ocar la ley, con sus garantlas 

burguesas de libertad Y de respelo a la propiedad privada, al abrigo de la fuerzas po/Ilicas. MedIante 

esta tesis, se elud!a la pregunta poIHica relativa al dilema: seberan!a del prlnclpe o soberan!a del 

pueblo, pues la respuesta decla, lisa y Danamente: soberano es, no el prlncipe o el pueblo, sino fa 

ley .. Un doctrinario tipico de la época det rey Luis Felipe, Royer-Colfard, habló de la soberanfa de 'a 

constitución y Guizot, representante del Estado de derecho !iberal mencionó la soberanla de la razón, 

de la justicia y de otros valores abstractos, con lo que quiso decir, analizada cuidadosamente la 

cuestión, {'\u€' la S{!tx-fanla de las nonnas presupone que las mismas sen la expresión, no de una 

voluntad positiva y de su mandamiento, sino de lo justo racional, esto es, de la razón y de la justicia. 

A pesar del prestigio doctrinario de Cart Schmitt, bastante deteriorado por sus servicios al 

nazifachismo, esta t~is es inaceptable, no obstante que también en México ha ganado adeptos en el 

campo jurldico y, sobre todo-b que resurta muy sospechoso-~, en el terreno poIltico. Contra ella hay 

argumentaciones deflm1ivas, sobre todo en nuestro continente, donde, bajo la expresión "ef imperio 

de la ley'" en más de una ocastón encontramos la mas descarada y despótica dictadura. Tal vez en 

Europa. particularmente en Francia e Inglaterra. paises de tndudable evolución democrática, puede 

e-xpticarse sin que aceptemos, la opiniones del distinguido estudioso J.J. Chevaller, que realirma la 

teorl. de Schmitt:"En el Cours <fhistoire modeme ("",'ena lección), de 1828, Gulzol expreso: 'Afirmo, 

y el simpk> sentIdo común lo reconoce, que la soberanla de derecho, completa y permanente, no 
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puede permanecer a ninguna persona; que tada atribución de la saberanla de derecho a una fuerza 

humana cualquiera, es radicalmente falsa y peligrosa ...• AsI, ni e! rey, ni e! pueblo eran soberanos .. 

Royer--C<>JJard, en términos lapidaños, pero nobles, rehusaba inclinarse delante, de cualquier 

sobefanla que no fuese la de la razón, único legislador verdadero de la humanidad. Guizot compartla 

este pensarniento __ -,o(I1) 

En verdad resultaba sorprendente que el profesor de la soberanla, ilustre por muchos 

conceptos, suscriba la tesis de Guizot, CoIlard y de Schmit!, todos ellos con vistas de estar al 

seMcio de una doctrina, la desacreditada del derecho divino de los reyes, los primeros de los cuales 

la velan reencarnada en la rama considerada espuria- la casa de 0r1eáns- por los legitimistas, o 

bien en el caso del autor alemán, por quien trato de Ieg~imar los actos más bochornosos del 

nazismo. solamente porque emanaban de la ley. Cabrla preguntarse ¿es verdadera la tesis de que la 

razón es la única legisladora verdadera de la hUmanidad? Evidentemente que no: una iec1ura 

cuidadosa y permanente de! profundo pensador polltlco ilaIiano, Nicolás de Maqulavelo, sefVirá para 

recordarnos, por los siglos de los siglos, que el ser humano, más que por la razón, se rige por las 

pasiones, ni siquiera por la pasión, como simplemente expuso Rousseau. En otros casos, que no 

siempre son los peores, se rige por el senUmiento. Por lanto, la legislación, obra humana, Uene que 

ser ponderada en su \..madera expresión. MIs ya hemos dicho: los doctrinarios del fibefalismo, lan 

magistralmenle analizados por Guido de Ruggiero, servlan a la reslauración monárquica. Schmitt y 

Jealhlacques ChevaIier al nazismo,asl tenemos que e! degoIlsmo como otra forma autorilaria de 

gobiemo que, sin embargo, siempre trata de escudarse en una razón legisladora, aunque debemos 

adm~ir que el otro punto de vista del Mroe de la resistencia francesa, Charles de Gaulle, en muchos 

casos era sincera al sostener que su autoritarismo derivaba de su af<1n por la -grandeza de Francia-. 

Entre nosotros, un constitucionarlSta destacado. Maño de la Cueva, ha refutado con nitidez 

estas falsas posturas jurldico--pollticas. al afinnar: la nueva doctrina de la soberanla de las 

constituciones burguesas sandon6 racKmatmente 13; enajenación del prok:briado a la economla, 

¡") [)Y'lIol MOIano Uofocho UlnShluoOflOJ MmOCllflO Edtloflal!-'n:x·Mtmco l':hl. f'ttsJ '/1 
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concebida como un haz de leyes naturales, doladas de necesidad lIsica y con1Ia las cuales nada 

podlan las voluntades humanas. Otra vez se impuso a los hombres un orden jurld!co heterónomo, 

que derivaba de la naturaleza y que era. como e! orden jur1dico medieYal. universal e inmulable. A 

partir de ese momento, la lucha del pueblo por la soberanla y por la fibertad de sus hombres, tendrá 

como propósHo indepenálZllfSe de las fuerzas económica y restaurar e! imperio de los valores 

huma""". 

Mas en la propia Europa y en e! siglo XIX, la dOdrina de la soberanla del orden jurldico 

burgués, fue socavada de la manera tenaz por las teonas de! historicismo y los autores que llevaron 

e! predominio la dOCilina posHiYista. Al afirmar los diversos aspeclos e\'Olutivos, y la re1atlYidad de las 

dOCilinas que con mayor solidez habla intentado convertirse en una naturaleza e!enna y universal, 

tanto los h~toriadores como los fil6sofos del positMsmo. quebrantaron seliamente tales dOdIinas; y 

una vez más resuba que los constitucionalistas mexicanos que se apoyan en esta doctrina, o lo 

hacen como en multitud de casos, por su dOdIinalismo trasnochado. o peor tortavla. de mala fe. a 

sabiendas que están tratando de justifICar-aunque no tienen la franqueza de afilmado con torta la 

responsabilidad que enlrai\a afiliarse a una postura poIltica- un autoritarismo que se escUda en el 

"imperio de la Iey", y el " reconocimiento de fas instituciones. -por lo tanto, coincidimos de una 

manera completa con la concfusión del maestro de 13 Cueva: " la soberanla de las instituciones 

burguesas era. pues, un Imposible cienllflcQ." 

LA DOCTRINA DE LA SOSERANtA EN LAS CARTAS MEXICANAS. 

la doctrina del hisloricismo jurldice, lan gallardamenle sostenida por Savigny, y en cuya 

lesis fundamenlal es la de que e! derecho es un producto delerminado por e! espirilu de cada pueblo, 

nos parece. es este parUcular. perfectamente aplk:abJe a la evolución COnstü.UCionallstíl mexicana. 

Por tanto. siquiera sea de una manera sintétk:a. recordaremos algunos conceptos ya expuestos y 

apuntaremos lo que sobre el particular acepta nuestro derecho positivo. 
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La Ilayectoria de la idea de soberanla, acorde con el moWniento hisl6ñco mexicano, afJ3llca 

del momento mismo en que se pensó en dalle una nueva estruc1ura al antiguo Ana/lIlaC. El cabikfo 

metropolitano sostuvo la tesis de la soberanla, para justifICar, por una parte, la necesidad de que el 

virreinato de la Nueva Espai\a, encabezado por sus cabildos, proced'leJ'a con cierta autonomla, al 

mismo tiempo, que el fondo, se preparaba una independencia evolutiva en lo poIltico. Las corrientes 

democráticas y liberales: el pensamiento de los enciclopedistas y particularmente el de Rousseau y 

MonIesquieu, eran bastante conocidos. De Igual manera, se encontmba el hecho ineludible de la 

independencia de las co~ blitánicas del norte dell\tlántico, que integraron los Estados Unidos y 

buena parte de las discusiones sostenidas para justifICar aqueDa emancipación. 

En tales condiciones resulta perfec1amen\e explicable que desde los primeros insurgentes 

se tratara de establecer en las tentativas de código potlticos, la soberanla na_. Rayón, a pesar 

de aceptar la roonarqula de Fernando VII, estableció en el articulo 5 de sus elementos 

constitucionales que "la soberanla dimana inmediatamente del pueblo Y su ejerCicio corresponde al 

Supremo Congreso Nacional...b 

Tendremos que ha<: ... una incursión por el Derecho Const~ucional español, al que ya 

aludimos al precisar las lineas fundamentales de la Consmución de CMiz. También en este 

particular tuvo innuencl3 en nuestras formas poIfticas, ya que aquella carta estuvo en vigor, tanto de 

1812 a t814, en piena lucha insurgente, como en el ai\O de 1820 hasta 1824, aslluese de man .... 

parcial. la polémica en tomo a la soberanla. entre monarca y pueblo, se resolVió con la siguiente 

redacción: .. La soberanla reside esenciatmente en la nación, y por k> mismo pertenece a ésta 

exclusivamente et derecha de establecer sus leyes fundamentales." Con eno se definió "una de los 

~ de la revolución poIltic:a que iba a desenvolverse a b largo def sigkl XIX. la comisión habla 

a~adido algo al det'echo de 24 de septiembre, que proclamaba la soberanla nacional. Y ese 'algo' que 

era la e'KPfesión es.encialrnerne. tomada de la constitución francesa de 1791, extendla más. que 

subrayada el alcance poIltico de la afirmación." 

Es pet'tinenle precisar que el diputado mexicano por Tlaxcala, don Miguel Gulidi y AIcocer, 

rnteMna en estas discUsiones y soshMl que la palabra esencialmente, se cambt3se por los térmInOS 
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originario O radicalmente, afirmando:En esta proposición: la sobernnfa reside esencialmente en la 

nación, me parece más propio y conforme al derecho público que en lugar de la palabra 

esencialmente se opusiera radicalmente O bien originariamente. A pesar de que el doctor de la Cueva 

estima corno desafortunada esta intervención. no es considerada asl, ya que se trató básicamente de 

precisión de términos; y por lo que se reftere a que et pueblo pudo haber elegido una monarqula 

moderada, esto se encuentra precisamente dentro de sus facultades soberanas. 

El curso de Jos debates demuestra que los constituyentes hispanos habian asimilado las 

corrientes más avanzadas de! pens3n".iento politico francés, al mismo tiempo que retomaban sus 

doctrinas democráticas sostenidas por los teólogos del siglo XVI, entre" los cuales se llegó hasta 

justifICar el tiranicidio C<lntra los malos gobernantes" Desde lUego que las int~ de Toreno, 

uno de Jos más ilustres teóricos de las doctrinas avanzadas en aqueUa asamblea. aunque frente a los 

derechos efe América se mostrase adverso, fueron las que dieron el tono definitivo a la controversia. 

Supo distinguir entre et poder de hacer las leyes fundamentales, o sea lo que hoy se llama poder 

constituyente y el expedir leyes cMJes, o sea la legislación ordinaria: 

"La Nación establece sus leyes fundamentales. esto es, la ConstitucIÓn, V en ella 

delega facultades de hacer las leyes a las cortes ordinarias, juntamente con el rey, pero 

no tes permde variar las leyes fundamentales, porque para esto se requíere de poderes 

especiales y amplios, como tienen actualmente las cortes, que son generales y 

extraordinarias ... la nación todo lo puede y las cortes (ordinarias) solamente fa que les 

permite la Ccnstitución. Diferencia haV de unas cortes constituyentes a unas ordinarias: 

éstas pueden variar el código civil, et criminal, etc", y s610 aquéllas les es licito locar las 

leyes. fundamentaleS ... ...;12) 

Estas Ideas siguen s.iendo válidas ha.o;ta nuestros dlas: en la coniente constitucion~1 y en los 

debates de Cádiz se recogIÓ la idea de que la soberanla reside en la nación y no en el monarca. 

" 
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Antes hablamos apuntado que Rayón sostenla que la sobe!anla dimana del pueblo, pero la 

residencia la dejaba en la persona de Fernando VII. Corresponde a More!os y a los congresistas de 

ChUpancingo, Bustamante, Cas, y Quintana Roo, entre otros, haber avanzado de manera defmitiva en 

este capitulo. La sombra tutelar de More!os, su vasto ideario social, en buena parte incumprido, llega 

a su más etevada cumbre en aquefla asamblea. Al ignaugurarse el Congreso. expuso ante fos 

diputados constituyen en su justamente famoso sentimientos de la nación. Es. en lo fundamental. su 

idealio poIttico. Po< lo que se ref .... e a la cuestión de la sobe!anla, sosluvo las siguientes 

proposiciones: 

1° Que la América es übre e independiente de Espaila y de toda otra nación, gobierno o 

rnonarqula, y que asi se sancione, dando al mlmdo las razones. 

5" La soberanla dimana inmedialamente del pueblo, el que sólo quiere deposftarla en 

sus represenlantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo Y Judicial, 

eligiendo las provincias sus vocales. y éstos a los demás, que deben ser sujetos sabios 

y de probidad 

11 Ct Que la patria no será del todo libre y nuestm, mientras no se reforme e1 gobierno. 

abatiendo al tirano. substituyendo el liberal Y hechando fuera de nuestro suek> al 

enemigo espaOOl que tanto se ha declarado contra esta nación. 

Ya algunos estudiosos COfOO son: Ernesto Lemoine, Luis González, Don Pedro de Alba Y el 

doctor de fa Cueva, entre otros, han puntualizado la enorme importancia que tiene aquel documento, 

no solamente en cuanto al gobierno, sino fundamentalmente en su proyección social Si el Congreso 

decretó la independencia poUtica, tos discursos de Morelos sembraron las semillas que han 

fructificado, pero que aun conservan frescura para seguir aplk:ando y llevarse hasta su realización 

ültima, la Constitución de Apatzingán s;guió la corriente avanzada de Francia y estableció como 

faculad del pueblo, la soberanla. 

A 10 largo de! siglo XIX nuestros documentos constitucionales siguieron consetVaOOo esta 

tesis: en el ilnlculo ~ del Ada Const~utiva de la Federactón, de- enero de 1824. en su texto 

e>!pTesaba' "la seberanl;) resk:te rachcal y esencialmente en fa nación y por lo mismo pertenece 

,. 



CAPITULO I ~ ASPECTOS GENERALES 

e>cctusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma 

de gobierno Y demás leyes fundamentales que le parezca conveniente para su conservación y mayor 

prosperidad moátflCandolos o variándolos, según crea convenirle más.~l~ 

Esta tesis en tomo a la soberanla es la que ha privado a lo largo de nuestros documentos 

const~ucionales, independientemente de algunas variantes en la redacción de los preceptos que la 

han consignado. Asl las bases constitucionales, expedidas por el Congreso constituyente el 15 de 

diciembre de 1835, expresaban en su articulo 10 la nación mexicana, una, SOBERANA, e 

independiente como hasta aqul... A su vez, las Bases orgánicas de 1843, en el articulo primero, 

estableció: "La Nación mexicana, en uso de sus prerrogativas V derechos, como forma de República 

represen1atiVa popular," Por tanto, puede decirse que hasta nuestros dlas, esta doctrina ha 

permanecido, tal como la .,..ponlan los teóricos de finales del siglo XVIII y los constitucionalislas del 

pasado siglo, en términos análogos; o sea; que la sobefanla es adm~ida como base del Estado, si 

Ilien ha variado el coocepto de si reside en la nación o en el pueblo. 

LOS ARTICULO 39, 40 Y 41 DE LA CONSTITUCION 

Corresponde ahora entrar al examen del derecho pos~ivo mexicano en lo que se refiere a la 

materia que se ha venido exponiendo, En lugar de continuar con el examen histórico y anartzar la 

Carta de 1857, tratare de hacerlo conjuntamente con esta Const~uci6n y la vigente, ya que su 

articulado no representan diferencias fundamentales. Tanto el articulo 39 como el 40 se han 

conservado Integros, y ras diferencias del 41 respecto a la Carta Fundamental de 1857, en nada 

attera su ~niflCación, Transcribo por tanto, estos preceptos: 

"ARTICULO 39,- la. sobemnla nacional resida esencial y originariamente en el pueblo. 

Todo Poder Público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El puebk1 tiene 

en todo tiempo el ínalieroble derec.'lo de a)tcrar O modIfICar la forma de su gobierno", 

In) BWQOO.lQfIl.1{)Q llOfoctlO l,onC;rl!UC!C)I'I¡lI MoXlC(ffio 1 :ÓIIO(l(tt f'ol'luu ~p'UflU odlclOn Mó)()Co 1900, 1l()¡J 110 
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Pero si bien la soIleranla de la nación reside en el puebIo,éste la ejercita de modo indirecto, 

ya que la delega en sus representantes que ostentan, por tanto, una seberanla delegada, como lo 

conf""'" el arto 40 constitucional: es voluntad del pueblo meldcano constituirse en República 

representativa. demccrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación est~ecida según los principios de 

esta ley fundamental. 

Respecto a la forma practica de ejercer estas faouftades, preceptúa el Articulo 41 

Constitucional: El pueblo ejerce su soberanla por medio de los poderes de la Unión en los casos de 

su competencia y por los Estados para !o que toca a su régimen intenor, en los ténninos 

respectivamente establecidos por la Constftución federal y los particulares de los Estados, las _ en 

ningún caso podrán contra""';r a las estipulaciones del pacto federal. 

Advertimos con toda claridad _las ideas de la Revolución francesa y las contenidas en las 

constituciones de las colonias, luego convertidas en Estados, de la Unión Americana, son las que 

han influido en nuestro derecho posftivo Y que las Cartas de Sl y de 1917 Ia., han recogido en toda 

su pureza: Queda consagrada plenamente la doctrina de que la soberanla nacional "reside. por 

esencia. en su origen y principio, en el puebto me'ticaoo" _ No en los indMduas o en \as pe!'SOMS 

aisladas, sino en fa nación. en el pueblo. Si una de fas caracterlsticas de la scberanla es la 

Indivisibilidad, la unidad, se explica que sea el pueblo que forma la nación. al que se considere 

deposltano se este atributo. 

Asl lo han reconocido los diversos tratadistas mexicanos, entre ellos el jurista Miguel lanz 

Durel, quien ha expuesto, refiriéndose a estos preceptos y los concernientes a la Supremacfa de la 

Constitución 

"El principio fundamental sobre cl que desGaO""....a nuestro r~imen const~ucionat es la 

Supremacla de la Const~uctón. Sólo la Cons,"ución es suprema en la República. Ni el gobierno 

federal. ni [a atJtonomla de sus entidades. ni los órganos del Estado que desempeñan y ejercen las 

funcIOnes gubernativas. ya sean órganos del poder federal, ya sean órganos del gobierno Jocal. son 

.lO 
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en nuestro derecho constitucional soberanos_ Todos ellos están limitados expresamente o 

Impllci!arnente, en los términos que el texto poshivo de nuestra ley fundamental establece.· 

A reserva de analizar el concepto de supremacla constitucional, que en cierta forma ha 

confundido el maestro Lanz Ouret, debemos puntuar IZar que en nuestro derecho positNo solamente 

el pueblo es soberano, y que el concepto de sot>eranla y el de supremacla consthucional no deben 

confundirse, aunque estén estrechamente ligados. sin embargo, con lógica jurldica los autores del 

programa de fa Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, han considerado necesaria analizar e 

incluir en el capitulo relativo a la sobecanla, los correspondientes a la Supremacla de la Consthución. 

Por tanto, de inmediato me retenre a ellos. 

LOS ARTICULO 133 Y 136 DE LA CONSTlTUCION 

Dentro de nuestra normatividad fundamental se ha establecido una jerarquía que analizan 

los diversos tratadisfas. lo mismo Garcia Máynez que lanz Duret, Ortiz Ramirez, De la Cueva y 

olros, debido a que la Constitución se le da el rango mas importante. En el campo extranjero ocurre 

algo sim:lar, citando tan sólo a Kelsen y Schmitt El articulo 133 constitucional establece .. Esta 

Constílución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén 

de acuerdo con la rnisma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la ley Suprema de toda la Unión ... ". señala el precepto. 

En cierta forma. este articulo es el que hizo que el tratadista lanz Duret confundiera 

supremacia constitucional con sobernnla nacional, y que otros estudlOSOS posteriores, en forma 

maliciosa. hayan querido tr¿er a nuestro régimen fundamental las varias leorlas de la restauración 

monárquica de Francia. y otra serie de tratadtstas que, en el1ondo. lo que han hecho es tratar de 

jusllficar reglmenes personalistas y automarios., pero no teniendo la sinceridad de decfar.use 

p<lr1idarios. de la dictadura, o de un presidencialismo absolullsta sobre todo tras del prestigio del 

hitlerismo, sostenga l'Sta tesis que ya el dOC1or De la Cueva refutó, aunque el cor.s.titucicnc;.:~:o G.:¡¿ 
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no haya hecho referencia a estas doctrinas, al contradecir los conceptos de lanz Duret, 

tundadamente sostiene:"De esto, a que la Constitución sea soberana, hay mucha dHerencia. Ella es 

suprema, tiene esa alta categorla; pero no puede ser soberana porque no puede delerminarse a si 

misma. ni..puede darse por si misma una determinada fomra de gobierno, ni puede alterar o modificar 

esa forma, ni t;ene las demás caractel1sticas que la doctrina le ha reconocido a la soberanla. Ella 

sólo es suprema, porque está encima de las demás leyes; porque esta encima del Estado; porque 

está encUna de los órganos de este y porque está por encima, también de los inóNiduos cuando 

éstos sólo son considerados aisladamente. Porque cuando éstos forman el pueblo Y éste ejerce su 

soberanla, la cosa cambia totalmente y por eso el artlCtJlo 39 constitucional habla de la soberanla 

nacional y de la voluntad del pueblo mexicano para determinarse asl mismo polHica Y jurldicamente. 

Desde el punto de Vista del tratadista Carlos Vázquez Vll!mOI1Ie, quien sostiene que no hay 

ni se puede hablar de más soberanla elderna o intema, que la popular Y que desde el punto de vista 

po/ltiCo la soberanla es la voluntad de la mayorla. 

El mismo autor sostiene que se podrla decir que "la soberanla es la plen~ud lograda por la 

voluntad poUtic:a del pueblo o para determinarse y manifestarse, de suerte que está comprendida en 

ella la autolimitación o la sujeción de determinadas normas establecidas como condiclón para su 

validez, y asl, las formas jurldicas adquieren la importancia y jerarqula de condiciones impuestas a la 

soberanla por autodeterminación y autolimitación .. : En consecuencia. la soberanla poIltica de 

carácter popular está subordinada a una soberanla jurldica que tiene ese mismo origen y que se 

impone a ella misma como condición para manifestarse legitima y válidamente. Lo cual signifique que 

la soberanla se resuetve siempre en forma de supremacla constitucional, coincidimos con el punto 

de vista de este autor:" Asl entendida la supremacia de la Constitución, constitlt)le ef aspecto o 

elemento jurldico de la soberania cuando ésta adquiera formas orgtimcas de manifestación mediante 

et poder constituyente, y por esta causa todo otro poder y toda otra autoridad se hallan sometidos o 

subordinados a la normacióo constMucional Vigente. porque todos elk>s tienen origen en la 

Constítuci6n, y en tal carncter, son siempre poderes constituidos." 
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En conclusión podemos decir que soberanla es el atributo esencial del poder polltico y, por 

tanto, del Estado, que es la encamación del poder poIltico. 

La soberenia es un poder que no reconoce por encima de él a ningún otro, Es, por tanto, el 

poder de mando del Estado, absoluto y Perpetuo. Rabasa, en un sentido más concreto, se/\ala que 

es ~Ia facultad de organizar la comunidad, ümitando y distribuyendo competencias". 

Con esto se responde al hecho de que en toda sociedad existe un poder supremo y absoluto 

que se encama en el Estado como representante de la Nación. 

Actualmente se pueden sellalar como caracteres de la sOberanla, los siguientes: 

1. - El poder soberano es el poder supremo " más atto y corresponde al Estado que , 

por tanto, no puede verse fimttado por un poder extraño. 

2. - Es un poder independiente. 

Pero, además, la Constitución mexicana establece para si misma una prerrogativa de 

INVIOLABILIDAD, que obliga a conse"",~a y aplicarta en todo tiempo, pues, su articulo 136 dispone: 

Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su 

observancia. En caso de que por cualquier transtomo público se establezca un gobierno contrario a 

los principios que ellas sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su 

observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, 

asl los que hubieren figurado en el gobierno emanado de fa rebelión, como los que hubieren 

cooperndo a ésta. 

C) LA SOBERANIA EN EL DERECHO INTERNO 

La soberanla implica una negación a toda subordinación o limitación del Estado, por otro 

poder, es decir, es un poder absoluto que no encuentra oposición, o bien, una potestad pública, 

ejefdda po¡ e( Estado. sobre lOOoS los integrantes de la comunidad, a fin de obtener el elemento 
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teleológico O bien público tempcrnl; por lo que, la sabelanla es un poder cuya manifestación radica, 

precisamente en un Estado o en la comunidad polHica. Por tanto soberanla es uno sólo pero en su 

ejercicio implica, por lo menos, una doble posibilidad de concrelación en la práctica: 

a) en el plano interno, en nombre de y frente a la población que se asienta en un 

territorio estatal determinado; y, 

b} En el plano externo, en nombre de dicho Estado frente a los representantes jurldicos 

y la población de otros Estados. 

La definición de la sobernnla interna parte de la hipótesis de que es posible, desde el punto 

de vista del derecho, que hacia el interior de cada Estado existan otras personas Jegalrnen1e distintas 

a la jurldica de( Estado, sobre las cuales o frente a las cuales éste puede y debe imponer su 

autoridad o imperium. las otras personas fisicas o morales que se encuentran a! interior de! territorio 

de dicho Estado soberano (los ciudadanos. !os ctéligos, los empresarios. los universitarios, o bien, 

las asociaciones civiles. los sindicatos. los gremios, fos carteles, las ig~ias. entre otros), por 

definición, no pueden pretender ser también soberanas frente af o por encima del Estado. Hacia 

adentro de un Estado. sólo puede existir una única soberania. la del Estado mismo. En este sentido 

se puede decir que para que un Estado sea soberano, requiere de la capacitación de dos 

consecuencl3S: la primera; que no haya sobre el mISmo ningún otro orden jurldico. ni siquiera el 

Derecho !ntemacional; y consiguientemente, la segunda que tampoco puedan ser reconocidas otras 

comunidades juridicas coordinadas, a él, otros Estados que también sean soberanos junto a él. 

La soberanla intema dependerá de fas circunstancias y situaciones especificas que vayan 

presentándose ffi la evolución histórica de los Estados en cuestIÓn. Nadie podrla proponer 

razonablemente que, para un E.stado determinado. existe una mezcla ideal e inmutable de las 

modalidades del eiercicio de 13 soberanía que sea válida para 10d0 momento y situación, y que 

pueda ser aplicada frente a todos los demás Estados, indiscriminada o dogmátICa. 

Por supuesto se reconoce que es facunad exclusiva e irrenunciable de cada Estado 

soberano ejercer su soberanla bajo las modalidades de sus representantes legitimas perciban como 

las más adecuadas ante ras diferentes Situaciones especifICaS que Jquél vaya confrontando a lo 
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largo de su existencia. Pero la histoña de la mayorta de los Estados (soberanos modernos. parecen 

enseñarnos que, como ya se se"aló, no resulta conveniente adoptar como estrategia permanente y 

válida para todo momento y circunstancia sólo una de las modalidades de ejercicio de la soberanía 

estatal). 

Ahora bien podemos. decir, que la soberania interna se relaciona con el articulo 133 de la 

Const~uci6n de 1917 que corresponde al articulo 126 de nuestra Ley Fundamental de 1857, siendo 

el texto de dicho precepto el siguiente: 

"Esta Const~uci6n, las leyes de! Congreso de la Unión que emanen de ella Y todos los tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por e1 Presidente de la República con 

aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se 

arreglaran a dicha Constitución leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o Leyes de los Estados". 

Parece ser que la primera parte del propio artIculo otorga carácter de supremacla no sólo a 

fa Constitución, sino también a las Jeyes dadas por el Congreso Federal que emanen de ella y a [os 

tratados internactonales que celebre el Presidente de la Repú.blica con aprobación del Senado. No 

obstante, a pesar de declaración, la suprem.1cia s~ reserva al ordenamiento constitucional, pues 

tanto dichas leyes como los mencooados tratados, en cuanto a su carácter supremo. están sujetos a 

la ccndición queomrti6 el articulo t26del C6ó1gO Fundamental de 1857. 

La Supremacla de la Constitución, es decir, del derecho fundamental interno de MélÓCO 

sobre los convenios y tratados en que se manifiesta el Derecho Internacional Público. se corrobora 

por lo que se eslab}ece el articulo 15 de nuestra ley Suprema, en el sentido de que no son 

autorizables, o sea concertabfes. Tales convenios o tratados si éstos se alteran las gamntlas y los. 

derechos establecidos constltucíonalmente para el hombre y el ciudadano. La mencionada 

hegemonfJ confirma. pues. el proverbio iglesista que proclama que "sobre la Constitución n::d:: ~: 

nadie". En conclusión reservanctose el princIPio de supremacla a la Constitución Federal, frente al 

ré'glmen que Instituye no fte'ne validez formal ni aplicabilidad las convenciones ínternaclOOales que la 

contravengan 
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p", \o que concierne a la segunda parte del articulo 133, CIl'j<> sentido irre!le><ivo e 

inconsultamente fue lomado por los COI1StílUyenleS de 1856-57 de la Constitución Federal 

NO!Iea~ y' reproducido por el Congreso de Queretaro de 1917, apunta lo que en la doctrina se 

dama "control difuso" o .. autoconlrot constitucionar por parte de las autoridades judiciales. 

Como lo he moocionado con anleliolidad siendo la Cons1i1ución la ley fundamentat, no 

puede estar supeditada a otra y, en caso de que se le repute como la prolongación de un régimen 

jw1dico constitucional anterior, no por esta circunstancia debe ser sometida a imperativos de éste. El 

supuesto contrario harla nugalorio el principio de supremacIa, ya que la constitución posterior estarla 

siempre ligada, en W1a relación de subordinación inadmisible, a la Constitución anterior. Dicho 

principio, en consecuencia, contribuye a fundar lógica y jurfdicamente la legitimidad constttucional de 

que ya hemos habledo, y proyectada esta idea a la Constitución de 1917, jamás puede sostenerse 

con validez que es espuria, porque su elaboración y expedición de t857, toda vez, si bien es verdad 

que reformó a ésta s;guiendo sus lineamientos generales en lo que a algunas decisiones 

fundamentales se reflef., surgió con absolUta Independencia, sin la coa! no hubiese sido la e'<pfesión 

del poder conslttuyente del pueblo meXicano ejercido por el Congreso de Quer~taro. La doctrina 

proclama, segtin se ha dicho ya, que este poder constiuyente no debe estar restringido por normas 

anteriores o, como dICe Recaséns Siches, "El poder conslttuyent. no puede hallarse sometido a 

ningtin precepto positivo. porque es superiof y pe""'" • loda norma establecido; por eso el Poder 

Constituyente, cuando surge In actu, no reconoce cofaboraciones ni tutelas extrañas, ni está ligado 

por ninguna traba; la voluntad constituyente es la wluntad inmediata, previa y superior a todo 

procedimiento estatuido: como no procede de ninguna Jey positiva, no puede ser regulado en sus 

trámites por normas juridicas anteriores. 

Pues bien en la Constttuci6n se croón órganos o (Poderes) encargados del ejercicio del 

poder público del Estado. Estos órganos o "poder." son. por consiguiente. engendrados por la Ley 

Fundamental. a la cual deben su e:dstencia y cuya. actuación, por tal motivo, debe estar subordinada 

a los mandatos conslítucionales. Es por ec...10 por Jo que Jos órganos estatales, de creación y vida 

derivadas de la constltuctón, nunca deben. lurh:lIcamente hablando viobr o contravenir sus 
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disposiciones pues seria un tremendo absurdo que una autoridad constituida por un ordenamiento le 

fuera dal>le infringirlo. 

De acueldo con estas ideas, la actM<\ad del legislador ordinario, originado por y en la 

Constitución, de!le esta, sometida a los imperativos de álCha actividad, o sea las leyes, tienen 

consiguief1temente por la aplicación de la ley Fundamental, lo cual no es otra cosa que la expresión 

del principio de Supremacla Coost~tlCiona!. 

El artfculo 133 de la const~ución, que consagra el principio de la Supremacla de la ley 

Fundamental, está compuesto de dos partes según se ha dicho; una en la que se conliene dicho 

principio por modo eminentemente dedaratlvo o dogmatico, y otra en la que impone de manera 

expresa la obsemncia del mismo a los jueces de cada Estado. Estimamos que esta segunda parte 

del mencionado precepto constitucional es incompleta, ya que no alude a las demás autotidades 

ÓlStintas de los ~!eCeS locales, como obligadas a acatar preferentemente la Constaución sobre 

disposiciones secundarias que la contrar1en. Además, tampoco en dicha segunda parte se expresa 

que fa Constitución debe ser acatada con preferencia a las leyes federaleS, cualquiera que sea su 

naturaleza. 

Esas dos omisiones notorias que afectan al artIculo 133 constitucional en cuanto que no 

previene que toda autoridad del Estado debe observar preferentemente las disposiciones de la tey 

Fundamental sobre las secundarias ni establece dicha obligación en el caso de que las normas 

contraventorias sean de lndole federal. pueden subsanarse mediante una recta interpretación del 

a1udtdo precepto, tornando en cuanta tal como se ha e't.puesto con antefación y cohonestando a aquél 

con la disposición contenida en el articulo 128 del Código Supremo, que ordena:"Todo fuoclonario 

publico, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo, prestará la protesta de guardar 

la Constitución y las leyes que de ella emanen .. En efecto, el principio de supremacia constituck>nal 

implICa que la C1:lnstitución tiene en todo caso preferencia aplicativa sobre cualquier disposición de 

¡ndoJe secundarla que la contrarie, pru1Cipio que ttene eftcacia y validez absoluta tanto por lo que 

atafle a todas las leyes no constitucionales. De lo contrario, esto es, si digo principio sólo operará 

trente el una ~..ola categorla de autoridades y ante cierta I~ de leyes, la observaocla de la 

.!I 
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constnución serian relatiVas, ya que practicamente se romperlan el reg;men por ella ins1iluido, Por 

otra parte, si en el articulo constlucional se impone a todo funcionario la obligación de guardar sin 

distinción de ninguna especie la Constnución, es evidente que la intención del legislador 

constituyente fue en el sentido de revestir al ordenamiento supremo de primacia apficatlva sobre 

cualquier norma secunda~a, asl como constreñir a toda aulOOdad, y no sólo a los jueces locales 

como i"""i'\iCablemen\e se expresa en el articulo 133 atacar los mandatos de la Ley Fundamental 

contra disposiciones no consIlucionales que la contWen. 

DI LA SOBERANIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

Analizado el concepto de sobe!anla interna entendiéndose como la base de la Supremacla 

del Estado. Supremacía que no permitíra que un poder extraflo vulnere sus demarcaciones, tanto 

marltimas, aéreas como terrestres en este semido, todos \os Estados se deben' respeto mutuo, 

resaltando la cualidad de igualdad entre los diferentes Estados, analizaremos lo que es la soberanla 

en el Derecho Internacional. 

También por definición, el ejerCicio de la sobefania de un Estado oon respecto a la de los 

demlis Estados Impllca que éstos úhlmos no pueden prelender ser superiores frente a dlcl\O Estado, 

sólo iguales ('Par in parem non habet imperium"). Los demlis Eslados, por lo general, sólo pueden o 

deben pretender ser jurldicamente soberanos con respecto ajo sobre las personas juridicas que 

viven dentro de su propio ámbllo terrlorlal, y aceptar la condición de igualdad juridlca frenle a \os 

demás Eslados soberanos con tos que se ven obüg:ados a coexistir internacionalmente. 

Entonces podemos. puntualizar que en el ámbito erterior la soberanfa equivale a la iguak!ad 

de los Estados. y consecuentivamente favorece la independencia exterior de los mismos. la 

sobefanla que se produce entre dicho Estado Y la soberanla de los demás Estados puede a su vez 

ser de lipo confrontaciooal ( en s.us modalidades defensiva o agresiva) o cOlaboralivo, ya sea para 

~fectos de defensa o para re~ar actwidades Que se coos.K!erar& vernajGsas para \os Estados 

irr.¡olucrado~. 
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El OocIor Andrés Serra Rojas, al respecto nos explica: "La sobernnl. externa es un derecho 

de un pa(s para mantener y sostener su independencia de toda subordinación a otros estados.00(14) 

En efecto, nosotros compartimos la opinión anterior, en el sentido de que se trata de un 

derecho particular correspondiente a cada pals, a través del cual, los diferentes Estados amuralJan 

sus propios. intereses, no permitiendo la irqerencia a cualquier otro sujeto u organismo mtemacional 

en asuntos de exclusiva competencia. 

Razón por la que, en el exterior impere el postulado de que los Estados se encuentran a un 

mismo nivel. Emanando necesariamente relaciones de EstadO soberano, a Estado soberano, bajo 

estas condiciones no existe ningún poder que sea reconocido internacionalmente como superior, 

mucho menos que este por encima de los diferentes paises. 

Cada Estado cuenta con el derecho de decidir libre y discrecionalmef1te a cerca de sus 

asuntos internos y eY.ternos sin violar o interferir en tos asuntos de los demás EstadOS ni los 

princípios dei orden juñdico internacional. 

Dcl mismo modo, la igualdad internacional radica en que todos los Estados cuentan con los 

mismos derechos y obligaciones. y un poder soberano que les permite interactuar en el exterior para 

el mejor desarrollo de sus intereses Por otra parte. la independencia existe cuando el gobierno de un 

Estado ejerce todas sus competencias, consideradas como atributo del poder publico en forma 

exclusiva; es decir, la facultad discrecional de actuar en un puebfo no se encuentra sujeta o limitada 

frente a los demás estados. 

A esta independencia se fe conoce también como aspecto negativo de la soberanla, de este 

modo. Don Jose L6pez Portillo y Pacheco, cüa al maestro Jellinek, personaje que concluyó diciendo: 

"la voluntad histórica nos muestra que la soberania signif1CÓ la negación de toda subordinación o 

Rmitaci6n del Estado. por cuak1uier otro poder." Este signifICado es puramente negativo. y fue, 

originariamente el único que se le reconoctó. Motivo por d que I'lOSOtros destacamos que la 

soberanla visualizada desde su ámbito internacional es imprecisa. debido a que fue entendida en su 

(U) Sorra Ro,us. Nldros [1Orocho Cons;JJr~ E.dltonol PanAl MólOCo 1991. pog 343 
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génesis como sinónimo de los términos aulonomla, independencia, libertad: Sin tomar en . 

consideraci6n la verdadera esencia de la soberanla. Esencia que le permlte a la organización estatal 

rechazar jurtálCalTlenle todO poder proveniente del Exterior. 

En este cootexto, resulta cootradictolÍO la exis1encia de alguna regla juñdica que desde el 

e><lerior de la competencia limite la voluntad estatal; sin embargo, es un postulaOO indiscutible y una 

realidad de nuestro tiempo, Concomitante a ello, el Estado por sus fmalidades y naturaleza, está 

sometido al derecho tanto en /o interno como en lo eo<Iemo. 

Las normas jurldicas internacionales, no son dictadas por ningún soberano en particular. 

Este ordenamiento nonnaIivo se encuentra eslructurado horizontalmente integrado por centros 

lormalmente iguales de autoridad; llamados EsI2dos. 

No obstante, las armónicas vincUlaciones en el exterior se necesita de un organismo capaz 

de vigilar y hacer cumplir las disposiciones normativas, para manlener el equilibrio inlereslalal. 

Debido a los devasladores resultados de la Segunda Guerra Mundial, se manifJeSla la 

urgente necesidad de fijar un ente capoz de mantener y desarrollar un 0Jden juódico internacional, 

que permtte la buena convi\'encia exterior. Es ast, como en el allo de 1945, en el pacto de San 

Francisco se integra la Organización de las Naciones Unidas. comunmente conocida como la ONU. 

las nactones suscritas a la Organización de las Naciones Unidas deben de estar acorde a 

sus principios. Aquellos Estados que formen parte de la organiZación, liene como obligación natural 

respelar el ocdenamiento jUrldico internacional. Incluyendo las disposiciones de las Naciones Unidas, 

además de mantener una convivencia paclftca. 

El principio fundamental de las organizaciones de las Naciones Unidas esta consagrado en 

el articulo 2, párrafo l. de los estatutos de la misma, y a la lelra dice:"La organiZación Esta basado en 

el principio de la igualdad soberana de todos los Estados miembros". 

En este senhdo todos tos Estados miembros son soberanos. pe1'o al someterse a la 

dirección del citado organismo, renuncian a una parte de su soberanla sto perder la calidad de 

IGUALDAD. Circunslancia que no le concede derecho a la organiZación de las Naciones Unidas 
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para que intefVengan en asuntos que recaen dentro de la jurisdicción esencialmente intema de un 

Estado. 

los confTlClOS internacionales se reso!veran a través de los medios paclflOOS. se abslendran 

de emplear amenazas o e/ uso de la fuerza contra la integridad teniloñal o la independencia poIltica 

de cualquier pals. Asimismo. se encargará. de la OIientación y ayuda a los apátridas y a los sujetos 

que sufren el dolor de ser expatriados. 

Presentando este tipo de auxir.,. la organiZación cumple objetivos humanitarios. 

Manteniendo inafterat>lemente el principio de IGUALDAD. 

Clilerlo que "" debemos aceptar corno una verdad absoluta. Toda vez. que la misma 

organización de las Naciones Unidas en sus Estatus hay "",tricciones que cooIravienen al principio 

antes mencionado. Ejemplo de e/lo. es el articulo 23 párrafo l. del mismo estatus. e/ cuat a la letra 

dice:"EI ccnsejo de seguridad tiene como Estados prMlegiactos Y son tos miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad: la República Popular China. Francia. La Unión SoYiética. El Re/no Unido de 

Gran Bre/Ma. lrianda del NOI1e y Los Estados Unidos de América". 

Condiciones que al confrontarlas se constituyen en una aberración contenida en los 

estatutos de fas Naciones Unidas. Pues por una parte, encuentran su cUmax en los objetrvos 

comunes, de los miembros de la organización en base a la igualdad. Y por otro lado, sei\ala la 

existencia de Estados privilegiados, que en et momento de decidir sobre un asunto en partíc:ular su 

decisión será de pero: y determinará el suceso porque sus votos serán equivalentes a 9 'JOtas sin 

importar que algunos Estados miembros, no estén conformes con la resolución. 

Por otro parte las Naciones Unidas teóricamente, no se encuentran al servicio excfusivo de 

una sola nación, pero su participación en el devenir históriCO nos ha demostrado lo contrario, es 

decir. desde el momento que perm~e que Estados Unidos intervenga militannente O innuya en la 

pontica de OIro Estado. a~s de fundar su cede en ese pals. Es porque se encuentra bajo la 

~!peNisi6n del mtsmo. Aunque se pretenda demostrar k> contraria. 

Ahora bien. e/ ejerclcÍQ de la SOberanIa bajo su modatidad conlron!adonal pe<manenle. ya 

sea de tipo delensivo o agresivo. suele presenlarse por /o general. entre Estados muy aJejados 
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geográfICamente entre sI. Cuando el ejercicio de la soberanla se le concibe como una tensión 

confrontacional de tipo permanente entre los Estados con territorios vecinos, puede desenvocar 

incluso en la desaparición del Estado soberano más débil. Esta consecuencia puede presentarse 

bajo varias modalidades, desde su plena incorporación juricflCa al Estado circunstancialmente de una 

federación o confederación de Estado bajo hegemonla de aquél. 

De la ffitsma maneta, una tensión pennanente de tipo exclusiVamente cotaborativo es dabte a 

encontrarla, por b general, entre Estados geográfICamente separados entre si por grandes espacios 

marftimos 1) por los territorios de otros Estados soberanos. lo normal es Q¡ue coexistan múHiples 

interacciones de Upo co!aborativo entre los pobladores, así corttO muftiples roces y desaveniencias 

cotidianas de tipo confrontacional. Esta circunstancia obliga a ambos Estados. también por lo general 

a ejercer una razonable dosis de soberanla en su modalidad de confrontacional de tipo defensivo, 

acomparu¡do o mezclada igualmente con otra razonable dosis de soberanla en su modalidad de 

etefcicio COfaboraUva. Esta úttima puede estar orientada hacia diversas actívidades en las cuales, 

dicha colaboración. se percibe como ventajosa por las poblaciones de ambos lados de la frontera que 

105 separa o vincula. 

la combinactón más conventente de los tipos de modalidades de ejercicio de la soberanfa 

estatal dependerá de las circunstancias y situaciones espec!ftCas que vayan presentándose en la 

evolución htStórica de los Estados en cuestión. Nadie podrta proponer razonablemente que. para un 

Estado determinado. exista una mezcla ideal e inmutable de las modalidades del ejercicio de la 

soberania que sea válida para ese momento o situación. y que poeda ser aplícada frente a todos los 

Estados. indiscriminadamente o dogmáticamente. 

Por supuesto se reconoce que es una faculrad exclusiva e irrenunciable de cada Estado 

soberano ejercer su soberanla bajo las modalidades que sus representantes (egltimos perciban como 

las más adecuada ante las diferentes situaciones especlfrcas que aquél vaya confrontando a lo largo 

de su existencia. Pero la historia de la mayorla de los Estados soberanos modernos. parece 

enseftafTlO'S que-. como ya se set"la~, no resulta ~'e adop1.at como estrategia permanente y 

" 
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Válida para todo momento y circunstancia sólo una de las modarJdades de ejercicio de la soberanla 

estatales de aqul se ha estado haciendo referencia. 

Es cierto que, ante la pretensión hegemónica concreta ( de un Estado frente a otro al que 

circunstancialmente pueda percibir como más débil, seria suicida para este último no adoptar una 

estrategia de tipo predominantemente defensivo Y. por lo mismo. confrontacional, por los menos 

mientras dure la actftud o la presión hegemónica jlOf parte del Estado más poderoso. Pero también 

parecerla ser cierto que, mantenerse en una permanente actitud confrontacional de tipo defensivo 

con respecto a todos los asuntos que puedan irse presentando cotidianamente entre las espectativas 

pobtacionales de los Estados en cuestión, podrfa impedir la explotación y aun la confrontación de 

acuerdos !nternacionales mutuamente benéfICOS en múniples campos de acción. 

Nuevas circunstancias podrfan volver ventajosos algunos intentos de colaboración. 

convenidos soberanamente, con uno o varios estados con Jos que anteriormente se hubiesen tenido 

experiencias confrontacionale$ de tipo defensivo. ( Tar seria el caso de los Estados que actualmente 

integran la Comunkfad Europea que, en el pasado, han tenido entre si numerosas experien~s de 

confrontac1ón defensNa, asl corr.o el de los paises de otras organizaciones regionales como el 

Mercado Común Centroamericano, el Pacto Andino o el Meroosur). 

Por lo que se refrere a México. situado geográf!Camente en una posición equiálStante entre 

las partes norte y sur del continente americano, al igual que entre los paises de Europa Occidental y 

los def Sudeste Asiático, fas actuales circunstancias que vive el mundo al término de Jo que se dio en 

llamar la "Guerra Fria". recomendarlan analizar el tipo de mezcla o modalidades del ejercicio de la 

soberanla estatal (defensiva o coIaboro!iva) que meto< corresponda a los actuales irrtereses del pals. 

lo anterior resulta aun más claro a la luz. y en función de la desintegración de muchos de los 

e""'Iuemas de colaboración inlernacional que privaban hasta relativamente poco (por ejemplo el 

Tratado Inleramericano de Asistencia Reciproca "TlAR"). asl como el surgirrtiento de otros nuevos 

que han aparecido en nuestros dlas o que es previslbfe que se conformen en el corto y mediano 

plazo. 
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Conviene, de mane13 especial, analizar las cambiantes citeunstancias que encaran hoy dio 

los Estados que conformen el hemisferio amelicano, tanto en lo que alaile al proceso actual de 

creación y modifICaCión de _ciones de tipo regional y subregional, como en lo que respecta a 

las interelaciones con otras agrupaciones hemisféricas o regionales en el resto del mundo. 

No pocas personas se soq>renden al conocer la mitad de los Estados que actualmente 

integran la Organización de los EaIados Amerioanos(O.E.A) son paises de habla inglesa, que se !ige 

bajo los plÍncipios de! derecho consuetudinario (common Iaw) no de! Derecho Civil de tradición 

romana ( que es el que caracteriza a los demás paises Iatinoamelicanos) y que en su mayorla, tienen 

una trndición polltica de tipo pallamentario y no presidenciaiista. Que la mayoI1a de dIChos Eslados, 

en tanto que monarqulas constitucionales, forman parte de la comunidad Británica de Naciones 

(como ocurre en Cánada y casi todos los paises de! CarlbeAnglófono). y que, por lo menos dos de 

ellos (Cánada y los Estados Unidos), son integrantes también de otra organización hemisférica 

distinta de la O.E.A., como lo es la de! Tratado de! Atlántico del Norte. mejor conocida como la 

O.TAN. 

Frente a estos nuevos hechos, los miembros de la comunidad internacional

independientemente de su tamaño harlan bien en no pretender la vigencia inmutable de las 

estrategias y dectsiones adoptadas frente a situaciones que caracterizaron a nuestro continente y al 

mundo en el siglo pasado o en la primera milad del siglo XX. No prelende sugerir aqulla validez del 

principio de la soberanla jurfdica de un Estado Nacional frente a la soberanla jurldica de los demás 

Estados hayan variado. Más bien, lo que si ha cambiado es el nUmero de caracterlsticas de los 

Estados que integran actualmente la comunidad Internacional, asl como las circunstancias y 

problemas que éstos han debido enfrentar en estos tiempos. 

ERo obliga a la búsqueda de un ejercicio cada vez. más complejo y dinámico de la soberanla 

del Estado. tanto en sus modalidades defensiva como cofaborativa, acorde con las circunstancias 

que en la actualidad vive cada pals y región en la que éste se encuentre ubicada. A ninguno de los 

Estados Contemporáneos. por afejados que se encuentren geográfICamente entre si. les resubarla 

conveniente en este momento adoptar el etercicio de su soberanla solamente en su modalidad 
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confrontacional de tipo agresivo o defensivo, salvo en circunstancias verdaderamente excepcionaJes. 

Ningún Estado podrla tampoco pretender actualmente sustraerse. tamllién de manera permanente. a 

la posibilidad de ejercer su sobefanla bajo la modalidad coIaborativa. sobre todo en ámbitos como el 

comercial, el financiero o el de intercambio tecnológico. 

Hoy en dla casi nadie encuentra poUticamente criticable, al menos al nivel internacional que 

un Estado- en el ejercicio de su soberanla establezca con otros Estados relaciones de tipo 

colaborativo en campos como el combate a las enfermedades contagiosas, la lucha contra el 

narcotráfICO o la eliminación de la extrema pobreza, problemas cuya sokJción suele rebasar la 

capacidad operativa de un Estado lnárvidualmente considerado. Empieza a advertirse asimismo una 

presión semejante en tomo de asuntos como ef medio ambiente, y- en nuestro hemisferio- del 

fortalecimiento de la democracia representativa, si bien en este ultimo cambio un buen número de 

Estados ha señalado. como México. que la democrncia no puede ni debe ser impuesta desde fuera Y 

mucho menos mediante el uso de la fuerza sea está unilateral o multilateral. 

Parece ser hecho incontrovertible que todo Estado mlXtemo confronta. hoy más que nunca. 

fa necesidad de contar con una adecuada mezcla de ambos tipos de modalidades de efercicio de su 

defensiva en aquellas situaciones y circunstancias que asilo ameriten y lo continúen requiriendo en 

el presente o en el futuro. Pero es igualnlef11e aceptado que se vuetve necesaria también la 

explotación de aquellos casos en que convenga ejercer la soberanla estatal en su modalidad 

colaborativa con¡untamente con otros Estados. en ámbitos que les pueden reportar ventajas. 

significativas. 

Dkhos ámb!tos de colaboración internacional podrlan ser Jos de la promoción del desarrollo. 

el combate a la pobreza cótica, la defensa del medio ambiente y el intercambio comercial equitativo. 

por sólo poner un ejempfo. En tomo de estos temas. un pals como México puede realizar aportes tan 

importantes como el que en su momento signific;ó la promoción del Tratado de T1a!etoIco por lo que 

se refiere a la desnuclearización del continente amerk:ano. 

Quienes hoy y mañana tengan la responsabilid.d de tomar este l4K> de decísiones deberlan 

estar abtertos a proponer- y en su caso apoyar- !as diferentes modaJldades del ejercicio de la 

." 
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soberanla estatal que se requieran en cada caso especifico, y que pem¡nan garnntizar que todo 

Estado soberano continúe desempetlando un papel digno e igual dentro del conciel1o de la naciones. 

En el caso de México eUo implica la defensa intransigente de nuestros principios 

constitucionales. soberanamente establecidos, cada vez que sea necesario. Pero también implica fa 

disposición de utilizar, siempre que sea conveniente para México, nuestra capacidad soberana de 

iniciativa, propuesta y apoyo decidido a las mejores causas coleCtivas que hoy se plantean, corno 

reto a la colaboración internacional, (los distintos Estados Americanos y del resto del Mundo). 

Es desde luego previsibfe que, ante cada circunstancia, distintos observadores y analistas 

de la realidad nacional e mtemactonal propongan diferentes Interpretaciones y recomendaciones. 

sobre lo que cada uno perciba o considere como la mezcla o modalidad del ejercicio de la soberania 

estatal más adecUado en el caso concreio de que se trate. Esta vasiedad de opiniones es lo que 

constduye la esencia misma de loda sociedad que se precie de ser abierta, democrática y piural. Por 

lo mfsmo. debe ser siempre bienvenida y alentada entre nosotros 

A contmuación se~laremos algunas de las circunstancias en las cuales MéXico se 

encuentra, y explican en gran manera su posición internacional. 

1".- México es un pals que no tiene ambiciones territoriales, a expensas de otros 

paises. las únicas reivindicaCIOnes de carácter territorial. relativas a Belice. las ha 

abandonado prácticamente, al supeditar su interés y conslderarto inferior en )erarqula al 

derecho de autodeterminación del propio pueblo beficeño, aceptando como buena su 

voluntad. renunciando as.L en cierto modo, a los derechos que his.t6licamente pcxflan 

habe!le correspondido. 

2".- México no ha realizado nunca una guerra de agresión. Las únicas guerras en las 

que ha sido parte no habria difICultad ninguna en calificarlas como guerras de legitima 

defensa. En realidad, ('.,asi todas eHas signifICaron alguna amputación de su temtotio. y 

las que no pueden claslftcarse entre ellas tueron inteJVenclOne5 exlran)eras con el fin 

de impedir al pueblo mexicano el etefclCio de autodeterminación. Entre éstas puede 

,nclwr PI Imento FrancP.s de Imponer al emperador Maxlmiliano. Si P-!1éx;co entró en b 
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Segunda Guerra Muna .. l, hay que señalar que lo hizo forzadO por las ciroUnslancias, y 

para responder a las agresiones de que habla sido objeto por parte de las potencias del 

Eje, que en repetidas ocasiones hablan atacado a sus barcos, de todas formas esa 

participación de México en la guerra fue casi simbóUca. 

;,0,- El respeto que, consecuente con sus principios, han mantenido por el Derecho 

Internacional. y por la soberanla, ha quedado probado por el hecho de que en los 

arbitra;es principales a que México se ha sometido ( en las Islas Clipperton, el de los 

fondos piadosos de California, y el de ChamiZa!) ha respetado escrupulosamente tas 

decisiones, a menudo contrarias a sus intereses vendo rr.ás aM, muchas veces, de lo 

que quizá sus propias posibilidades le perrnitlan, sacrificándose en bien de la concordia 

internacional. 

Datos más elocuentes respecto a la actitUd de México no se pueden presentar. porque es 

evidente el hecho de que la polHica intema se refleja siempre en la actuación internacional de los 

países: respetando siempre V en cada momento la soberanla de cada Estado. Estos hechos 

explican debidamente la posición particular que México adopta en sus relaciones Internacionales, y 

fas finalidades que persigue en el orden internacional, con una poIHica destinada fundamentalmente a 

fomentar la solidaridad entre los paises. 
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CAPITULO 1/.- LA NO INTERVENCION COMO 

DEBER Y DERECHO 

A) DERECHOS DE LOS ESTADOS 

P,imeramen\e diJe!OOS que: "De<ecllo InIemaciooaI Público es el conjunlo de principios. 

normas y reglas de cumplímienlo obligatorio que lijan las derechos Y las deberes de las Estados Y 

rigen sus reJacjooes recíprocas ... \15J 

Valle! es considemdo como e! pr"""""" de la consignación de las derechos Y deberes 

fundamenlales de lo EsIados. quien destacaba e! derecho de las hombres a la igualdad jurlólCa: 

afirmaba que:"_ que las hombres eran iguales por naturaleza. también deblan serlo las naciones 

que estaban cornpuesta:i por dichos hombres:Un enano es tan hombre como un gigante, y una 

pequeña república debe lene! la misma calegorla de Estado soberano que e! rruls poderoso de las 

Hans KeIsen considera que las llamados derechos fundamentales de las Estados 

coosl~uyen una idea que prevaleció en las siguientes siglos XVII Y XVIII Y que aún es sostenida por 

algunos autores . Tal idea se basa. en el concepto de que lodo Estado tiene, en su caridad de 

miembro de la familia de las naciones, aiguoos derechos fundamenlales no establecidos por el 

derecho internacional consuetudinario o convencional, como ~ demás derechos y deberes, sino que 

se originan en la nalwale2a del Estado o de la corm,¡OOad internacional. lndk:a que se supone que 

las normas que cooslauyen esos derechos fundamentales de las Estados son la base úKima y la 

fuente del Derecho Internacional posrtivo creadas por la costumbre o por las t",tados. 
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Bajo tal coocepción, Hans KeIsen se encarga de rebatir las doctrinas que pretenden fundar 

/os derechos fundamentales del Estado en e! Derecho Natural, o en las que tienden a considerar 

esos derechos fundamentales como principios presupuestos por e! Derecho Internacíonaf, o las que 

deducen los derechos lundamentales de la personalidad de! Estado, o a las que apoyan /os derechos 

fundamentales en el consentimiento de /os Estados. 

las fuentes del Derecho Internacional Público crean las normas juidicas de carácter 

internacional y esas mismas normas jurldicas son las que dan origen a los derechos fundamentales 

de los Estados. 

A~red Vedross se pronuncia por la ""istencia de /os derechos fundamentales de los 

Estados, en contrn de posiciones pos~ivistas que pretenden: 

"lo mismo que en el derecho interno, hay en Derecho Internacional derechos 

1undamentales, cuya naturaleza y número, sin embargo son objeto de discusl6n. 

"El positivismo jurldlco niega la elCistencia de tales derechos fundamentales de los Estados, 

alegando que todos tos derechos de carncter Juridlco--intemaciollal poseen la misma validez, por 10 

que no se justifICa, a su modo de ver, aislar /os derechos fundamentales de /os Estados de la masa 

de las restlntes normas del Derecho lnlemocional. Esta objeción no carece de fundamento, por 

cuanto el Derecho Internacional común no conoce la clasiflcacJón de los derechos en derechos de 

variabilidad mayor y menor. colTiente de derecho interno. Tampoco conoce e! Derecho Internacional 

derechos de libertad, puesto que estos presuponen la existencia de un poder legisIatIYO central que 

1aha en la esfera intemactonal. Sólo en una comunidad internacional organizada senan posibles tales 

derechos fundamentales 

"Sin ernl>argo, hay, según e! Derecho Internacional común, derechos fundamentales de /os 

EstadOS, si por elios se entienden /os derechos que a los Estados corresponden inmediatamente por 

su calidad de sujetos de Derecho tnternacional. siendo asl que todos los demas derechos dependen 

de la existencia de otros supuestos ... ~'ry 
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Vedross conside!a adicionalmente, que sin los derechos _les de lo!; e...1adn& seria 

imposible una convivencia intemaclonaf pacifICa Y que fa supresión de esos derechos fW1damentales 

equivaldrla a la suPreSión del propio Derecho Internacional. Con gran acierto apunta Vedross, dada la 

*""'fidad de lo jurtdico, que no llar auténticos derechos ,_ sino cuando frente. ellos 

haya deberes fundamentates correlativos. 

Pudie!a decirse que proyectará importantes documentos internacionales lo!; derechos 

fundamentales de lo!; Estados para oblener su reoonocimiento por los Estados poderosos, constituye 

un. tendencia justificable a las luchas de lo!; gobernadores para obtener un respeto minimo de 

derechos frente. lo!; que detentan el poder. 

A partir de aqui me limnare af estudio de lo!; más releVantes derechos fundamentales de los 

Estados: independencia, igualdad jurldica, conservación, no intervención y respeto. 

INDEPENDENCIA 

Alfred Vedross afama que los eslados tienen el deber reciproco de respetar su 

independenCia poInica y su ordenación interna. Entiende por lndepe<ide1lcia poIltica" la facultad de 

los estados de decidir con autonomia acerca de sus asuntos internos y externos en el marco del 

Derecho Internacional. Independencia Polllica no signifICa, pues independencia con respecto al 

Derecho Inlem,oional, sino independencia con respecto al poder de mando de otro estado".'''' 

Independencia es la no dependencia de otro Estado o de un organismo internacional. la 

Independencia: si permite la subordinación a las normas jUr1dicas internacionales. Ningún Estado es 

independíente respecto a las normas jurlÓIC3s del Derecho Internacional. Si lo fuese no habrla 

coexislencia entre los sujetos de la comunidad intemacional. 

Un Estado independiente es un estado que no esta subordinado a fas normas jundlcas 

Internas que rigen en OIro pals. ni a los mandatos o instr~iones emanadas del gobierno de otro 

Estado El Estado independiente es un Estado que no conside<a obfigatorias en su territorio las 
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sentencias jUdiciales o administrativas dictadas en otro pals, mientras sus propias autoridades ..., le 

_g""" las autOlizooiones a tales resoluciones; además se considera un Estado independiente al 

estado que no permfte la actuación de autoridades extrañas a las propias dentro del terrnOlio 

nacional. El Estado indeperufJenle es el pals que someIe a nacíonaIes y extranjeros a sus p<opias 

leyes y autOlldades. 

La Independencia y la soberanla son equivalentes. 

Una man[es!aclón de independencia es que los Estados pueden darse la fonna de gobierno 

que convenga a sus intere-:....es pero, en el momento actual se considera que no se deben irr.plar.tar 

gobiernos dictatoriales Que desconozcan los derechos humanos de nacionaJes y extranjeros. 

Otra man[estaci6n de independencia de los Estados es la inmunidad de jurisdicción: que 

alude a un principio juridico de Derecho Internacional. en virtUd del cual se eccfuye la actuación 

autoritaria en legislación, en turisdicción y en admínislración de las autoridades distintas a las 

nacionales. El poder estatal de otro pals se detiene en las fronteras del territorio nacionaf de un 

E!ilado independiente. 

IGUALDAD JURlDlCA 

los Estados son diferentes en su tenitorio, en su población, en su gobierno, en su orden 

juridk.o imemo, pero, en el ámbito de las retaciones Internacionales, .son jurldicamente iguales. Este 

principio es de aceptación unanime. Por lo lanlo, en las relaciones Internacionales para la loma de 

decisiones cuenta igual el voto de una gran potencia y el voto de un Estado diminulo. 

En la Carla de las Naciones Unidas lodo Estado llene derecho a un voIo, lo cual signifICa 

igu3ldad ¡ulidic.; sin embargo, !al igualdad no es absolula pues, solamente cinco grandes polencias 

tienen el car.:!.cter de miembros permanentes del Consejo de Seguridad y su valo es necesario en la 

toma de algunas. decisiones. de mayof interéS. 
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la Asamblea de \as Naciones Uni<\as toma sus determinaciones con base en la mayorla de 

votantes y como tal mayorfa la coostiIuyen los Estados de menor desarrollo económico, \as mi""¡.s 

grandes potencias se han llegado a quejar de la dictadUra de las mayorfas. 

El hecho de que hoya igualdad juridica entre los Estados no quiere decir que, la influencia de 

!os Estados en fa comunidad internacional sea la misma pues. se observa que hay potencias que 

ejercen dominio poIltico, económico y mililar dentro de ciertos paises. 

Algunas refle>riones de Julio Diena(19) sobre la desigualdad de hecho que, ha de repercutir en 

la realidad de las retaciones internacionales: 

• la Igualdad jurtdica no da lUgar, sin embargo, a una Igualdad de hecho Y no se puede 

prescindir completamente de la diversidad de \as condiciones en las cuales cada Estado se 

encuentra po!' tazones poI!ticas, hist6ticas, geogr.\flcas, etnográficas, sociales, ele. AsI, para el 

ejercicio de ciertos derechos es necesario que concurran algunos requisitos compJetamente 

materiales, sin los cuales los derechos mismos podrtan dillcilmente ejercerse. Por ejemplo, el 

derecho de lener una flota de guerra, si bien es un derecho que surge de la soberanla, no puede 

normalmente ser ejercido sino por los Estados que poseen un tenilorio bañado po!' el mar. 

• la Igualdad jurtdlca entre los Eslados presupone, además, que cada uno de ellos tenga, 

poco mas o menos, el mismo grado de cMlización. Entre estados cMIizados y Eslados bárbaros o de 

cMliz.ación inferior, por fallar aquella comunidad de ideas jurldlcas que consl~uye esencia det 

Derecho internacional, no puede exisllr IgUaldad ni aún jurldica. Pero también entre los Estados de 

igual cunura, las desigualdades que existen entre el uno y el o(fO en orden a la extensión territorial, a 

la cantidad de población a la liqueza, a la potencia mililar, a la influencia poIltlca, han tenido siempre 

por consecuencia que los Estados más fuertes han querido y podido ejercer en la poUtIca 

inlemacooal una acción preponderante sobre los otros. Asl se expfica como se distinguen las 

grandes potencias de aquellas que no '" son: 

119) l.Xlrocho InlQfOOOOlltlI Publico IrJ.Jd11CC1OO <Jtl J M TIlas do Bos 80sch !.:!arCXllOOU 1948 PIl9 1.W 
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Enlre ras formas en que se expresa el principio de igualdad jIaidica de los Estados, los . 

internacionalistas han sellalado la. sigtJientes: 

1) Cuando surge alguna cuestión que debe ser decidida por consenso, cada Estado tiene 

el derecho a un voto, pero a no ser que se haya acordado de otra forma, a no más de un 

\'010. 

2) El voto del más débil y peque!1o de los Estados tiene tanto peso como el más grande Y 

poderoso, dicha excepción de la lendencia existente en los organismos internacionales 

de carácte< eooMmico como el Sane<> Munátal, en el cual se haoe uso del 'iOto 

pondefado, conforme al cual se conceden votos proporeionahnente a la participación 

económica de cada pals. 

3) NingUn Estado puede reclamar jUrisdicción sobre otro, de donde se desprende que, 

aunque un Estado sea capaz de demandar en una corte e)(tranjer'a:, no es posibJe. por 

regla general que sea demandado, a 00 ser que voluntariamente se someta a la 

jurisdicción de una corte extranjera. 

4} las cortes de un Estado no pueden, como regla, cuestionar la validez de los actos 

oflcia!es de otro Estado, mientras dichos actos tengan por finalidad producir efectos 

sólo dentro del ámbito jurisdiccional de esle tlnimo. Esto es 10 que se conoce en la 

doctrina como teorla del Acto Estado. 

Una expresión más del principio de igualdad de los Estados 10 cons1iluye la obligación 

contenkfa en el articulo 33 de la Carta de la Organizac;6n de las Naciones Unidas de someter las 

dISputas a mecanismos de arregk> pacifico. Dicho articulo enumera los procet:fimientos al alcance 

para tal propósito y reconoce la libertad de las partes de recurrir al procedimiento de su efecctón. 

Aqul si todos tos Eslados son oguales juridicamente. 
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El hecho de que la obligación jurfdica de resolver pacfflcamente los confliclos se base en el 

consentimiento de las partes involucradas en la disputa, es en parte un rellejo del concepIo de 

Igualdad soberana sobre el cual descansa el sistema de las Naciones Unidas. Más aún, siempre que 

el conflicto no sea de tal intensidad que amenace seriamente la paz y la seguridad internacJonates, su 

resolución de competencia exclusiva de los Estados involucrados Y la Organización está impedida 

para interwnir en él, a no ser que e><presamente se le requiera. 

En conclusión el Principio de Igualdad JuJidica de los Estados representa, junto con el 

principio de _nla estatal, un elemento fundamental del Derecho internacional. la existencia del 

orden juJidlOO internacional implica que la dinamica de la soberanla estatal puede ser expresada en 

ténninos de derecho, mediante el reconocimiento de los diferentes Estados cerno iguales y dotados 

de una especifica personalidad jurfdica internacional. 

De esta manera. la igualdad y la solle!anla se expresan en tres principios fundamentales: 

a) El de la jUJisdicción exclusiva sobre el teniloJio, bienes Y personas que se 

encuentran en aquél; 

b) El de la no int .... nción en las áreas de la exclusividad jurisdicción de otro Estado, y 

e) El del cumplimien10 de las obligaciones nacidas de! Derecho Internacional. los 

principios del ejercicio exclusivo de la jurisdicción y de la no IntOfVeflCión se 

encuentra directamente relacionados. El deber de la no intervención origina una gran 

cantidad de reglas sobre la competencia y responsabilidad de Jos Estados. Sus 

-expresiones son múltiples y su defensa constante en el foro internacional. 

Por t'lltimo la Igualdad de los Estados supone su consentimiento en cuanto a las obligaciones 

contraldas. Asi. no ha existido hasta ahora ~ la confrontación del Derecho Internacional. un órgano 

legislativo supra nacional. con pretensiones de universafidad. creador de normas por encima de la 

participación y consentimiento de loS miembrOS de fa comuntdad internacional 
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En el plano internacional eXiste además reconocimientos expreso del principio de igualdad 

jurldica de los Estados en los Artlculos 1, 2 Y 18 de la Carta de la O¡ganizaeión de las Naciones 

Unidas, asl como en sus antecedentes tales como la Declaración de la Conferencia de Moscú en 

1943, y de la propuesta de Cumberton Oaks; en los articulos 6 y 34 de acuerdos bilaterales y 

multilaterales, A su vez, la Resolución 2625 denominada "Declaración sobre PlincipiOS de Derecho 

Internacional respecto a las Relaciones Amistosas y de Cooperación entre los Estados ccnfonne a 

la Carta de las Naciones Unidas", expresa que todos los Estados gozan de igualdad soberana y son 

miembros iguales de fa comunidad internacional sin importar sus diferencias de otra naturaleza, e 

inclUye dentro de la igualdad soberana los siguientes elementos: 

a) la igualdad judicial; 

b) El goce de los derechos derivados de su seberanla; 

el la obligación de respetar la personalidad de los demás Estados; 

d) La inviolabilidad de la integridad terrllorial y la independencia poIltica de los Estados, 

e} El derecho a escoger y desarrollar libremente su forma de gobierno Y su sistema 

económico, cultural y social, y 

!) La obligación de obseIvar completamente y conforme al principio de "bona f!de" sus 

obligacIOnes internacIOnales y de vMr erI paz. 

Adicionalmente a todo eslo, el principio de igualdad soberana ha encontrndo su lugar en la 

práctica de los Estados y debe considerarse como una norma de Dete<:ho Internacional 

contemporáneo. 

Por esta razón México. que siempre ha sido un promotor infallgable del Derecho 

Internacional, ha plasmado en el Articulo 89, fracción X, de su Const~ución PoIlIica. que en la 

direcctón de la pol~ica exterior. el Poder EJecutivo observe, entre ofros principios normatIVos. el de la 
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igual<tad jtlódica de los Estados, el cual siempre ha sitio un elemento fundamental y preocupación 

esencial de la poIHIca exterior mexicana. 

CONSERVACION 

Comparativamente con los demás derechos fundamentales, en conceplo de Julio Oien., el 

derecho de conservac.ión es el primordial ya que si los Estados no pudieren realizar Jos actos 

neces:lrios para su consetVación, desaparecerían pronto y faRarla aquella pluralidad de sujetos del 

Derecho Internacional que. como se ha observado ya, constituye la condición necesaria y el 

presupuesto de este derecho. 

El derecho de con:SefVación es un privilegio que tiene el Estado para asegurar su existencia. 

tanto en lo meramente físICO como en lo que respecta a los valores intangibles de importancia como 

son: comerCIal. cíenUrlCO. tecnológico o artistico. Por tanto. toda presión externa tendiente a limitar 

las posibilidades de mantenimiento de la srtuación octual y de progreso material y moral, debe 

prohibirse. 

Deriva del derecho de conservación el derecho a la legitima defensa. 

Sostiene Manuel J. Sierra que el derecho ala legitima defensa: 

"es tan justifICado y comprensible como entre los individuos. Su cumplimiento es el 

derecho de los Estados para preparar esla defensa oportunamente. organizando 

ejércitos, construyendo fortifocaciones, concertando alianzas como en los diversos 

casos históricos conocidos. incluso de nuestro continente. Se ha disct4ido vivamente si 

un Estado puede oponerse preventivamente al aumento excesivo de la potencia militar 

de otro Estado. asunto que cae más bien dentro del terreno de la polHica. Algunas 

veces los Estados han pretendido. con mediocres resultados. por medio de acuerdos 

internaCionales. limitar reclprocamente el crecimiento desmesurad'o de su poder naval y 
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militar, tanto por disminuir los peligros de una agresión, como los gastos y cargas 

ec<>rlÓ!nicas que para sus nacionales ooasicna un exagerado presupuesto milil ... o>{2O) 

Algunas veces se ha prelendido justifICar la agresividad de un Estado en e! derecho de 

conservación, dentro de aquella máxima general de que la mejor defensa es e! ataque. 

S articulo 51 de la carta de las Naciones Unl:!as consagra expresamente el derecho de 

Ieg~ima defensa, que es una de las mas impo/lantes manWestaclones del derecho de conservación o 

derecho • la existencia: 

Ninguna disposición de esta Carta disminuirá el derecho inminente de la legitima defensa, 

individual o coIecIiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas , hasta 

tanto que el Consejo de Seguridad haya lomado las medidas necesarias para mantener la paz Y la 

seguridad internacionales. las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de 

tegnima defensa serán comunicadas _"""mente al Consejo de Seguridad, Y no afectarán en 

manera algun. la autoridad y la responsabifJdad de! Consejo conforme a la presente Carta para 

eieroer en cualquier momento la acción que estime necesaria con et fin de mantener o restablecer la 

paz V la seguridad internacionales." 

NO INTERVENCION 

El derecho a la no intentención _nlralla el deber de los demás Estados a la .bs!enclón 

respecto a esa injerencia inconducente. 

El problema de la intervención ha sido causa de conOidos internacionales desde el 

surgimiento del E.lado moderno. El inlernacionalista mexicano César Sepútveda sostiene que desde 

el siglo XVIII se empezó a enunciar la regla de la no inleNención. en los trabajos de Christian WoIH, 

quien ya entonces fa consíderó contraria a derecho. 

En América hubo una época en la que los Estados Unidos defendieron el principio de no 

Intervención los paises de la América latina han defendido como un baluarte de mucha importancia 

¡XI} SiOIfoJ, Munuol J lrClf.xlo 00 [)eux:fm ¡n{um.lOOI1Ol PUbliCO 0JIlrtn EdrOOn ECIlIOflUl Pom.ro. MÓJe 1963. pag 163 
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e! principio de no intervención y han conseguido su inclusión expresa en doc\JrnentDS, de enorme 

relevancia: 

En e! artlcuIG 80. ,je la convención sobre Derechos Y Deberes de los Tratados, firmada en 

Montevideo, e! 26 de diciembre de 1933, ratiflcada por México e! ZT de enero de 1936, Y publicada 

en e! Diario OfICial e! 21 de abril de 1936, se consagra e! derecho a la no int~n:Pl) 

.. Ningún estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro.· 

la función de la no inf"-n es proteger, a través de la correcta Interpretación efe las 

normas del Derecho Internacional, e! principio básico de la soberanfa efe un Estado, supuesto 

fundamental de la comunidad universal. Se trata de un mecaniSmo doctrinal. para precisar los IImnes 

externos de la inf\llencia pe!misible que lrI Estado puede ejercer sobre otro en e! orden internacional 

y para atenuar la desigualdad de poder entre las naciones. 

El principio efe la no intervención se reafrrmó por los paises americanos en e! Protocolo 

Adicional relativo a la no IntOfVención, firmado en Buenos Aires, e! 23 de diciembre de 1936 y 

ratificado por México e! 15 efe diciembre de t 937, publicado en México en Diario OfICial de 5 de 

marzo de 1938. Establecen los Arttculos l' Y 2" de! cftado Protocolo: 

.. Articulo 1(>.~ las Atlas Partes Contratantes declaran inadmisIble la intervención de 

cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y cual fuere el motivo en los asuntos Interiores o 

ellIeriores de cualquiefa otra de las Partes . 

.. la violacIÓn de las estipulaciones de este articulo dará a lugar a una consuna mutua, a fin 

de cambiar Ideas y buscar procedimientos de avenimiento pacifico . 

• Articulo 2" Se estipula que torla incidencia sobre interpretaciOn del presente Protocoto 

Adicional. que no haya podido resolverse por la vla diplomática, será sometlela al procedimiento 

conciliatorio de los Convenios vigentes al recurso arbitral o al arreglo judICial." 



CAPITULO 11- LA NO INTERVENCION COMO DEBER Y DERECHO 

En la declaración Interamericana, denominada "Declaración de México', aprobada durante la 

Cooferenci. Interamericana sobre problemas de la Guerra y de la Paz. celebrada en Chapultepec, 

México, 1945 se reiteró el principio de no Inte!Ve!1Clón. 

"la comunidad americana mantiene los siguientes principios esenciales como 

normativos de las relaciones entre los Estados que componen: cada Estado es libre y 

soberano y ninguno podrá intervenir en los asuntos internos o edemas de otro: 

En la famosa Conferencia de Bogotá (novena Conferencia Interamericana) de 1948, 

en la cual se instituyó la organización de Estados Americanos. se incluyó en el articulo 

18 (antes 15): " Ningún Estado o grupo de Estados tiene el defechode íntl!lVe!lir,direcla 

o indirectamente, y sea cual fuere el' motivo. en los asuntos internos y externos de otro." 

El principio an1eríor excluye no solamente la fuerza annoda, sino también cualquiera 

otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad def Estado, de los 

elementos po1iticos económICOS y culturales que lo constituyen." 

A nivel mundial, en la Carta de las Naciones Unidas, estl consagrado el derecho a la no 

intervención. Al efecto. establece el párrafo 7 del artIculo 2 de la Carta: 

.. Ninguna disposiCión de esta Carta autonzará a las Naciones Unidas a inlervenir en 

los asuntos que son esenciafemente de la jurisdicción interna de los Estados, ni 

obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo 

conforme a la presente Carta: pero este principio no se opone a la apticadón de las 

medidas coercülvas prescritas en el CapHuio VII." 

De aqul, esta norma saftó a fa comunidad intemacionaJ. merced al dinamismo y a la 

perseverancia de las potencias medianas, que aprovecharon su ruevo poder poIltico como I'T1iembros 
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de la ONU para gestionar y obtener una teconfirmación general del deber de ti<> InIeM!nci6n. Primero 

se obtuvo la trascedenle Resolución 2131 XX, de 1935, de la Asamblea General de la OrganIzaCión, 

que lleva el nombre de Declaración sobre la lnadmislbüidad de la intervención en los asuntos 

internos de los EstadOS y la Protección de su independencia y soboranla, y que condena 

terminantemente a la intervención. El articulo 18 de la carta de la OEA recoge en forma textual su 

parte operativa. Es Importante subrayar que esta Resolución obtuvo tOO votos en favor, ningUn<> en 

oontra, y sólo una abstención (Gran Bretaña), y que en 1966 la misma Asamblea resoMó que 

expresaba "una conYicción jurtdica universar. 

Según se obse!va de lo antenor, la lucha por obtener el reconocimiento de la nonna de la no 

intervención ha llevado mucno tiempo y ha exigido una labor continua. Podrla pensarse que se ha 

logrado la prohibición de la intervención. Sin embargo, la Ye!dad es que en nuestJa época existe una 

tendencia persistente de parte de las potencias a alegar que la regla de la no intervención ya no 

responde a tos hechos de la vida comunidad internacional. y que incluso resuha un obstáculo para el 

desarrollo progresivo de la sociedad internacional de Estados. Actúan a consecuencia, haciendo 

dicha regla a un lado con habilidad. 

Es evidente que en los úttlm<lS t1E!mpos se han incrementado las actiVidades 

intervencionistas de una forma u otra. y que estamos frente a una carrera que conviene limitar 

legalmente. 

Son muchos los tratadistas, e Incluso las asociaciones de internacionalistas que se inclinan 

por restarle valor a la no intervención, a la cual le han enoontrado flaquezas, y que ponen en duda la 

autoridad de las Resoluciones de la Asamblea General. Setlalan que la independencia Y oIros 

factores afines permiten que en ciertos casos los Estados intervengan justificadamente en la 

jurisdicción de otros. pues las circunstancias en que se da la re4aclón ef'Itre éstoo. e'll.lgen que se 

proceda asl para mantenef una corMvencia adecuada. 
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Se impone prestar atención a este fen6meno real y actual, y buscar métodos para resolver 

esta antinomia, de manera que se proteja ta soberanla de los paises peqtJe/Ios y medianos oon 

fórmulas jurtdicas satisfactorias, apegadas a fas realidades de estos tiempos, antes de que se 

erosione funestamente la no intervención. Esto sin violentar la natwaJeza de la relación internacional, 

y con el propósito de que la norma de la no intervención no resutte sólo una fieeión inoperante. En 

otras palabres, habrá que responder al reto que se presenta, y construir un régimen ju_ apio y 

defll1itivo para afianzar la regla de la no intervención. ponerta a tono con k>s tiempos que se corre. Y 

normar asimismo su contrapartida, la criticable figura de la Intervención. Reduciéndola, si es que ha 

de perdurar, al mlnimo denominador. 

Esta es una exigencia para lograr el fortalecimiento de la no Intervención, la COI1'Ii'Iencia 

paCifICa, ordenada y justa de la comunidad de Estados, Y el respeto a la razón y a la justicia. 

RESPETO 

Tratamiento reciproco entre los Estados debe campéar una consideración y atención 

especiales que mantengan sin daño la dignidad de los Estados. No debe afectarse la integridad 

moral de los Eslados con un tratamiento Inadecuado a su elevad. posición de eslos soberanos, 

sujetos respetableS de la comunidad internacional. las expresiones. empleadas para aludir a un 

Estado o a sus representantes deben estar revestidas de un decoro y de un cuidado que eviten 

causar a un Estado ofensa alguna. Esta regla es valedera para la palabra e5CfiIa Y para la hablada. 

En los documentos ofICiales de un Estado. dirigidos a otro Estado ha de haber esmero en 

eliminar cualquier expresión denostante o peyorativa con exclusión de un trato soberbio o áspero, la 

violencia verbal esclita debe ser proscrita. Un lenguaje é\spero o rudo só50 tendrfa cabida ante una 

situación de conflicto grave o guerra entre dos Estados. 

En las reuniones internacionales de delegados o ,epresentantos, o agentes diplomáticos o 

consulares de varios patses. en las discusiones acaI<Xadas y en los debates en los que se pone en 

claro cuestiones de trascendencia. las personas nsicas que represent3ll a los Estados han de 

a, 
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~ esmeradamente sus expresiones para no prowcar olender a otros representantes estatales a 

los Estados mismos. 

El respeto a los Estados no sólo debe se< de abslenci6n de emplear una C<lI'lducta 

inadecuada, sino el deber de realizar ciertos actos positivos corno rendir los honores 

correspondientes a un jele de EstadO. 

Expresa el maestro Manuel J. Sierra:"" 

"los Estados deben tratarse entre si respetuosamente, absteniéndose de cualquier 

actftud que pudiera considerarse ofensiVa, otorgándose reclprocamente los honores 

oonvencionales y las inmunidades que la costumbre establece en lavor de las aftas 

autofidades, de los representanles diplomálicos, de los barcos de guena, de la bandera 

e insignias nacionales." 

De estas aseoreraciones derivamos que el respelo a los Esfados no sólo entra~a el delJer de 

abstención de emplear una conducta inadecuada, sino el deber de realizar ciertos actos positivos 

para rendir los honores correspondientes a un jefe de Estado. 

se esfima que el mundo moderno no debe abandonar este magnifico principio de respeto 

reciproco V esperamos que sea esporádica la tendencia al abandono de este derecho. En lo que 

afa~ a los actos de particulares que pudieran afectar el derecho Y deber de respeto reciproco entre 

Estados. que ef Estado del cual sea nacional el particular ofensor está obligado a sancionar para no 

adquirir responsabilKfad propia. 

No deben atacarse a tra\tés de la prensa, a los representantes extranterOS ni a los paises 

que representan para evitar atentar contra el honor y dignidad de esos representantes y sus paises 

Respecto a los ataques en la prensa que constrtuyan ofensas para un Estado. indica Atfred 

Vedross: 'Si existe verdadera tibertad de prensa, no haflr¡\ _!Yo alguno para considerar fas ofensas 
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inferidas por la prensa de otra manera que las demás. Si, por el contrario, el gobierno ejerce su 

con1roI sobre la prensa, tendrá que preocuparse también de que no incurra en ataques de esta IndoIe 

a Estados elllranjeros. El deber de 'Iig~ancia aumenta, naturalmente, tratandose de la prensa oficial." 

B) DERECHOS U OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS 

Algunos documentos internacionales en Jos que se consagran derechos y deberes 

fundamentales de los Estados. Fenómeno que se deriva de la existencia de importantes documentos 

internacionales que recogen los derechos fundamentales de los Estados con sus correlativos 

deberes. Algunos ya tienen indiscutible fuerza obligatoria y otros han influido para obtener las normas 

jurlálCils a las que se ha llegado. 

1) Proyecto del Abad Greg<>ire. 

Habla de la Declaración del Derecho de Gentes, 50metida en 1795 a la Convención 

Francesa por un distinguido integrante de la misma el Obispo constitucional, más conocido como el 

Abare Gregoire; quien asevera en el primer articulo de su DE.'Claración que existe un estado de 

naturaleza entre las naciones y la moral internacional es el lazo Que las ata. Como consecuencia de 

ese principio establece en 20 artlcWos diversos derechos de los Estados, entre (os que destacan los 

siguientes: El derecho del pals a la inalienabilklad de su soberanla; el derecho de cada pais a 

organizar su forma de gobierno, el reconocimiento de que el ataque contra la libertad de un pais es 

una ofensa conlra los demás paises; la subordinación de los intereses particulares de una nacIÓn a 

los "Intereses generales de la raza humana. 

Sin embargo, conviene anotar que la Asamblea Nacional de 22 de mayo de 1790 habla 

eslableckk> la renuncia a la guerra de conquista y. la renuncia a los ataque COtilra 13 Ubertad de las 

nactones. En decreto de la Convención de 13 de Abril de 1793, incorporado él la Constitución de 

1793. se preconIZÓ el principio de no InletVención 
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21 la Declaración de los Derechos y Deberes de las Naciones. del Instituto _ano de 

Derecho Internacional. de 6 de enero de 1916. 

En forma equiparable a los derechos del hombre. el Instttuto Americano de Derecho 

Internacional, en su reunión de Washington del 6 de Enero de 1916, formuló un enunciado de los 

derechos fundament ..... de los Estados en la siguiente Declataci6n de los Derechos Y Deberes de 

las Naciones. 

"1.- Todas las naciones tienen derecho a existir, a proteger y conservar su existencia; pero 

este derecho, no implica ni justifICa la actividad de un Estado, que para protegerse, O para conservar 

su existenc~, recurre a la comisión de actos ilegales contra Estados inocentes e inofensivos. 

"11.- Todas las naciones tienen derecho a la independencia, en el sentido de que poseen el 

derecho a la búsqueda de la felicidad, y son Ubres. de desenvolvers.e sin la interferencia o control de 

otros Estados, siempre que al hacerlo no inteñlera o viole los derechos de otros Estados. 

"111.. Cada nación según, la ley, y ante la ley, posee iguales condiciones que cualquier Dtra 

nación que pertenezca a la sociedad de las naciones, y todas tienen el derecho de reclamar y asumir, 

entre la. potencias de la tierra, de acuerdo a la Declaración de Independencia de E.stados Unidos, 'Ia 

posición igual e independiente para que la capacitan las leyes de la naturaleza y el Dios de la 

naturaleza'. 

"IV.· Todas las naciones tlenen derecho a terr~orio ubicado dentro de los IIrnttes definidos y 

también a ejercer una jurisdicción exclusiva sobre su territorio y sobre todas las personas, nativas o 

extranjeras, que se encuentren en el mismo. 

·V - Todos los estados que han sido intitulados por la ley de las naciones para el ejercicio de 

un derecho, tienen capacidad sufJcie~e para que su derecho sea respetado y protegido por otras 

naciones, ya que los derechos y deberes son correlativos, y lodos l~n el deber de respeJar el 

derecho de cada uno. 
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"Vt- El derecho internacional es, al mismo tiempo, nacional e internacional; nacional en et 

sentido de que es el derecho del suelo, aplicable, como tal a todos los problemas que se planteen 

entre los miembros de dicha Sociedad de las Naciones, y que involucren sus principios:oI:n) 

3) Convención Relativa a lo. Deberes y Derechos de los Estados ... caso de Luchas c-Mles, 

Sexta Conferencia Panameñcana. la Habana. 1928. 

Convención sobre deberes y derechos de Jos estados en caso de luchas civiles se fHmÓ en la 

Habana, el 20 de febre¡o de 1928, fue suscrita por México, el 20 de Febrero de 1928. fue sUSClila 

por México en la misma fecha y ratifICada por nuestro pais el9 de enero de 1929, en ella establece: 

"Arlculo 1° .-los estados contratantes se obligan a otseiVar las siguientes regtas, respecto 

a la lucha ciVil en otro de ellos: 

.. Primero: emplear los medios, a su ak::ance tiQia. c.,it:3i "tuc ~ :~C>OIi.C':' ~ .,u 

territorio, nacionaJes o extranjeros, tomen parte, reúnan eJementos, pasen la frontera o 

se embarquen en su territorio para iniciar o fomentar una lucha cMl . 

.. Segundo: Desarmar e internar toda fuerza rebelde que traspase sus fronteras, siendo 

los gastos de Internación por cuenta del Estado donde el orden hubiese sido afterado. 

Las armas encontradas en poder de los rebeldes podrán ser aprehendidas y retiradas 

por el Gobierno del pais de refugio, para devolverlas una vez terminada la contienda, al 

Estado en lucha ciVil. 

• Tercero: Prohibir el tráfICO de armas y material de gue"", saI\Io cuando fueren 

destinadas al Gobierno, mientras no esta reGOnocida la beligerancia de los rebeldes, 

caso en el cual se aplicarán las reglas de neutralidad. 

"Cuarto: Evitar que en su jurisdicci6~ se equipe, arme o adapte 3 uso bélico cu3lquier 

embarcación desJ:inada 3 operar en interés de la rebelión. 
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- Articulo Z'.- la _ de plraterta. emanada del GobIerno de un pals contra buques aJzados 

en armas. no obliga a los demás EsCados. 

- El Eslado que sea ag_ por depredaciones provenientes de buques insUtre<:los. tiene derectIG 

para adoptar contra éstos las siguientes medidas punitivas: Si los causantes del hecho lesivo fueren 

naves de guerra. puede capturarlas para hacer entrega de elas al gobierno del Estado a que 

penenezcan, el cual los juzgará; silos hechos lesivoS provinieran de buques mercantes, el Estado 

afectado puede capturarlos y aplicarles las leyes penales del caso. 

- El buque insurrecto, de guerra o mercante, que enarbole bandera de un Estado extranjero para 

encubrir sus actos. podrá también ser capturado y juzgado por el Estado de dlcha bandera. 

- ArtIculo 3".- El buque insurrecto, de guerra o mercante, equipado por la rebe66n que negue a un 

pals extranjero o busque refugio en él, será entregado por el Gobierno de éste al GobIerno 

constluldo del pals en lucha civil Y los tripulantes serán considerados corno refugiados polnicos. 

41 Pacto de l. Sociedod de la. Naciones 

la Sociedad de las Naciones se creó en el ai\o de 1919 para promover la cooperación 

internacional de la paz Y seguridad internacional. A continuación lranscribiré las disposiciones del 

Pacto de la Sociedad de Naciones que consagran derechos y deberes de los Estados de mayor 

relevancia: 

-ArtICt'1o 10. los miembros de la sociedad se comprometen a respetar y a mantener contra 

toda agresión exterior la integridad terrüOfial y la independencia poIHica presente de todos los 

miembros de la Sociedad. En caso de agresión, de amenaza o pefJ9l1> de agresión, el Consejo 

delerminará los medios para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 
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• Articulo 12. Todos los miembros de la Sociedad convienen en que si surge entre ellos 

algún desacuerdo capaz de ocasionar una ruptura, lo someterán al prncedimlenlo de arbiIra¡e, o a la 

investigación del Consejo. Convienen además, en que en ningún caso _n recuror a la guerra 

ames de que haya transcurrido un plazo de tres meses después de la sentencia de los árbitros, o del 

dictamen del Consejo ...• 

51 Convención sobre Derechos y Deberes de los Estarlos, __ • 1933. Séptima 

Conferencia Panameñcana 

La Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, firmada en Montevideo, el 26 de 

diciembre de 1933, suscrita por México en la misma fecha y ratificada hasta en 1936 es 

importamlsima pues, está directamente referida a la fijación de normas internacionales que 

consagran los derechos y deberes fundamentales de los Estados. Por su relevancia, lranscribiré 

literalmente sus dispositivos: 

• Articulo t· El Estado como persona de Derecho Inlernacional debe reunir los siguientes 

requisitos: 

·I.Población Permanenle. 

·U.Territorio determinado. 

·1II.Goblerno. 

·1V.Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados. 

"2". El Estado federal constituye una sola persona ante el Derecho Internacional. 

~ la existencia poIHica del Estado Independiente da su reconocimiento por tos demás 

Eslados. Aún de antes de reconocido el Estado tiene el derecho de defender su integridad e 

independencl3, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como 

mejor lo entendiere, k?glstar sobre sus intereses.. adminlstrar sus. servicio y determinar la jwisdicción 

y C<lI11POIencla de sus trib<JnaIes. 
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• El ejerticio de estos dereehos no tiene otros IIm~es que et ejercicio de tos derechos de 

otros E.stados conforme al Derecho Internacional. 

• Articulo if' Los E.stados son jurldlcamente iguales, disfrutan de iguales derechos y tienen 

igual capacidad para ejercitarlos. Los derecllos de cada uno no dependen del poder de que disponga 

para asegurar su ejercicio, sino del simpfe hecho de su existencia como persona de Derecho 

Internacional. 

• 5' Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de ser afectados en 

forma alguna. 

• Articulo 6" El reconocimiento de un Estado meramente slgnirlca que et que lo reconoce 

acepIa la personalidad del otro con lodos los derechos y deberes determinados por et Derecho 

Internacional. El reconocimiento es incondicional e iITeYOCable . 

.. 70 El reconocimiento del Estado podrá ser expreso o tácito. Este último resulta de todo acto 

que implique la intención de reconocer al nuevo E.stado . 

.. Articulo 8" Ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los 

externos de otro. 

• Artlc(J1o ff' La jurisdicción de los Estados en los IImBes del territorio nacional se aplica a 

todos los habitantes los nacionales y los extranjeros se haDan bajo la misma protección de la 

legISlación y de las autoridades nacionales y los extranjeros no podr.!n pretender derechos diferentes, 

ni mas eY.tensos que los de los nacionales. 

• Articulo t O' Es interés primordial de los Estados la conservación de la paz. Las 

divergencias de cualquier clase que entre ellos se susciten deben arreglarse por los medios pacfflCOS 

reronocidos. 

.. Articulo 11 0 los Estados contratantes consagran en definitiva como nonna de su 

conducta. la obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas 

especiales que se realicen por la ftJef7.:a ya sea que está consiste en ~ uso de armas, en 

fepresentaciones dlpk>máhcas cOMlfnatorias o en cualquier otro medio de coacción efectiva. El 
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territorio de los Estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares ni de otras 

medldas de fuerza impuestas por otro Estado. ni directa ni incf~ectamente. ni por motivo alguno. ni 

aun de manera temporal." 

6) carta de fas Naciones Unidas 

La carta de las Naciones Unidas. firmada el 26 de Junio de 1945. en San Francisco. al 

terminar la conferencia de fas Naciones Unidas sobre organización Internacional y que entró en vigor 

el 24 de octubre del mismo año. contiene disposiciones referentes a tos derechos Y deberes 

fundamen!ales de los Estados: 

En el segundo párrafo del preámbulo de fa Carta alude a la igualdad de derechos de las 

naciones grandes )' pequetias. El articulo 1, párrafo? de la Carta. señala como propósito de ras 

Naciones Unidas el respeto al principio de fa igualdad de derechos y al de la libre determinación de 

los pueblos. 

En el párrafo 1 de! articulo 2 de fa Carta que la Organización está basada en ef principto de 

fa iguardad soberana de todos sus miembros. En el párrafo 2 del mismo precepto se determina el 

deber de los miembros de la Organización de cumplir de buena fe las obligaciones contrafdas por 

eno de acuerdo con la Carta. El párrafo 3 obliga a los miembros al arregio de sus controversias 

internacionales por medios pacificas Por su parte, el párrafo 4 apunta el deber de abs1enerse de 

recurrir a la amenaza o a! uso de la fueaa contra la integridad territorial o la independencia poIltica de 

cualquiet Estado. 

El derecho a la no intervención se comprende en el párrafo 7 del articulo 2 de la Carta: 

.. N:nguna disposición de Esta Carta autonzará las Naciones Unidas a inlenrenJr en los 

asuntos que son esencialmente de la jurisdtceión Interna de los Estados.. ni obligará a los miembros a 

sometet dtchos asuntos a procedimienlos. de arreglo conforme a la preserue Carta; pero este 

principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capitulo VII." 
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Ante la Asamblea de las Naciones Unidas prevalece la igUaldad de los Eslados al indicar el 

articulo 18, párrafo 1, que cada miembro de la Asamblea Generallendrá un YOla. 

Se plasma en la carta el Derecho a los EsIados a la legitima defensa en el articulo 51: 

" Ninguna disposición de esta Carta ~ el derecho inmlnenle de la IegHima defensa, 

individual o colectiVa. en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta 

tanto que el Consejo de Seguridad haya lomado las medi<Ias necesarias para mantener la paz y la 

seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de 

legitima delensa sefán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad Y no afectarán en 

manera alguna la autoridad Y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer 

en cualquier momento la acción que estime necesaria con el rOl de mantener o restablecer la paz y la 

seguridad internacionales." 

1) carta de fa Organización de los Estados Ameñcanos. 

La Carta de la Organización de los EsIados Americanos es producto de la IX Conferencia de 

Eslados Americanos, verirlCada en Bogotá, en 1948, con las respectivas reformas de Buenos Aires, 

en 1967, cootiene el Capitulo IV, especiaimenle tduiado "Derechos y Deberes fundamentales de los 

EsIados: que son del 9 al 22 de los cuaJes hace mención de algunos: 

" Articulo 9". Los Estados son jurldicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual 

capacidad para ejercerlos. y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del 

poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su e"J'istencia como 

persona de derecho internacional 

" Articulo 10' Todo Estado americano tiene el debe< de respelar los Derechos de que 

disf~an los demás EsIados de acuerdo con el Derecho Internacional. "Articulo 13" el 

reconocüniento implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo Estado con 

todos los derechos Y deberes internacional. 
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• Articulo 17". El respeto y la fiel observancia de los 1"'_ constiIuyeI1 normas para el 

<lesarn>llo <le las 'elaciones paclflCOS entre los Estados. Los t",- y 31:Uefdos Internacionales 

deben ser pilbIicos. 

• Articulo 18" Ningun Estado o grupo <le Estatlos tiene derecho <le inleNenir, direCta o 

indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o e><Iemos de cualquier otro. El 

principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualqUier otra forma de 

injerencia o de tendencia atentatoria <le la personalidad del Estado, de los elementos pofdicos, 

económicos y culturales que lo oonsliluyen. 

• Articulo 20".- Elten1lorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación 

militar ni de otras mEdidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera 

que fuere el motivo, aun de manera lempo"'!. No se reconocer.!n las adquisiciones terñtoriales o las 

venlajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coatción . 

.. Art1culo 21 t os Estados americanos se obligan en sUS {elaciones ;rnemaciona~ a no 

mcunir al uso de la fueTZa. salVo el caso de legitima defensa, de conformidad con los tratados 

vigentes o en cumplimiento de dichoS tratados. 

• Articulo 22 Las mEdidas que, de acuerdo con los tratatlos vigentes, se adopten para el 

mantemmiento de la paz y la seguridad. no constituyen violación de los principios enunciados en los 

artlculos 18 y 20". 

8}Proyecto de Declaración de los Derechos y Deberes de los Estados. de la ComiSión de 

Derecho 1nternacional de las 'Naciones Unidas.. de. 1941. 

La Comisión de Derecho Internacional, establecida por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (123a. sesión del 21 de noviembre de 1947) preparó un Proyecto de Declarnción sobre 

Derechos y Deberes de los Estados • ser adoptada por la Asamblea General; tal DeclaJación 

contiene las siguientes declaraciones.. 

" 
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• Articulo 3" Todo Estado tiene el deber de abstenerse de tnt""""'ir en los asuntos internos o 

externos de cualquier otro Estado. 

• Articulo 4· Todo Estado tiene el deber de abstenerse de fomentar las lUchas civiles en el 

t __ de o1ro Estado y al impedir, dentro de sU t __ , la organización de actividades destinadas 

a fomen1ar1as. 

• Articulo 6" Todo Eslado liene el deber de tratar a las personas sujetas a su jUlisálCCión con 

el respeto debido a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de lodos, sin hacer 

<lislinción por motiw de <am, som, idioma o religión. 

• Articulo .,. Todo Estado tiene el deber de velar por las condiciones que preYatezcan en su 

territoriO no amenacen la paz ni el orden internacionafes. 

• Articulo 6" Todo Estado tiene el deber de arreglar sus controve<sias con otros Estados po r 

medios pacfflCOS, de taf manera que no se pongan en peligro ni la paz ni ta seguridad intemacionales 

ni la justicia. 

• Mlculo 'ir Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recooir a la guerra corno 

instrumento de poIltlca nacional, y de toda amenaza o uso de fa fuerza contra, la íntegooad territorial 

o la independencia polHica de o1ro Eslado, o en cualquiera otra forma Incompatible con el derecho y 

el orden intemacionales. 

• Articulo tOO. Todo Estado tiene el deber de abslenerse de dar ayuda a cualquier Estado 

que infringiere el articulO 9"' o en contra del cual las Naciones Unidas estlNieren ejerciendo acción 

pfE'Yentrva o coercitIVa. 

~ Articulo 11". iodo Estado tiene el deber de abstenerse de reconocer las adquisiciones 

terntoriales efectuadas por otro Estado en contravención del articulo 9"' 

• Articulo 12" Todo Estado liene el Derecho de IegHim. defensa individual o colectiva. en 

caso de ataque armado 

1) 
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" Articulo 13". Todo E_liene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones emanadas 

de los tratados y de otras fuentes de Derecho Internacional, y nc puede Invocar disposiciones de su 

propia constitución o de sus leyes como e><cusa para dejar de cumplir este deber. 

" Mlculo 14· Todo Estado tiene el deber de conducir sus relaciones con otros Estados de 

conformidad con el Derecho Internacionat y con el principio de que la soberanla del Estado está 

subordinada a la supremacla del Derecho Internacional." 

9) Resolución 375 (IV) de 6 de diciembre de 1949, Sobre Declaración de Derechos Y Debe.-es 

de tos Estados. 

El proyecto a que se reftere el inciso anterior fue aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y adoptado en la Resolución 375 (IV), de 6 de diciembre de 1949, en cuyo 

preámbulo se indica: 

.. Considerando que los Estados del mundo forman lUla comunidad regida por el Derecho 

Intemadonal; 

.. Considerando que el desarrollo progresivc del Derecho Internacional requiere una 

organización eficaz de la comunidad de los Estados; 

.. Consklerando que, en tal virtud una gran mayorla de los Estados ha establecido un nuevo 

orden internacional conforme a la Carta de las Naciones Unidas, y que la mayor parte de ros dernas 

Estados ha declarado su deseo de vivir dentro de ese orden: 

.. Considerando que el mantenimiento de la paz y la seguridad imemacion<ll es propósito 

primordial de las Naciones y que para la realización de este propósito es e--"encial el imperio de la Ley 

Y de la justicia; y 

.. Considerando que, en cons.ecuencia, es conveniente formular ciertos derechos y deberes 

de 105. Estados a la luz de las nuevas orientaciones del Derecho Internacional y en armonla con la 

Carttl de las Naciones Unidas.. 



CAPITULO 111. LA NO INTERVENCJON 

CAPITULO lll.- LA NO INTERVENCION 

Al LA INFLUENCIA DE OTROS PAISES EN MEXICO 

Hacia el fin del milenio México encara el reto de consolidar su proyecto de modernización 

económica, democratización poIllica de fortalecimiento de su identidad cuIIuraI, en un momento en e! 

cual persisten grandes incertidumbres con respecto a la dirección y la forma que habrá de adoptar e! 

nlJe\lO orden mundial Iras e! fin de la Guerra Fria. A pesar de este panorama incierto, las realidades 

de la C1eCieIlte interdepéndencia mundial, asl como las enormes oportunidades que ofrece a México 

la apertlJla de su economla, hacen inviable e indeseables las respuestas _as. La 

intensificación de la interacción con e! mundo se revela como un imper.1ivo y ..... realidad benéfICa 

para nuestro pals. 

Se 1rata de url momento histÓlico excepcional que abre una oportunidad estratégica paro el 

establecimiento negociado de un nuevo lipo de asociación mutuamente benéfica entre paises 

difetenles y desiguales, compalible con las reglas de la iberación de! comercio global. 

én e! casi) de México. la negociación con Canad¡\ y EsIados Unidos ha respondido no sólo a 

Jos cambios quE' han venido ocurriendo en ~ sistema internacional, sino también a &os requerirruento~ 

de un modelo de desarrollo económico orientado hacia la promociOn dei seciOf exlelno y et acceso a 

los dinamicos mercados mundiales y Pujos de capital. 

Para un pals con la posición geopoIllica de México la apertura hacia e! mundo pasa, en un 

primer momento, por una intensificación e ínsUlucionaltzaci6n de la interacción económica con 

América del NorIe. por e! aprOvechamiento de los mercados nallJlales más """"'""" Y por la 

administración de los numerosos problemas compartidos que derivan de la vecindad irvnediata con la 

primera potencia muncfial. la eYentual eceaci6n de un espacio subcontinental del be oomercto en 

América del NorIe es una (om,. de regulariZación de los inlercambio$ económicos que representa 

par. México en primer lugar, la posibilidad de (ormalizal y conducir de manern regulada e! proceso de 
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aecienIe inlluencIa reciproca tanto eccn6miCa Y social ya exisIenI. con Estados Unidos y, en 

segundo ténnino, la oportunidad de fortalecer su posición InIemacionaI para acceder a otros 

espacios dinámicos de oomercio. inversión. 

Desde esta perspectiva, el acercamiento eccn6mico con América del Norte forma parte de 

una esIraIegia global de liberización comercial y diversiflC3ci6n internacional que no excluye la 

profundización de las relaciones eccn6micas y poIHicas con otras regiones complemen!arias. Más 

allá de las orfJCUllades poIltlcas Y de instrumentación que trae consigo la puesta en marcha del 

Acuerdo TlÍlateral de Libre Comercio y de los Acuerdos Complementarlos sobre Medio Ambiente y 

Asuntos Laborales, persistir.! la necesidad de negociar formas Ilexibles y reciprocas de 

regutarización de los intensos intercambios que tienen lugar entre las economias y las saciedades 

de México, Estados Unidos Y Canadá. Las opciones y modalidades posibles de un manejo 

administrado de interdependencia mutua no se agotan en la propuesta de Ubre comercio 

subcontinenlal. 

1) ESTADOS UNIDOS 

Un nuevo lipo de asociación entre paises desiguales, unidos por la geografla y el mercado 

pero sepalados por la historia, la cuRuca y la asimetrla del poder, está en proceso de COnsIru0ci6n. 

Se requiere avanzar en la deflflición de pollticas que den cauce a la iltensjficación de las relaciones 

entre las economlas y las sociedades de ambos paises, a ia vez que forlaSezcan la posición 

negociadora del polo más debil de la relación. El punlo de partida debe ser reconocimiento realista de 

las caracterlsticas estructurales de esta relación única y peculiar: vecindad ínmediata, aslmetrla de 

poder e inlerctependellcta creciente. 

A ia realidad ineludible de la vecindad se suma el 'actor de asnnetrla en la dinámica de la 

relación enlre MéxICO y Estados UnK:tos. las djferencias de tamaño V de nivel de desarrollo 

económtco que privan entre tos dos paises son innega~, pero el recortOC\ffiiento de la desigualdad 

no debe entenderse como una talabdad que opera de manera mecan.ca en detrimento de los 

mI .. eses del polo más debll de la relación 
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I.3s relaciones con Estados Unidos representan un enorme reto para México. Un relo 

conceptual, poIftico, económico e insUluciona/. El relo conceptual reside en Iogtar consolidar una 

relación sólida, estable y mutuamente benéfICa a pesar de la aslmelrfa. Consolidar y dar forma a una 

vinculación económica y social cada vez más intensa con Estados Unkfos, y establecer una relación 

polHica abierta y transparente basada en el respeto reciproco, el diálogo permanente y el 

reconoeirnlen1o de las diferencias mutuas. 

El desafio inmediato reside en dejar atrás las respuestas unilaterales para pasar a la 

administración concertada de los problemas compartidos. Las átlicul/ades para administrar el 

ccnnicto bilatefal derivan !ambién de la creciente interdependencia entre !as ecooomlas y !as 

sociedades de ambos paises. Las relaciones entre México y Estados Unidos rebasan por mucho el 

ámbHo de interacción entre gobiernos e involucran una ampfla gama de actores no gubernamentales 

privados Y sociales que van desde organizaciones eclesiásticas hasta empresas mUltinacionales, 

desde grupos ecologistas y de derechos humanos hasta asociaciones profeslonales y partidos 

poIHicos. la tendencia actual es hacia la intensificación y mUltiplicación de !as redes de interacción 

social y económica entre los dos paises a través de las decisiones individuales de actores diversos 

con intereses particulares dtstintos y no necesariamente convergentes entre si. la ampliación de los 

puntos de contacto bilateral, s.i bien trae consigo un acercamiento entre los dos paises, en la práctica 

hace más. compleja fa agenda de negociación bilateral allrrtroducir constantemente nuevos temas de 

preocupación mutua y generar nuevas fuen!es de conflictos y tensión. B feto está en d3f" cauce 

positivo a la diversidad de intereses en permanente interacción. 

Los connictos bilaterales son resuftado no sólo de dHerencias entre los intereses y las 

prioridades nacionales de ambos paises, sino también de la existencia de mala información, escaso 

conocimiento mutuo y malos entendidos. la mala comunicación es un problema constante cuando el 

diálogo se da entre sociedades con lradk::iooes poIhicas, prácticas sociales y matrices cullurales 

distintas. Debe mantenerse y ampUarse ef esfuerzo por promover un mejor conocimiento de México 

entre los distintos sectores de la sociedad es!adounidens.. De manera paralela, México reqo.nere 

nlefOfar conocimiento de ta historia. 13 cunura y la vida poIi1ic:a contempoo\nea <le los Estados 

¡¡ 
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Unidos. Las imágenes estereotipadas del otro 1\0 sólo distorsionan la reafidad sino que obstacufizan 

el diseño <le poIHicas adecuadas Y efICaCeS para solucionar o regular los problemas comunes. Un 

mejor conocimiento mutuo es conálCión indispensable para el diálogo bila1ernllnformado, abierto y 

maduro enlre los dos países. La poIl1ica de promoción de la imagen de MéXico. En particular, es 

necesario ampliar los esfuerzos por mejorar el nNei de información y conocimiento de MéXico enlre 

los _os del poder legislativo estadounidense y meálOS masivos de comunicación. 

Dada la complejidad de la relación bilateral no es posible ni deseable sUbordinar loda la 

eslllJ1egia de negociati6n a un sólo asunlo o a un soto objetivo general. Cada asunto de la agenda 

biIa1eral plantea problemas dislintos y un mapa diferente de coaficiones e intereses en el interior de 

ambos paises. la es1ra1egia de negociación de MéXico frente a Estados Unidos debe consistir en 

manejar por áreas los diferentes temas de la agenda biIa1eral, a fin de evitar que los problemas de un 

asunto particular contaminen el ambiente poIl1ico de toda la relación. El punlo de partida debe ser un 

enfoque realista que permite identifICar y regular Jos conflictos que resuttan de la existencia de 

intereses nacionaJes diferentes dentro de un marco de cüálogo abierto y franco. Esta estrategia de 

lIalamienlo diferenciado de los temas de la agenda bilateral requiere ser complementada con el 

establecirniento de mecanismos transparentes y consistentes, basados en el diálogo informado, 

abierto y permanenle para resofver las dispulas y las d~erencias. Debe evitarse un lratamiento 

casulstico, reactivo y descoordinado de los distintos asuntos de la agenda bilateral, y ampliarse los 

canales institucionales de consulta periódica entre las distintas agencias gubernamentales 

responsables El manejo de la refaclÓn bilateral por áreas debe darre en un enfoque polltico común. 

En este punto, la tarea de coordinación de la Secretaria de Retaciones Exteriores debe reforzarse y 

ampliarse. El eslablecimiento de grupos inlersecrelariales de Irabajo y seguimienlo de la relación 

bilaleraJ debe promo""",e. la experiencia recienle revela que es posible estabilizar la relación y 

administrar el conflicto evitando los ciclos de poIitizaclÓn y volatilidad. 

Se reqLñere ampiiar la capacidad rndustrtal y polHica para manejar y administrar la 

interdependencia entre los. dos paises. capacidad que no se ha desarrollado con la mtsma vefoCidad 

con que ha \tentdo creciendo el inlMcambto económico y social 

" 
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Pues como se puede observar Estados Unidos es una potencia global, con objetivos 

globales, y México es un potencia mediana , cuyos objetivos globales se rlmilan a la defensa de 

ciertos principios minimos. Estados Unidos debe, de acuerdo con eDo, desempeñar un papellider en 

una confrontación de concepciones rivales, mientras México ha de buscar apoyos a su poIltica de 

independencia, en un acercamiento con, tos paises que comparten las mismas inqujetudes, fmlando 

sin embargo, de no alejarse demasiado de la potencia del norte, para no provocar reacciones 

demasiado violentas. En este plano, de polltica a nivel universal. México es amigo de Estados 

Unidos. pero debe sostener una lucha constante por su propia dignidad, frente al poder absorbente 

de Estados Unidos. 

En el plano regional las posiciones de ambos paises chocan frontalmente, si no en los 

objetivos, que coinciden en el deseo de estabilizar la zona, si en los métodos, en los que hay una 

diferencia substancial y a veces social. 

2) OTROS PAISES 

CANADA 

las relaciones con Canadá entre 1991 y 1992 Mé'Xico paso a ser def noveno al séptimo 

SOCto comercial de Canadá. Aunque nuestro pals apenas alcanza el 2% del comercio exterior 

canadiense, el crecimiento de las exportaciones tienen un rico potencial. Pero más al~ del comercio 

que podria esperarse de una desgravación mutua, Canat:ta representa para México un socio de 

importancra estratégica en la regJón. 

CaniJd~ firmó un Tratado de comercio bitateral con Estados Unidos en t988, con lo cuat nos 

antecede en la e><periencIa de negociación con el YOCino que comparte con Méxtco. la tradición 

canadiense de respeto al derecho Internacional y a tos principios que Inspiran el esquema de la 

Org3n~lÓn de las Naaones Unidas lo convierten en un intef1ocutor con et que se comparten 

lO 
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múltiples criterios. Además, como miembro del Grupo de los Seis, Canadá no sólo representa una de 

las economlas mas desarrolladas del mundo, sino uno de los Indices de calidad de vida más alto. 

El proceso de negociación de los acuerdos paralelos al Tratado de Ubre Comercio, sobre 

medio amblenfe y ecoJogla, han permitido un acercamiento y conocimiento mutuo entre impoftantes 

sectores sociales de México Y Canadá que seguramente redundará en la ampliación de las 

relaciones bilaterales. La presencia de Canadá en esIas negociaciones ha signifICado un punto de 

eqtJIlbrio que tendrá un significado provechoso en el Muro de las relaciones entre los tres paises. 

CUBA Y NICARAGUA 

Hay diferencias substanciales entre ambos, pues mientras Cuba es definido dentro del 

campo marxista..leninista, es decir dentrQ del bloque de paises comunistas, Nicaragua todavia está 

en una fase de consor&daci6n de fa revolución antisomocista, con ciertas esperanzas de 

mantenimiento dentro del ámb~o de los pal.." que aceptan el plurarlSmo polnlco como garantla de 

democracia. Sin embargo, ambos deben enfrentarse a fa hostilidad abierta de Estados Unidos, lo 

que coloca a México en posciones a veces deficadas. 

Por principios de cuentas, México ha defendido con gran valor, el derecho de los paises a 

escoger la vla que deseen y ha rechazado, no sin riesgo de represalias, los intentos de destru~ los 

gobiernos establecidos lanto en Cuba como Nicaragua, asumiendo en ocasiones una posición 

abierta y, para algunos, desar .. nte, de defensa de ellos. Los motivos y la razón de la postura 

mexicana estíln enraizadas profundamente en la tradici6n del pals, de defensa de ciertos principios 

mlnimos de cornrivencia intemaciooal. Estas motivaciones no tienen nada que ver con coincidencias 

ldeot6gicas, que aunque sean más poSIbles por el momento con Nicaragua que con Cuba, es 

evidente que no existen Ello independientemente de cierta simpa!la popular e incfuso gubernamental 
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por los intentos que alll se realicen para buscar la solución a problemas que en cierta mec:fida 

comparten coo México. la actuación frente a Cuba y Nicaragua constiluye una de las consIantes de 

la poIltlca exterior de Mé.ico Y no es de esperar que de fOfT11a previsible en elgún momento, México 

cambie esta situación. 

B} LA NO INJERENCIA DE OTROS PAISES EN MÉXICO, COMO 

NECESIDAD PRIORITARIA. 

la intromisión de las potencias en .Ios asuntos internos y externos de las naciones ha sido 

una herida permanente en et flaneo de México Y de los países de América laüna y de otras regiones. 

Ha dado lugar a una tucha concepIuaI muy intensa para erradicar esta detestable figura de las 

relaciones internacionales. poniéndola al margen de la ley, a baYés de la no intelVeflCión. Ello ha 

dado motivo a una polémica que ha durado largos años, sin que todavia haya sido resuella en forma 

definitiva. 

la función de la no intervención es proteger, a través de la correcta interpretación de las 

normas del derecho internacional, el principio básico de la soberania del Estado, supuesto 

fundamental de la comunidad universal. Se trala de un mecanismo doctrinal. para precisar Jos límites 

externos de la influencia permisible que un Estado puede ejercer sobre otlO en el orden internacional 

y para atenuar Ja desigualdad de podef entre ias naciones. 

Corresponde a América latina, y particularmente a México, el hono" de haber encabezado la 

lucha contra la nocMl practica de la intervención. Sin embargo, va desde antes, en el sigto XVII. 

Cristl3l1 Wo{ff rue el plUne¡O en enunciar la regla de la no tntervención, al considetarla como contraria 

"' 
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al derecho. Fueron dos tratadislas argentinos, el celebre Cados CaJ\Io y el menos conocido Amancio 

Alcorta, quienes expusieron, a fmes de la centuria pasada, los fundamentos doctrinarios de la no 

intervención. 

Se impone prestar atención a este fenómeno real y actual. pues estamos muy a tiempo. 

De!lemos buscar métodos para resolver esta antinomia, con el fm de proteger la so!leranla de los 

paises medianos y pequellos con fórmulas juriólCas satisfactorias, apegadas a las realidades de 

estos tiempos, antes que se erosione funestamente la no intervención; sin viofentar la convivencia 

entre las naciones, pero de tal forma que la norma de la no intervención no resufte sólo una fICción 

inoperante. En otras palabras, hay que responder al rolo que se presenta y construir un régimen 

juridico apto y defmilivo para afoanzar la regla de la no intefVeflCión: ponerla a tono con los tiempos 

que corren, y normar asimismo su contrapartida, la criticable fogura de la intervención, y reducirta al 

mlnimo denominador. si es que ha de perdurar. 

Una forma de intrusión que necesariamente debe quedar sujeta a una reglamentación 

jurldica estricta es aquella que tiene klgar cuando se alega que se trata de una "contralnteJVeflCi6n~. 

en apoyo a ltt1 regimen y para responder a una intervención que ha empezado otro pats y que pone 

en peligro la estabtlldad del gobierno de ese Estado. Aun teniendo aspeclo permisible, debe en 

pnnclpto considerarse ilicita. Aqui intervienen muchos elementos, por ejemplo, el determinar si todos 

los Estados tienen el mismo derecho a ~contraintervenir". o bien sólo aquéllos a tos cuales afectarta 

dicha intervención. En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta las Hmitaciones al uso de la fuerza 

que se desprenden del sistema de las Naciones Unidas Y del derecho internacional consuetudinario. 

En lo que respecta a la intervención ~ por razones humanitanas~, esta figura parece haber 

ganado muchos adeptos que la consideran lustiflCada porque .si; fundada en ef desarrollo y el 

estimulo de los derechos humanos, predicados por las Naciones Unidas. No obstante, para que ese 

3c10 rt'Sufte justiltcabfe es precrso tomar en cuenta muchos factores. como la naturaleza de los 
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derechos que se pretende proteger, la oportunidad de hacerlo sin haber consultado a los órganos 

intergubemamentales competentes. o sin haberse hecho alguna excAatlva amistosa at pals de que se 

trate. Ese tipo de justifo:ación es perlgroso, sin embargo, ya que no hay concenso sobre una 

doctrina universal de los derechos humanos y la forma de tutelarlos; hasta ahora, se le ha empleado 

para presionar a un gobierno y obtener de él ventajas indebidas. El ejercicio de este tipo de 

intervención debe quedar asignado exclusivamente a la organización internacional, bajo un régimen 

jurldico que cuente con la aprobación de todos los Estados Y con los medios para controlar su 

puesta en marcha. 

Finalmente, debemos considerar también en este anárlSjs lal llamada "·Intervención 

colectiva", o sea aqueOa emprendida por un grupo de EstadOS Bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas, de la OEA o de otra organización regional, o por la Organización UnEversal misma a nombre 

de un numero de Estados. Se trata de una intervención que ha sido sancionada por afgún cuerpo 

internacional que posee autoridad y legitimación. Esta ¡ntervención, que supone las actividades que 

adopta la ONU en el proceso, por ejemplo, b innuencia, el llamamiento, la exhortación, la presión, 

etc , no equivalen a la ~¡nterfefencia dictatoriar que tipifICa a fa intervención unilateral. 

la intervención colectiva tiende a emplearse cada vez más, sobre todo en caso de conmclos 

armados Internos como en el caso de El Salvador. no obstante que se actúa dentro de! derecho de 

la5 Naciones Unidas, quedan todavla muchas clreas oscuras que deben regufarse por medio de 

j(Y."trumentos JUrlcticos aproprados. a flO de garanlizar la seglJidad del Estado intervenido. asl como la 

proteL"Ción de los derechos humanos. y el respeto a las normas del derecho humanitario. 

De cualquier manera ef caso que se decida que meret."t' excepciones, deben de examinarse. 

él la luz de( derecho. el propósito de la Intervención, los medios empleados, la proporción enlre el fin y 
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los medios. asl como la autoridad de quien la emprende. AdemáS debe dejarse un margen para la 

salisfacción de las responsabilidades por los actos que acunan y que las causen. 

Por lo tanto, en lo que respecta a la materia de1 Derecho Internacional, !e ~:-:.~.z: :::!:~ :::!:::!:.:., ¡' 

cuando como consecuencia de los mismos se viole en forma sistemática los derechos humanos. hay 

naciones que promueven el Derecho de Injerencia, con fines estrictamente Humanitarios, sin 

embargo. la posible vigencia de este principio atentarla en contra de la soberanla y en contra del 

principio de la No Intervenct6n en los asuntos internos de los Estados. el valor jurldico y poIHico en 

que descansa este principio es sin duda un hecho. ya que la soberanla continúa siendo el principio 

ordenador de las relaciones intemaclonates y las inclinaciones por poner en practica el Derecho de 

Injefencia afectarla todo el sistema ¡urldice del Estado en donde se aplique; en nuestro derecho 

evidentemente prohibe la aplicación del derecho de injerencia, ya que en materia poIHica internacional 

quien la dirige es el Presidente de la Repüblíca como lo sel\aIa el articulo 89 fracción X de la 

Constitución poIHica de los Estados Unidos Mexicanos. quien k> hab<á someter a la aprobación del 

Senado. Y en la conducción hab<á de observar tos siguientes principios: La Autodeterminación de los 

puebfos, la No Intervención etc .. y que de acuerdo con los mismos, chocan con la aplicación con ef 

Derecho de Interencia, aún cuando su aplicación se trate de fines humanitarios, y en razon de eUo 

nuestra Constitución no fa regula ni a la fecha México fa ha aceptado en convenios o Tratados 

Internacionales. 
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CAPITULO IV.- LA POLlTICA EXTERIOR 
MEXICANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO 

(1995-2000) 

A) ECONOMICO 

B)POLlTICO 

C)SOCIAl 

O) TlJRISTICO 

A) ECONOMICO 

La década recién terminada signifICÓ una etapa de grandes lranslormaciones. El mundo 

está hoy anticipando su fuluro, SUlgen nuevos rasgos globales, la ruptura de esquemas ideológicos 

rígidos, la complefKiad creciente del tejido social, el imperativo tecnotógico y económico de la 

interdependencia entre naciones. No obstante, la pobreza ensombrece el orgullo de los avances. 

la pobreza no es un fenómeno nuevo pero tal pareciera, por el renovado ánimo con el que es 

abordado en las pollticas nacionales e Internacionales. 

En los últimos años, los paises menos industriatizados experimentan una crisis sin paraleb: 

el fuerte endeudamiento externo provocó desequil.ooos económicos que se sumaron a los problemas 

ya existentes de su esttlo de crecimiento, derivado de eHo, las condicJones de vida de las mayor las se 

demeritaron. Con la caida del muro de Bertín y la terminactón de la guerra fria se levantó el telón y, 

con ello. enlraron en escena grandes grupos de pobIadón Cf'I condiciones de pobreza. producto dcl 

rezago tecnológico. la concenlracim de los bienes, las migraciones y el renacer de los nacionalismos 

~os. 
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La crudeza de las estadlsticas y los sucesos, regionales o nacionales, han hecho de la 

pobreza una de las grandes preocupaciones mundiales y han convocado a ,los organismos 

internacionales a la reflexión para resolver el gran dilema de rmales de siglo: la pobreza como 

fenómeno global, presente tanto en los paises altamente industrializados como en los menos 

desarrollados. Hoy, más allá de capitalismos y socialismos, la pobreza y la desigualdad asoman su 

cara en todas partes. 

Algunos datos dunensionan el problema: la quinta parte de la población mundial, es decir, 

más de mil quinientos miDones de personas que habitan los países más industrializados, consumen 

el 70% de los recursos del pIane!a; esta desigualdad es mayor en términos de la distribución del 

ingreso, pues el TI% de la población gana el 15% del ingreso. El 20% más rico de la población 

mundial tiene ingresos 150 veces superiores al 20% más pobre. las perspectivas parecen no 

cambiar de tono, según estimaciones del Banco Mundial el ingreso de la población con menos 

recursos descenderá de 370 dólares a sólo 225 dólares para el alío 2000. 

Por su parte en los paises en desarroUo viven en condiciones de pobreza alrededor de 1,200 

mijiones de personas, de ellos, el 90% no tienen acceso a la educación, no disponen de agua potable 

'i una qUinta parte de la poblacIÓn pasa hamble todos los dJas. Cabe rnenctOnar que a principios de 

esta década, el 63% de la población en Amerlca latina y el Caribe vivlan en condiclOOeS de pobreza. 

Actualmente, k>s paises que han realizado programas de ajuste económICO estan 

instrumenlando, de una manera más o menos. simuH.anea. programas de ajuste estructural con mil3s 

a reintciar S(J reactivación econ6mica. Asimismo. se operan cambios significativos en la formulación y 

la orientación de las políltcas sociales para proteger a los grupos menos favorecidos de la población. 

la descenuahzací6n, la identifICación de beneficiarios, el apoyo a la economia popular y la 

participación de los pobfes para superar su situación, son rasgos comunes en el énfasis de las 

nuevas ~ílicas pUbHcas. 



O\PITULO IV . LA POUT1CA EXTERIOR MEXICA.NA EN EL PERIODO COMPI~ENOIOO (1995-2000) 

La lucha contra la pobreza puede agregar de manera activa nuevos elementos en el proceso 

de integración regional, en un momento histórico en el que existe cada vez más la convicción de 

estrechar filas ante los nuevos acontecimientos, que están redefiniendo el sistema de relaciones 

internacionates. 

La economla es un producto dellrabajo del hombre yen eDa se refleja su acción; asl que el 

valor de la eccnomla como elemento condicionante de la pollUca exlerior es bastante relativo y hay 

que referlrto siempre a un momento histórico concreto, para evaluar su situación en ei momento de 

que se trate y para ponerla en fetación can las economtas de los demás paises. 

la relatividad de la economla se refiere al hecho de que la situación del pals. desde el punto 

de vista económico puede cambiar, y de hecho cambia en ef sentido en el que influye en fa palltica 

exterior, es cambiante también Hay que coosiderar la situación económica de un pals para explicar 

su actitud internacional. México aun puede considerarse como un pats en vlas de desarrollo. la 

economla explica muchas de sus actitudes, coincidiendo con las de otros con los mismos intereses. 

E.n el panorama económico. nuevos fenómenos se presentan que tienen consecuencias 

imprevistas. Quizá la más preocupante es que se esté, en la mayorla de los paises, un crecimiento 

económico sin crecimiento en e! empleo; en algunos casos se llega a dar un crecimiento económico 

aun con decrecimiento en empleo; el común denominador es el aumento en et subempleo Y la 

economla informal. 

Las razones son variadas. los indicadores tradicionales de crecimiento económico reflejan 

situaCIOnes que no concuerdan con las nuevas realidades. El aumento en producción se puede dar 

por 3UI'O'!ntos en productIVídad o nuevas tecnofoglas con menos participación de mano de obra 



CAPITUl.O IV - LA POlITlCA EXTERIOR MEX1C""..ANA EN a. PERIOOO CQMPRENDlOO (t995-2OO)) 

Mientras tanto, el subempIeo Y la economla llamado informal crecen sin ser reconocidos en 

las estadlslicas tradicionales, precisamente por ser acIivIdades informales. 

las presiones soctales toman formas variadas y los sustentos estadlsticos no son los más 

útiles para la toma de decisiones. Además a esto debe sumarse una situación también dificil. 

especlllcamente para nuestra región: la r.orientación de flujos de capital y cooperación fuera de 

América latina. 

Si lo vemos en I~rminos de capital, encontramos una disminución electiva de los fiuios de 

capital de los paises mas Industrializados hacia nuestros mercados y, por olra parte, una fuerte 

compelencla con Asia y Europa Orientales. la calda del muro de Berlln signifICÓ una demanda de 

capital para reorientar esas económias hacia los mercados mundiales. de magn~udes considerables. 

En Méldco se eslableció un esquema orientado a la IndlzaciOn de impuestos a fin de 

actualizar la base gravable y evrtar su regazo ante la inflación. A su vez la reforma fiscal mexicana 

inlens~icó la venta de empresas públicas. que habla comenzado en 1993. 

México debe poner en práctica una estrategia para corregir el deterioro de su ahorro \nterno. 

En tanto no se fortalezca esta capacidad de ahorro, diflcilmente se lograrán las ta.sas de 

acumulación, de formación de capdal necesarias para un proceso de desarrollo sostenido. 

Una de las metas de la poUlica comercial mexicana es Iograf una integración económICa 

más estrecha a nivel regional, tanto en k>s mercados del Norte corno del Sur. Hasta ahora sus 

rnefcados han estado poco diversiftcados las principales negociacIOnes internacionales de Mé)(K::o 

son el Tratado de Libre Comefcio Norteamerir.ano, los acuerdos regionales con América latina y k>s 

convenIOs con 01100 SOCtOS comercia)es, como la comunidad Europea y especialmenle el PacifICO 

Asiáhco. 
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Pclllicamen1e a México le interesa diversificar sus relacIoneS y jugar un papel más 

protágonico de América latina en Asia. México puede ser una plataforma hacia Y de para América 

latina. México ya es principal socio comercial de Japón en América latina y e! segundo mercado 

lalinoamericano de Hong Kong. las economlas nacionales de la región de América latina tienen 

como las de! PacifICO Asiático distintos niveles de desarrollo. Existen paises con una exportación 

importante de productos manufacturados (Brasil y México). mlenuas que otros permanecen 

especializados en la de bienes primarios (Bolivia. Paraguay. peru). También es muy variado el 

tamaño de los paises. así como sus dotaciones de recursos naturales. 

El momento económico por el que atraviesa e! pals exige una reflexi6n. En primer lUgar. por 

e! lugar central que tiene la empresa en la estrategia de desarrollo de! pals. en la que desernpe/la el 

papel de detonante det crecimiento. la inversión y el empleo. En segundo lugar. por las 

caraderisticas det momento económico que vivimos. 

Nos encontramos en forma s!muttánea en medio de un proceso de cambio estructural de 

grandes proporciones de cuyos resunados probablemente dependan las posibilidades det desarrollo 

nacional durante una considerable cantidad de ai'los y estamos también transitando por un proceso 

de ajuste económico de magn~udes igualmente impactantes. 

Debemos ubicar el proba~ desempes\o económico de este año en una perspectiva de 

mediano y largo plazo. En este sentido. un primer elemento que es preciso reconocer es que el 

cambio estructural del aparato reproductivo ha dado inicio y es irreversible. como lo muestra el fuerte 

proceso de intemacionalización det pals. Mueslra de ello es el mayo< peso que ahora llenen las 

exportaciones e importaciones dentro del producto de la demanda Intema. 
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Es _ que tras de esta dinámica de 1_ O gIobaIIzación se encuentra 

una imporIanIe transformación de la estruclura productiva, que ha pennlldo la eleVación de los 

niveles de com¡>eIiIividad de varías _es de la adMdad econ6mica. 

También es preciso recooocer que el desempello ha sido desigual entre sectores, ramas 

productivas y empresas. 

la rapidez Y profundidad con la que sobrevino la crisis f!l1allCiera a finales de 1994, requirió 

la adopción de una estrategia económica orientada a la corrección de los desequilibrios que 

originaron la crisis, al mismo tiempo, a eslablecer las conátCiones que pennilieran iniciar un proceso 

de crecimiento sostenido. De este modo, el ajusle en el gasto interno necesario para eliminar el 

excesivo défd de la cuenta CO!Tien!e de la balanza de pagos se efectuó de manera ordenada, 

conteniéndose los efectos in_rios de la deValUación. la estrategia adoptada en esos 

momentos permitió detener la contracción de la actividad económica hacia fmales de t995 Y rewstir 

esa tendencia en los meses subsecuentes. la poIltica económica seguida durante t996 contribuyó al 

avance en la recuperación de la actividad económica. 

La poIitica económica en 1996 se orientó a la consecución de los siguientes objetilll)S: 

t. Iniciar claramente la recuperación de la producción y el empleo. 

2. Avanzar en la estabilización macroeconómica. 

3. Reorienta, el gasto público a la inversión productiva y a los prQgf3mas sociales. 

4 Mantener el apoyo a los deudores de la banca y loIIalecer el sistema frnanciero. 

Durante 1996 se cumplieron los objetivos generales del programa. En relación con el 

prtmero, se estima que a fmaJes del año el Producto Inlemo BlVto habrá crecido en términos reates 

aife<ledor de 3.7%, cirra ma)'Ol a la meta original de 3%. Asimismo. el empleo en el sed .. r .. maI de 

la economla, en parttcubr en el sector andustIia.I, pesent6 una mpoltanle recupeulción. 
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En cuanto al segundo, durante 1996 se avanzó en la disminución de la inflación y de fas 

tasas de Interés. Se estima que en 1996 la Inflaci6n sea aproximadamente la mitad de la observada 

en 1995. si bien el cierro se sluará unos puntos por arriba de la previsión original. 

En cuanto a! tercer objetivo. en 1996 e! gasto público en desarrollo social Y en irwersión 

productiva se incrementó en términos reales. 

Por úttlmo, en el presente aro se pusieron en marcha nuevos programas de afMo a 

deudores y fortalecimiento de! sector financiero. que vinieron a complementar las acciones realizadas 

en esta materia en 1995. 

A partir de 1995 la estrategia económica se orientó a la eorreceión de los desequilibños 

derivados de la crisis a finales de 1994. asl como a establecer condiciones que perm~ieran iniciar un 

nuevo proceso de crecimiento sostenido. los resultados alcanzados fueron posiliYos, de tal forma 

que se logró un ajuste rápiOO y ordenado del elevado défrcit de la cuenta corriente. se alcanzó una 

mayor estabilidad en los mercados financiero y cambiario, y una importante desaceleración de la 

inflación. la estrategia de pofltica económica adoptada en 1996 permitió avanzar en la recuperación 

de la actividad econOmica. las principales lineas de acción en materia poUtica económica durante 

1996 estuvieron enfocadas a la consolidación de la recuperación de la producción y e! empleo 

iniciado a fUlaIes de 1995. a procurar la estabiHdad macroecon6miea. asl como a! abatimiento de la 

inflación. Asirnlsmo. se mantuvieron los apoyos dirigidos a los _es de la banca Y los tonó"",tes 

a fortalece< a! sistema r",anc/e{o. Por Ultimo. en el marco de la racionalización Y reorienlaclón de! 

gasto público, se reforzaron las programas de gasto sccial. De esta forma, se avanzó en el 

for1alecimiento de fas bases para lograr un creclm.iento económico sostenido en los próximos aoos. 

La poIHiea rISCal desernpel\6 un pape! centra! para lograr un ajuste 0<_ de! gasto 

Interno y para propiciar un marco de mayor es1abitidad en los mercados ftnancieros. la consecución 
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de un equilibrio fIScal conllibuyó a la disminución de los requerimientos de fondos prestables Y. por 

consecuencia. a la reducción de las prestones sobre los mercados financieros. Los esfuerzos 

orientados a racionalizar los ingresos y gastos públicos contribuyeron a ampliar los márgenes de 

maniobra de las finanzas púbrlCaS y asl atender nuevos compromisos en 1997 en materia de 

seguridad social y de apoyo a deudores. la reorientación en la composición del gasto pübflCO dio 

lugar a un alimento en la inversión pubflCa con respecto a 1995. apoyando la recuperación de la 

actividad económica, as! como a una mayor asignación de recursos para el gasto en desarrollo 

social. 

En 1996. los resultados de las cuentas """'mas confirman la corrección del elevado défICit 

de la cuenta corriente que enfrentaba la economfa mexicana. Asi. en el primer trimestre del presente 

año. la cuenta coniente registró un superávrt de 537.3 millones de dólares. Este resullado estuvo 

apoyado en el crecimiento de las exportaciones, mismo que está sustentado en la competitividad de 

nuestros productos en los mercados internacionales. En el periodo enero-septiembre, fas 

exportaCIOnes de manufacturas se incrementaron 20.6% en términos anuales. 

El esfuerzo realizado por lodos los sectores sociales ha sido de fundamental importancia por 

crear las condiciones para una estrategia de crecimiento sano, capaz de generar el empleo y los 

niveles de remuneraci6n que sus'ien1en un me}Of' nivel de vida para la población. En este contexto, un 

objP.tivo central de fa poIilica económica para 1997 es impulsar la:;. fuente:;. efe crecimiento. 

particufannente la inversión. fas exportacIOnes y !a productividad. Para el logro de este obieUvo es 

necesano continuar abatiendo Jos IOOlces inflacionarios y la volatilidad en lOS mercados línancieros. fa 

mayor estabdidad contribuirá al fomento del ahorro que financie ma.yores voftjmenes de inversión Y. 

de este modo. amplie 13 capaCIdad productIVa de la economfa. 
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F.sIe objetivo hab!á de articular las álStinlas acciones de poIltica económica. dándoles 

congruencia y potenciado a su eficacia. la estrategia se propone consolidar la recuperación en t 997 

Y wntar las bases para un crecimiento. más elevado en el mediano plazo. 

la poIitica económica para 1997 planlea como objetivo central impulsar las fuentes de 

crecirmenlo, particularmente la inversión. las exportaciones y la productividad. Para el togro de este 

objetivo. es necesario continuar abatiendo tos Indices inflacionarios y la volatilidad en los mercados 

financieros. La IDa)'OI estabilidad contribuirá al fomento del ahorro con el cuaJ financiar mayores 

volúmenes de inversión Y. de este modo. ampflar la capacidad prodUCIiva de la economía. Cabe 

señala! que el objetivo úHímo de esta estrategia es elevar una forma sostenible los niveles de empleo 

y remuneraciones reales. mediante la ampliación efICiente de la capacidad p<odUCliva de la 

economía. 

Si bien los resuHados de 1996 reflejan el inicio de una fase de recuperación. 1997 _ 

caracterizarse por ser un año de consolidación de esta tendencia. en el que habrán de superarse los 

niveles de actividad existentes antes de la crisis y forta~ las bases para abatir Jos lezagos de 

carácter eslluctural que afectan a sectores am~ios de la sociedad. 

La estrategia para el crecimiento en 1997 se apoyará en fnanzas púbfecas sanas y en el 

dinamismo de la in""sión y del sector exportador. la importancia de la solidez de las finanzas 

públicas se explica por la necesidad de realízaf UII esfuerzo slgnalCalivo para enfrentar las 

obligaciones. conespondientes tanto a los programas de refolnla a la segOOdad social como de apoyo 

a deudores y saneamiento financiefO. 
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B)POUTlCO 

Historia 

En la polltioa exlerIor de México pesa fuertemente su historia; primero pctqUe un hecho 

histórico como fue la conquista espaolola. delerminó dos cosas que siguen teniendo un valor 

fundamental: al la unificación de los diferentes pueblos. que quedarlon después fundidos. por la Vio 

coIoníaI. en la Nueva España. corwef1ida tras la indepellderria en el México de hoy; bJ El dominio 

espai\ol impuso una cultura que liga a México con el resto de los paises de la misma estirpe para 

formar con ellos el mundo hispanoame<icano. que es uno aunque conse<ve cierta d ..... sidad. 

E. la poIllica _na pesa 1_. la historia. desde oIro pumo de vista. pues la 

vecindad con Eslados Unidos y las ambiciones de ese pals. propiciaron que a \o largo del siglo XIX 

México fuera despojado. con uno u oIro preleldo. de alrededor de la mitad de su territorio original. 

Esto ha dejado una carga histórica de resentimiento y de desconfaanza que es dificil de superar. Pero 

su vigencia no depende sólo de esas razones históricas. sInO de otras que tier1en que ver coo la 

realidad presente. como seria. por ejemplo. la presencia en EsIados U.idos de una población de 

0Iigen mexicano. que se considera disminuida en sus derec:hos. y avasallada cufturalmente. igual 

que también influye la imagen hegemónica de Estados Unidos. sobre la vida poIHIca y económica 

mtema e intemacionaf de MéXICO. los agravios del pasado, necesitan combtnarse con los del 

presente. para exp6car la actitud antiyanqul que se observa en México. 

Concepto 

Mé)(iro su rormulación poUtica liende a la defensa de Jos intereses nacionales en el elderior: 

pero, f. p"mica exterior de todos los demás paises. muchas veces puede no coincidir con los 

ir1ereses M<JCtOflaM:-s por ser et resultado de fuerzas particulares rll'eremes y, ti veces, contrarias al 

interés naclooat 
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Oog.nos de las Relaciones Internac:ionales. 

Se refleja en el proceso de la estructura del poder de formulación de la poIftica ..a_. en el 

que el Presidente de la Repúbflca es el sujeto decisorio principal Y. como es propio de lo!; reglmenes 

pr..-..idencialistas. tiene a la secretaria de Relaciones Exteriores como instrumento de aplic:aei6n y 

concretización de las decisiones presidenciales. 

El control poIltico por el órgano legislativo es casi siempre de un caráctOf puramenle 

testimonial. sin que implique amenaza seria de bloque de la polltica del Presidente. Con todo. decir 

que hay una aprobación automática de lo!; tralados. por ejemplo. iria contra la realidad de los hechos. 

que demuestran que en algunas ocasiones el Poder Ejecutivo se ha enfrerlado a la negativa de 

ralifocación. 

El Presidente de la República tiene las facultades que se encuentran en el articulo 80 al 93. 

de la Constftución de México. en relación a la palftica exterior. En cuanto al Congreso de la Unión 

tiene regulada sus facultades en el articulo 73 Constitucional y en matena polltica exterior en articulo 

B9 fracción X de la Constftuci6n Federal el cual le atribuye la facultad de ratifICar los tratados 

concluidos por el Presidente de fa República. 

El Senado tiene reguladas sus facuPados en el artlcuto 76 de la Carla Magna. El párrafo I 

concede al Senado la facullad de • analizar la polftica ..aerior desarrollada por el Ejecutivo Federal. 

con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario de Despacho 

correspondiente rindan al Congreso" En el mismo pálTilfo se conskSera igualmente como 

exclusividad la facultad de • aprobar los tratados intemacionale<> y convenciones diplomáticas que 

celebre el Ejecutivo de la Unión. • 

México esta abíef10 3 las relaciones con lodos los paises, pero nuestros vlnculos se 

organIZan conforme a un orden de prioridades. las áreas de mayor interés. para la dipk)máda 
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""",icono son: los pafses con los que compartimos frontffils; los paises de Amélica Latina y Europa; 

las naciones con las que sostenemos intercambios importantes de carácter cuftUIa¡, económico y 

comercial, y las naciones con las que hay ccincidencias poIHicas e~peciales. 

la pollUca extenor de México se orientará por medw> de algunos puntos que son: a) El 

fottalecimiento de la soIleranla; es una de las prioridades más anas para el gobierno y que será el 

fortalecimiento y ejercicio pleno de la sobemnia nacional; ya que siendo la soberanla nuestro 

postulaclo lundamenta1 su defensa y tottalecimiento habrá de regir lodas las acciones de nuestra 

poIl1ica. b) La promoción de interés nacional para el bienestar de los me><icanos, ya que nuestra 

polltica el<terior debe favorecer la elevación de !os niveles de vida de los ~anos. c)las relaciones 

con Estados Unidos y Canadá.: Las relaciones entre México V los Estados Unidos son prioritarias 

para ambas paises. El fenómeno migratorio es un problema compartido. las medidas unilaterales no 

sólo resu~an ¡oapropiadas SIno contraproducentes. En los ún.imos meses se ha recrudecido de 

manera alarmante. cierto crima de hostilidad hacia nuestros compatriotas en varios Estados de la 

Unión Améncana, nuestra prioridad será fa salvaguarda de sus derechos como trabajadores y como 

seres humanos. la labor diptomática V consular deberá otorgar la máxima atención a esta tarea. 

Presto Que las refack>nes fronterizas requieran de una participación bilateral, por necesidad en este 

tipo de rel<ldones Una prioridad en la diverSIfICación de las relaciones exteriores en México serán 

nuestros vlnculos con Canadá. En el area de cooperación pofitica. podemos encontrar un aliado 

estratégico para presentar posiciones comunes en los distintos foros globales y regionaJes El 

mercad.o canad.iense coostltuye un tefreno fértil pata tos ptoductores y los. exportadoces mexicanos. 

d) La concentración poUtica e integración comercial con América Latina; esto con el fin de fortalecer 

los mecamsmos de consulta y concertación poUtica, para asegurar el mantenimiento de la paz y 

promover el d~arrollo. y contribUIr a la creación de una zona hemisférica de libre- comercto y 

complementaclÓn económica. e) El dIVersificar las rl'!lJciones internacionales. El interés estratégico 

de Méxrco ex* que- fortaJezcamos nuestros vInculas con lodas las regiones dPl planeta. la 

-
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naturaleza interdependiente del mundo contemporáneo exige que las relaciones de una nación de 

flf1ne presencia internacional no se concentre en una sola región. 

El gobio mo de la Reptiblica postula una poIHica exterior activa; para participar en la 

orientación V la conducción del proceso de cambios que se producen en fa sociedad internacional. 

para que estos srnn tamblén a \os inlere5es nacionales. la poIltica exterior de México está abierta a 

las oportunidMes V los desaflOs del entorno mundial: busca la participación más conveniente para 

nuestro pais en la realidad contemporánea. 

Nuestro pals también despliega una inmensa actividad en los organismos multilaterales. 

México cree en la capacidad de eUos para concertar la paz, y en sus fuerzos de codifICaCión 

progresiva del derecho internacional. las ccmunicaciones y los transportes contemporáneos han 

acercado a las naciones. la producción intemcional y la de los servicios se internacionaliza. Y son 

ya mundiales. problemas tan gra1JeS como el narcotráfico, el delelioro del medio ambiente. yel de la 

misma seguridad. que ha dejado de ser s610 un prob!ema nacional para convertirse, además. en uno 

de carácter global. 

El fin del siglo XX sed recordado como un periodo de acelerada transformación de fas 

re{acio!1e-s internacionales. Aun cuando los cambios son müttiples, se trata de una transformación 

que podemos constderar enromo a cuatro fenómenos principales' globatizaclón, distensión, 

multip!)laridlld y ampliación de fas diferencias entre los paises ricos V los paises pobres. la 

interacción entre ellos define el marco det mundo actual. 

En MéxICO hay clara conciencia de las opo~tllnidades y riesgos que conlleva la Ve1ttglnosa 

transfofmactOn def mtmdo. Por eUo se esta dando el gran esfuerzo inl:erno para ajustar y modemi.1..ar 

m.teslra economia. as; como nuestrOS SIStemas poUhcos y socsaJ. S.., falsos optimismos, WlÓCO 

avanza segUlO aJ encuentro del siglo XXI los mex)C3OOS estamos en buenas coodtciones y el mejor 

9' 
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ánimo para enfrentar los retos y aprOlleChar las oport!Jllidades que se perciben ya en el horizonte. 

Como prueba de ellos los distintos acercamientos de México a la Unión Europea que obedecieron al 

interés nuestro pals de equifibrnr sus retaciones con Estados Unidos y diversiflCaf ntJestras fuentes 

de rectlrSOS externos. Sin embargo, el áoseño de una pclltica exterior hacia Europa adquirió un nivel 

priOIitario en esta época. Fue parte de la adaptación de México en el proceso de gIoIlatizaci6n en el 

cual entraron las relaciones internacionales can el rOl de la guerra frla. 

La retorma del Tratado de Maasllichf en las conferencias InfergubemamenlIes de 1996, 

que probabIemen1e se prolonguen hasta 1997, parece coincidir con la eventual negociaci6n de un 

nuevo acuerdo de México; las negociaciones podrIan extenderse más de un año, al tratarse de un 

acuerdo más complejo. 

Por consiguiente, en el marco det objetivo prioritario contenido en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1994-2000, de diversifrcar nuestras relaciones elderiores mediante un nuevo acuerdo 

integral con la Unión Europea que permita asegurar un comercio kbre y justo, asl como términos más 

favorables de cooperaci6n, V establecer un diálogo pclltico, la Unltln Europea sigue siendo una 

attemativa real como ruente de inversiones y transferencia de tecnotogia, al igual que un mercado 

para nuestras e>eportaciones. Una coyuntura favorable por aprovechar es el creciente interés puesto 

en América latina por parte de algunos de los principales Estados miembros, en particular, Alemania 

V Reino Unido, además de España, los cuales, va en 1995 establecleron iniciativas de pclltica 

eoderior para fortalecer sus laZDS respectivos con l. región, en especial con el Mercasur, Chile Y 

México. En la medida en que M~xico asuma su situación real como pals en desarrollo en transición 

hacia un nivel más avanzado. con sedores débiles y fuertes sujetos a una nueva dinámica de 

cornpe!rti,,!dad, podrá defender mejor sus derechos, lorlalecer sus lazos con sus principales socios y 

lograr una me;or mserción en el nuevo orden inlemarJonaI, en momentos en que la globalización de 

la economla se contrapone a la formacIÓn de btoques comerciales. 
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Concluyendo que la Unión Europea es el principal Importador y e><pc<tador mundial, aun que 

gran parte de $U dinamismo se debe al comercio intracomunnarlo. MIIlIico -.. una parllcipaclón 

Ilmi1ada en el comercio tolal de _ bloque económico. Sin emllargo, nuestro pals no sólo es el 

principal mercado y segundo proveedor de la Unión Europea en América Latina, sino que el comercio 

bilateral resuna mayor que aquel que la Unión Europea sostiene con la mayorla de los paises de 

desarrollo intermedio, incluso con aquellos que se encuentran geográflcamente más cercanos a ena 

que México. 

Para México. la Unión Europea representa su segundo proveedor y cliente. No obstante, la 

participación de este bloque en \aS importaciones V exportaciones totales se ha ...rudo reduciendo 

sostenidamente.Una serie de elementos se conjuga para crear esa situación; la discriminación 

comunHaría de las exportaciones mexicanas destinad .. a la Unión Europea, frente a \aS de otros 

paises con los cuales ésta llene en vigor acuerdos profesionales. es uno de los que nos afectan más 

dkec:tamente. MéXico realiza el mismo tipo de dlsCfimlnación en fa"", de \aS importaciones 

procedentes de paises con los que tiene en vigor tratados de libre comercio. 

C)SOCIAL 

MéxICO en cuanto <1 este tema participo recientemente, en una ·Conferencia MundIal en fa 

Cumbre sobre Desarrollo Social', a nivel de jefes de Estado y de Gobierno los di .. 11 Y 12 de maao 

de 1995. en Copenhague, Dinamarca. en la cual se defmieron lres cuestiones esenciales a tTalar en 

esa reunión cumbce, por ser prOblemas que afectan a todas las sociedades. Estas cuestiones 

consistlan en la necesK1ad de: 

-
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• Fomentar la integración social, especialmente de los grupos más marginados y 

desfavorecidos. 

• Mñigar Y reducir la p<>breza. 

• Aumentar el empleo productivo. 

México tuvó una participación muy activa desde la concepción misma de la Cumbre y, de 

manera paralela. durante todo el prccesc de definición de la agenda para el desarrollo. Cen respecto 

a la Cumbre de Copenhague, las gestiones mexicanas comprendieron contactos e intercambios de 

opiniones con los paises de América Latina (CEPAl), de la Cumbre Iberoamericana y del Grupo de 

Rfo; en un contexto más amplio, el tema fue tratado por los jefes de Estado a nivel continental en la 

Cumbre de las Américas. en Miami, yen sucesivas reuniones del Grupo de los 15. 

las profundas transformaciones en el ámbito internacional de los úUimos ar'\os favorecen la 

concertacIÓn pohlica en la edificación de un sistema econórruco intemactonaJ más equilibrado 'f 

equitativo, en el: cual prevalezcan fa solidaridad y la cooperación para el desarrollo. tanto para mejorar 

las condiciones de vida de la pobfación como para asegurar la es!abilidad interna y la paz 

internacional 

la Cfectente brecha entre la pobreza y la opu~cia supone hoy uno de los retos más 

considerabfes a la paz y fa seguridad intemaciona~ Las disparidades constituyen uno de los 

signos más distintivos de nuestra era. los notables avances tecnológicos y denUflCOS dei último 

siglo contrastan e>n forma lacerante con los grandes rezagos V carencias con que hoy vive la mayorla 

de las nacIOnes del mundo 

tos benefICIOS del desarrollO y de fa nqueza se perciben en un reducido nUcleo de paises y 

de sectores SOCiales Sobre- E"! total de la poblacKm mundial, 1000 minones de personas concefl1ran 

1(1% de los recursos e Ingresos del planeta F.n contraste. uno dP cada cua.1ro seres humanos VIVe en 

'00 
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fa extrema pobreza, en condiciones que hacen precaria fa propia supeMvencia. las precflCCiones 

internacionales mejor sustentadas apuntan hacia una reducción relativa de los enclaves de 

prosperidad y hacia un crecimiento ostensible de las zonas de marginación e indigencia. Detener y 

revestir estas tendencias está en el más a1l.0 irnerés de la comunidad de naciones. Ningún pais, en 

ef plano internacional, y ningún individuo, en el plano social, pueden mantenerse ajenos a las 

consecuencias de esta problemática. La miseria está en la ralz de dificul!ades que a todos afecta por 

igual: (a explotación irracional de los recursos naturales y ef consecuente deterioro del medio 

ambiente; la violencia y la intranquilidad $00.31 que motivan las carencias y la desesperación; las 

migraciones masivas en busqueda de mejores oportunidades de empleo y de vida, la expansión de 

fas economlas informales, de negocios iIIcitos y del subempleo. la sobrepoblación de las urbes, la 

multiplicación de asentamientos irregulares y la prestón demográfica sobre un medio ruraf cada dia 

más estrecho; las condiciones de insalublidad y la propagación de epidemias. Todos estos des.nos 

encuentran sustento y origen en condiciones de extrema pobreza. Por contraste, es lU1 hecho que 

uno de los signos má5 distintivas de la riqueza, en la actualidad se mide en función de la capacidad 

de las naciones y tos individuos para aislarse de estas comentes de pobreza, ya sea viviendo en un 

suburbio. militañzando las fronteras o enviando asistencia a zonas desotadas del mundo ya sea, en 

ta mayoria de loes casos <retnaSlado tarde. 

Por ello. a JUicio de WXico, resurta imPf'fd.livo impulsar un nuevo enfoque en las relaciones 

e-:ooomicas InternacIOnales. Un enfoque que engrase poli!icas demográfICaS con iniciatiVas fiscales 

para la creación de empleos. Ordenamientos internacionales Que controlen las ganancias 

especulatIVaS y prM~ien la produc1Mdad y la Inversión. Mecanismos fnanderos nacionales e 

Internacionales que fomenten y premterl la inversión en educación. en salud. en vivienda y en 

!nfraestructur3 Que premiten también, mediante credilOS blandos. programas de desarrollo 

SllSlentablf" y respetuoso del medio ambren1f' 

-
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Como se ha sei\alado en México, la pollti<:a social Y el combate a la pobreza requieren de 

una estrategia integral que exige voluntad polltica, un reordenamiento cuidadoso de las prioridades 

de cada nación y una mayor corresponsabilidad inlernacional. En suma, el Kamado de Méltico es 

hacia una nueya racionaJi<f.ad económica. tanto en su vertiente interna como mundial. 

En el ámbito internacional, eDo impflca la construcción de un sistema de comercio justo y 

equitativo, que además de infundir un renovado impulso a los intercambios, estimule el acceso a los 

I\'Iefcados, fomente la productividad, el empleo y se convierta en factor de nivelación entre los 

distintos grados de desarrollo. ImpflCa también una revisión profunda de las pomicas de cooperación 

internacional, especialmente de los paises donadores. 

El medio amblenle es otro punto importante, ya que la protección al medio ambiente y los 

recursos en todo el mundo en los últimos 30 años ha generado cambios radicales en el derecho 

internacional. Dichos cambios han producido reglas internacionales intrusivas respecto de lo que 

sucede a nivel nacIOnal, que reclaman apertura V transparencia, y que buscan asegurar el 

cumplimineto efectivo de las obligaciones adquiridas por los paises. 

Aunque MéXk:o ha sido un actor importante en las negociaciones internacionales en la 

materia. y en fa mayor parte de los casOS ha logrado tener una buena presencia articulada e 

influyente, la instrumentación a nivel interna de bs compromisos internacionales tiende a presentar 

problemas. En general. la agenda ambiental mexicana ha sido reactiva anle los evenlos y los 

fenómenos internacionales. 

la Agenda de leuniones, V temas y foros intemacionaJes en materia de protección ambiental. 

V de los recursos naturales nos indk::a que el futuro inmediato demandará la adopción de más 

compromisos lfltemacionales V que. cada vez mas. los tratados internocionales incorporarán 

mecanISmos para asegurar el cumplirruen!o por piJrte de los Estados MéxICO tiene recursos 
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humanos capacitados para hacer frente a esta tendencia internacional, y para procurar, en lo interno, 

que fa agenda mexicana sea menos reactiva. México deberá seguir contñbuyendo a los debates 

intemactonales con enfoques propositivos, asegurando que los intereses nacionales estén 

debidamente resguardados y promoviendo el desarrollo progresM> del derecho internacional. 

E.s cada vez más evldente la urgencia de fOf1l1ular un nuevo enfoque del desarrolfo en el que 

todos los paises estén de acuerdo con cier10s parámetros generales para conducir sus poIiflcas, 

económicas y sociales. y por el cual recooozcan las realidades de la gIobaUzaci6n '1 la 

interdependencia. la nueva agenda para el desarrollo debe desempeñar un importante papel en la 

definición de una nueva visión def desarrollo social, con base en fas conclusiones de la Cumbre 

sobre Desarrollo SOCial. 

Al mismo tiempo que los paises adopten cnterios armonizados para el impulso de sus 

respectivas economlas. deben acordar rnf'Canismos innovadores para dar un nuevo impulso a la 

cooperación internacional. la globahzadón de los procesos productivos y los mercados, y la 

interdependencia, deben traducirse también en un manejo conjunto de los probJemas del desarrollo, 

con re&ponsabilidad compartida, reconociendo las asimetrlas y atendiendo prioritariamente las 

necesidades de los grupos nacionales y de los paises menos desarrollados. 

E.s indispensable, por tanto, que el desarrollo se enfoque desde una perspectiVa causal 

donde el crecimiento económico sea acompailado de una poIttica deliberada de distnbuci6n de la 

riquez.a, tanto entre las naciones como al interior de los pal~. 

La diplomacia munila1eraf de ~Xtco habrá de seguir conformándose. con base en nuevas 

alianzas lemátlcas y funcIOnales, que permitan capllalaar ef amplio bagaje histórk;o y el prestigio 

ganado por nuestro pals en los 50 al'\os de gestión internacional para el desarrollo. 
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Más aún, hemos de impulsar una profunda transformación en la forma en que concertemos 

al interior del pal. nuestra participación en los organismos internacionales. Sin un compromiso claro 

y preciso de y con los distintos sectores, les declara<:iones seguílán sonando huecas y su beneficio 

sera nulo para el bienestar nacional. la continua participación de la sociedad civil en el debate y fa 

e¡:ecución de los compromisos es fundamental. Un punto de alerta a este respecto: al promover la 

participación de las organizaciones no gubernamentafes. hay que evitar de manera clara ras 

pretenciones inierencisles, que también se dan por esa vla por parte de algunos paises o a través de 

algunos organismos internacionales. 

El ejercicio de promover una nueva agenda para el desarfOUo será en vana si no se llevan a 

la plác!ica tos oompromioos asumidos a nivel gubernamental en tos distintos foros internacionales. 

En el Plan de Desarrollo se cuenta ya con una buena base para elfo; los programas sectoriales y la 

forma en que conduzcamos la gestión internacional de cooperación para el desarroUo habrán de 

reflejar con mayor claridad los compromisos y la votuntad de acción en este sentid<>. 

O) TURISMO 

El turismo en los úrtimas <l00s ha sido una actividad que ha crecido notabJemen1e a nr.rel 

mundial. De 1990 a 1995, las Llegadas por concepto de turis."T\O intemacíooal aumentaron a una tasa 

30001 de 4.3% lapso en el que los Ingresos crecieron a un ritmo de 7 1 %. Durante los úbJmos veinte 

al'íos se modifICÓ la estructura de captación de ingresos entre las regiones. 

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo. en 1995 el tUJismo internacional crecí6 

con mayor rapidez en los paises en desarrollo, tanto en llegadas como en ingrec-....os. lo que representa 

una disCribución ílmplia de Jos ingresos por turismo ;) favor de !os destinos tradicionales y de los 

nuevos. destinos emergentes de! tercer mundo. 
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México en relación al turismo tuvo un mayor crecimfneto en 1995 de un 19%. Además de 

que registra una participación signifICatiVa y creciente en la capacitación de tuñsmo internacional. El 

número de turistas internacionales que visitan México ha representado, en el último lUstro, poco más 

de 3% del total mundial, destacan su participación en 1995, cuando alcanzó el 3,6%, 

En 1995, Mé.jco se ubicó como la OCIava potencia mun<lial, en cuan!<> a capacitación de 

visitames y en décimo sexto lugar en ingresos por turismo. Durante 1995-1996 la industria luristíca 

se mantuvo como una tercera fuente generadora de divisas, superada solo por las manufacturas y ef 

petróleo, Contnbuyó con el 5.0% del producto interno bruto y con una de cada 11 empleos en la 

economia Casi. 85 mittones de \tlsitan1es internacionales llegaron a México en 1995. de los cuales 

poco más ere veinte millones pertenecieron más de 24 horas. lo que representó 17.4% más Que en 

1994. En ei primer semestre de 1996. arribaron a nuestro país poco más de 43.6 miUones de 

visitantes extranjeros. Por su parte, durante ef primer 5emestre de 1997, casi 50 millones de 

mey.icanos \'ia.iaron al eldran!efO 

El principal mercado furlstico para México es er de los Estados Unidos. que en 1995 

contribuyó con ef 06.9% de /os luristas europeos represenlaron el 4.4% los de Canad! el 2.5. los de 

América latina el 5.7 ~ total. la inversión extraniera canalizada a 13 industria turis1ica en 1995 

acencflÓ a 296.2 miUlones de dólares, monto que signffico el 4.9% de la inversión cflfecta total. 

OIientací6n Estralegic. 

M&J:ico tiene un programa que parte de que la Clctividad turistica es la opción más viable de 

d2S.'lrrofla para algunas regiones del pals que el empleo turistico es de generación rápida, cuesta 

menos., In:Alrporo fuerza de tr3bajo joven y de ambos sexos y, que en nuestro pals el turismo tiene 

ventajas rel<llivas extraordinams para vecindad con grandes mercados Y. sobre todo. por la 

'Seguridad de sus recursos níllurale!> asi como, ~r su riqueziJ ctdtural y arquitectonica 

-
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la poIHica turistica de México es el fortalecimiento de su competftividad V la sustentabilidad 

de los productos turisticos mexicanos, para asl coadyuvar en la creación de empleo, la captación de 

divisas Y el fomento al desarrollo regional. los objetivos principales son en primer lugar aumentar la 

capacidad competitiva del sector y segundo promover !Jn desarrollo turlstico sustentable, mantener y 

ampliar la planta de empleo del sector turistico. 

Para lograr lo anterior se cuentan con 3 estrategias: 

al Consolidar la ofella y la demanda lurlstica, refO!Zando la linea de productos de mayor rentabilidad 

y potencialidad 

b) DiversIfICar la oferta y fa demanda. mediante ef desarrollo de circuitos, regiones y nuevos 

productos turlsl!cos, 

c}Promover Jos destinos V fas regiones. fomentando fas corrientes turtsticas internacionales. 

Estas estrate9ias se definen en función de los principales deStinos, agrupados de acuerdo a 

sus caracterlsticas ylo ubicactón: frontera norte. centros integrales planeados. centros tradicionales 

de playa. grandes, a~i como !as regIOnes de Mundo Maya y Barrancas del Cobre. 

Con lo antenor se definen fas Siguientes lineas de (Xllltica para el desarrollo def sector' 

financían-ft-nto e inversión.~ Se orienta a apoyar a aqueffos proyectos que contribuyan en 

mayor medk1a a generar empleos, captar divisas y a promover el desarrollo regional dentro de los 

lineamientos ere disciplina fIScal y observando un ejercscio sano del gasto público. 

Ttanspcrte.- o:.e propone jmpul~f sistemas de- transporte que vinculen a los destinos 

turfsticos con mayor impacto en la creación de empleos, la generación de divisas y el desarrollo 

regional 



C4PlTUlO IV • L ..... POl.ITlCA EXTERIOR MEXlCA.NA 01 EL PERIODO COMPRENDfDO (1005-2000) 

Facilitación. - Propicia esquemas de simpnficaci/)n y desregulación para fOltalecer el anibo 

yef libre tránsito de los segmentos turlsticos de mayor rentabilidad, que contribuyan al fortalecimiento 

de los destinos turísticos con mayor capacidad de impulso al empleo, la generación de divisas y el 

o""",rollo regional. 

Educación capacjfacrón y cultura tUri5tica.M Tiene por objetivo fomentar fa educación de 

~ sisterwas de educación y cdpacitaci6n El los requeimientos de cada uno de los destinos turistioos 

y sus regiones, promoviendo una estrecha vinculación entre el sistema educativo y fa capacitación y 

fa industria turts:ica, considerando sus requerimientos y potencialidades. 

Infonnación, estadlstica y cuftura turistr.a ... Se orienta a crear un sistema integra! de 

estadlstica, información e investigación para sustentar el diseño de propuestas dirigidas a fortalecer 

la toma de decisiones.. 

Segmidaú juddica y desalToillo sustentabJe.- Se propone proporcionar e! 

aprovechamien1o productivo de los recufsos natUlaies, de los atfactivos turísticos y cutturales. 

fomentando la particIpación de comumdades dif\lootendo 1ecnok>glas de bajo impacto. 

Infraestructura.- Su fin es OJienf3r bs mecamsmos de fomento a la creación. 

moderrUzación V (eadecuación de la inlraestructur3 tUfistica haCIa \os. des.1mos.1urislicos prioIitarios y 

sus regiones, de acuerdo a sus potencialidades, requerimtentos y segmentos twisticos, promoviendo 

et aplovechamiento óptimo de los atractivos lurlslicos ex:istentes en las áreas. de mfluencia de los 

destinos. 

Promoción.- Se oltenta a fOftalec€f la demanda lurisllCa del pals. diriQiéndola hacia los 

segrnenlos y r~lOnes emrsora5 más rentab~. 
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la Secretaria de Turismo premovió una alianza para el turismo entre el sectOf público Y 

privado. las autoridades esfatales y municipales y la sociedad en general. Las poIllicas y acción en la 

Alianza constttuyen un enfoque intergral que pennile coordinar los inslrumenlos álSponibles en el 

seclor público; ligan la oferta turlstica con los principales mercados en el "",ranjere y denlro del pals; 

vuelven efICiente la promoción y la comerciara:ación e impulsan un sistema fmanciero oportuno, 

competitivo V efk:az. la alianza para el turismo en el reconocimiento de la capacidad hotelera 

instalada en el pais, la oferta de transporte y por el enorme atractivo que tienen las diversas regiones 

del pals. En el Gabinele TurlsliCo se coordinaron una serie de acciones para el fortalecitnJenlo de la 

acti\'idad cemo apoyo a la Alianta Turislica. 

Ouranle el periodo 1995-2000 se ha lralado de pr_ ellurismo. Con el fin de contribuir 

con fa polltica de promoción establecida en el Programa de Oesaftotlo del sector Tunstico durante 

este periodo. se di~aron diferentes lineas de acción. El Programa Integral de Mercadotecnia 

1996-1997 liene corno objeto principal realizar acciones de publicidad, relaciones públicas y 

mercadeo directo. con las cuales se mejoró la imagen de México en los principales mercados 

emisores de lulistas. 

Publicidad.- En el actual perlodo, se fomentó el turismo extranjero a través de campar"las de 

publicid<ld a nivel internacional, dirigidas a los principales mercados de Estados Unidos, incluyendo 

el Mercadeo HispCloo, Canada. Latinoamérica y Europa. Esta publK:idad se llevo a cabo por 

diferet'l1es medies de infcTtr.ación como son: la televis)6n. impresos y Radio; todo esto se hiz6 para 

!~ Estados Umdo!:., Canadá, Latinaamerica ~. Europa. Estas campatias fueron complementadas con 

seminanos )' ·¡ja,es de familiarizaci6n. con e! fin de consolidarlas como actMdades íntegrnles de 

promoción. La c;¿¡mpai"la de refaciones pubJicélS para el mercado de Estados Unidos se devide en tres 

progrnmils' Imagen, Información y Crisis. 
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Convenios de Cooper'ación Internacional. 

Con la inteflci6,n de promover e mcrementar kls intelcambios en ei campo\UTístico. en 1995 

se linnaron dos Convenios de Coopernci6n lurlstica . uno con el Gobíe!oo de Esl:>aña Y el segundo 

con el Gobierno de la Repóblica de la India. 

Con ambos convenios se favorecera et desarroUo de la promoción y la pubticidad turlstica a 

través de las siguientes acciones: 

• Facilnar la im~rtación y la ""IlOftación de material y documentos de publicidlad Iuflstica. 

• Facilitar V atentar las actividades de prestadores de servicios turísticos. 

• Explotar laS posibilidades de inversiones coniuntas. 

.. Intercambiar infotmaoon sobre los recursos turísticos con ~ cuenta cada pals. 

.. Intercambiar proteslOlles en capacitactón IUrlSlica. 

El turISmo es tamDien una actividad que depende en q,ran medida el acetVO de atractJvos 

naturales. históricos. cutlurales V sociales, as! COlno de la infraestructura con que cuente un hJQar o 

región. Por ello. en la actrvldad ludst.ca destxan alQunos destinos que concentran un alto porcentaje 

de la captaCIÓn de turistas y divisas, la ~eractón de empleos V td infraestructura eXIStente, que han 

demostrado su capacidad como propulsores dej desarrolk> regIOnal at expandir sus efectos hacia las 

regtooes en que se ubícan. 

Durante la presente administración las acciones se encaminarán en forma Ptioril:aria a tos. 

destinos turlsttcoS de pjaya. Incluyendo los cinco centros turlsticos integra1menle planeados por 

J'ONA'fUR y los siete destinos de plava IradlClonales más importantes. a la frontera norte del pals. 

en donde destacan las clIJdades de llJuana V Ciudad Juárez V el corredor que va de Nuevo laredo a 

Matamoros: 'i) las Qtandes ciudades de Méluco, GuadaJajara V f.I1onIerey y al desarrollo de una nueva 
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cierta en las Barrancas de la SienTa larahumara de ChihuahUa, en el Mundo Maya del Sureste de 

México Y en parques naturnles y areas protegidas seleccionadas, en donde destacan las lagunas 

\,",nadas por la ballena gris en Baja CalWornia Sur, la mariposa monarca en Michoacan y el Parque 

Popo Izta en las inmediaciones del Distrito Federal, además de continuar la promoción regional del 

grupo de ciudades coloniales. 

En cmnto a los criterk>s potlticos el sector Turismo cuenta con capacidad para responder 

rápidamente a tos retos del: pals. y para contribuir de una manera determinante en el mejoramiento 

del bienestar de la pobfación. 

1.a polltica luristica se orienta 3 con1.nbuir a1loglo de \OS tres grandes obje!ÑOS planteados en 

el Plan Nacional de Desarrollo para este sector; empIe<>, divisas y desarrollo regional. Para el logro 

d'e los ob¡elivos ~oriales se requie!e incrementar los ni>JeIes de com¡>etnividad y rentabilidad de la 

oferta turística. elevando su calidad. agregándole valor, consolidando y diversificando los productos 

tanto en los destinos como en las regiones. 

Siendo la actividad turlstica una industria compleja en la que tntervienen diversos adores. se 

requiere la creación y fOftalecimiento de instrumentos y mecantsmos de concertación y coordinación 

al interior del sector público. de éste con Jos otros poderes y niveles de gobierno; asi mismo entre el 

sector publico y el sedar social. 

la Secretaria de Tulismo impulsó esquemas mixtos de participación de Gobierno -iniciativa 

pm'<\da 'l trave"i de los fondos mixtos. bt./SC'..ando multiplicar 105 recursos y lUla mayor eficiencia en el 

diseno e !nstrumentaclÓn de m. promcci6n de \OS pnncipales desUnos tur{Sheos det pa\s, en \oc;. 

mPrcados nact!)nal e !nlemactOnal 



(''ONf'..LUStONES 

CONCLUSfONES 

1} En razón de que es el pueblo quien ejerce la soberanla y este la deposita en un Poder 

Constituyente, quien a su vez elaboró el orden constitucional por encima de este orden no existe 

nadie, la única soberania que existe es la Constitución. 

2} El pueblo es el encargado de defender la soberania del Estado frente a la intromisión de otro 

porque asl se lo ordena la Constitución Polltica de los Estados Unidos MIDcicanos en su articulo 39. 

3} El Estado como ente organizado habra de defender la soberanla. que se encuentra 

plasmada en la Cana Magna; en el aspecto inlernaciooéil como medio de defensa de sus 

lnstitlK;iones, 

4) México es y ha sido uno de los paises que más ha luchado, asl como también se ha 

abstenido a la No lnterv'ención, tanto en su territorio como a nivel internacional; tado esto lo ha hecho 

con el fin de que los demás paises respeten su soberanla yaulonomla 

5) Para que pueda haber alTTlOllla entre tos Estados deben de respetarse tos derechos con tos 

que se cuenta nivel intemactonal, como son entre otros: la igualdad jurldica, el respeto y la no 

Infervención. etc. Ya que gracias a este gruJ)J ~ derechos podemos tener una relación mas cordial 

con los otros paises. 



CONCLUSIONES 

Uno de los aspectos más derJCados a destacar es la no intervención; ya que es un derecho 

p<imo<diaI ent,e los Estados, ?U<!S cuando este no respeta, cualqUier act~ud puede ser coosidefada 

ofensiva. 

6) los derechos y deberes tanto para nuestro pals, como para los demás paises son de vital 

importancia, ya que gracias a estos se pueden tener mejores refaciones enfre sI. Todo esto se receje 

en fas diversas conferencias que se rearszan en los diferentes paises; y en los cua!es nos hacen 

referencia al deber o derecho de un Estado: la finalidad es una mejor convivencia entre Jos paises. 

7) La influencia de otros países en Méxlco a través de su historia no siempre ha beneftado a 

este: puesto que en algunas ocasiones han sido con motivo de invasiones hacia nuestro territorrio. 

Además de que con algunos de ellos se álflCUfta el mutuo entendimiento; radica también en las 

marcadas dHerenciaS de nuestra tradición histórica y cunural. 

Pero en otros aspectos han benerlC:iado al pals. ya que se abren nuevas expectativas con 

retación al ComerctQ Exterior con. otros paises. sobre todo con Estados Unidos y Cánada, Esto se da 

a consecuencIa de los cambtos internacionales. que ha habido en el sistema intemactonal. 

8) Aménca del Norte es en estos momentos con qUIen se tiene mayor influencia y eso por tener 

relación en cuanto a fronteras, comercio. inversiones. etc.; as! también el compartir conflictos que les 

son a ambos de interés mutuo.(NarcotráflCO y Migración} 

En suma la relación que deseamos esta basada en el beneflCID mutuo, pefo siempre y 

cuando se tome en cuenta el grado de desarroUo económico relatiVo de nuestros paises. Lo que 

ambos requerimos es una relación transparente y fundada en la comprensión; ya que nada hace más 

vulnernbles a nue'stros paiSes que el desacuerdo y la confrontación, o que los probJemas que afectan 

a ambos paises se desencadenen Sin control. 



CONCLUSIONES 

Sin embarga, enfatizamos que se trata de una refaci6n en la que somos participantes de un 

esfuerzo común yen la que cada uno contribuye con lo qllO puede. Unicamente buscamos el 

establecer una colaboraCión que contribuya al desarrollo de nuestro pals, objetivo que no puede sino 

reafirmar un benefICio a nuestro vecino del norte. 

9} l.a flQura de la ND Injerencia tanto a nivel intemo como externo ha sido de gran releVancia 

p-ara nuestro pa\s. ya que ha luchado contra esta ferreamente, para tratar de erradicarla de las 

retaciones internacionales. Ya que muchas veces esta disfrazada bajo el nombre de .. razones 

humanit~~ o "'intervención colectiva". pero ambas peligrosas para los pa¡s...~ : estas figuras tienen 

que ser estudiadas minuciosamente antes de aceptar cualquiera de las doS. 

Además de ser una de las figuras más polémicas y discutidas en las conferencias 

Internacionales, ya que mientras las grandes potencias la aprueban; !as pequeñas potencias la 

rechazan ya que para ellas representa un conflicto; pues en la no interpretación debe de haber una 

buena interpretación de las normas ya que estas fijan los limites de cada pals. la influencia que es 

permltible de un pals a otro, asl como atenuar la desigualdad de poder entre las naciones. 

, O) La posición económica de nuestro pals en estos momento& es una situación de crisis. pues 

ef grave endeudamiento externo provoca que eXista ínconlormidades por parte de la comunidad ya 

que las condiciones de lifI.'ienda de las mayorias se demeritan dla a dla. 

Esto da como consecuencia un gran aumento de pobreza dentro de nuestro territorio, 

provocando con esto las grandes migraciones que se dan a nuestro pals vecmo; a esto se auna la 

gran inregumfad pública que prolifera a cada momento, con motivo de esto se dan los renaceres de 

nacronalismo VK>lenlo. 
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