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INTRODUCCION 

El Derecho Internacional, ha obtenido un = lugar 

especial, ya que se han producido cambios en la sociedad 

internacional y que se han visto reflejados en las normas 

juridicas gue rigen la sociedad. 

El principal objetivo de este estudio es ofrecer un 

panorama general dei Derecho Internacional y los cambios que 

a tenido México, de manera econémica, politica y social. 

En la primera parte, observaremos que tiene un caracter 

preliminar, ya que estudiaremos la evolucién histérica que 

ha sufrido el Derecho Internacional Publico desde el Antiguo 

Oriente, Grecia y Roma, asi como la intervencién de la 

Iglesia en la Edad Media y que esta tuvo una duracién 

aproximada de diez siglos y que con la reforma se logro la 

libertad religiosa y la igualdad juridica de los Estados que 

dieron origen nacimiento a la Edad Moderna, a la cual esta
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etapa se dio por terminada cuando: se reconocieron los 

derechos de los nacionales y extranjeros, dando inicio a la 

Edad Contempordnea. 

Una segunda parte, que contiene un cardcter general del 

derecho Internacional Publico, en el cual analizaremos sus 

conceptos, evolucién, teorias, sujetos que lo integran, asi 

como los diferentes tipos de gobierno. 

Una tercera parte estaré dedicada al estudio general de 

los Tratados Internacionales, la ley y convencién en la que 

se encuentran reglamentados y sus fundamentos 

constitucionales a los que se deben de regir, asi como las 

etapas a seguir para realizar un tratado. 

Y¥ finalmente una cuarta parte que tiene un caracter 

especial, ya que hablaremos de los servicios profesionales 

dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

el cual en su capitulo XII se refiere al comercio 

transfronterizo de servicios, dentro del cual se incluyen 

los Servicios profesionales y en la cual nos podemos dar 

cuenta del que el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte representa un campo virgen para la investigacién y la 

reflexion. 

 



También observaremos los requisitos que se deberdn 

cumplir los profesionistas para lograr ejercer su actividad, 

tanto en México, Canada y Estados Unidos. 

Finalmente realizaremos un estudio del Comercio de 

Servicios, que en la actualidad se ignora su significado, y 

que desempefia un papel importante en el Tratado antes 

descrito. 

En este estudio deseo transmitir el resultado de esta 

investigacién de la intervencién del Abogado dentro del 

Derecho Internacional y con respecto a las relaciones 

internacionales.  



CAPITULO PRIMERO . 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

2.1.° LA ANTIGUEDAD. 

Si donde hay antigledad existe derecho, el nacimiento de 

las primera formas de convivencia y de cooperacién 

intergrupales debié tener como légico correlato la aparicioén 

de un complejo de normas de origen consuetudinario o 

convencional destinadas a regular las relaciones reciprocas 

entre las primitivas comunidades humanas. El aislamiento y la 

hostilidad pudo ser un fendmeno dominante en el antiguo 

Oriente, Grecia y Roma. Los obstdculos materiales, la lentitud 

de las comunicaciones, la simplicidad de la técnica y de las 

necesidades no eran factores propicios para el desarrollo de 

las actividades comerciales o de intercambio cultural entre 

pueblos que imbuidos, por lo comun, del sentimiento de su 

 



autoctonia y superioridad se consideraban entre si como 

enemigos naturales eternamente separados por las barreras 

geograficas y por las diferencias de sangre o de religién. Los 

primeros contactos fueron guerreros. Desde los m4s remotos 

tiempos “los hombres se vienen jugando el pan y la carne con 

dados de hierro”. Pero las luchas desatadas por ineludibles 

imperativos econémicos o por simples propésitos de dominacién 

y de conquista, inspiracién, al menos entre las agrupaciones 

sociales de una misma raza, reglas que perseguian, como 

principal objetivo, impedir crueldades extremas y preservar a 

las poblaciones pacificas de sufrimientos y daflios 

innecesarios.”? 

En la India, las leyes de Mani preceptuaban la 

humanizacion de la guerra entre pueblos de ese origen. 

Creyéndose pertenecientes a una raza superior, los hebreos no 

tuvieron sino escaso contacto con otros pueblos a los que 

trataron, sin embargo, con humanidad. 

En cambio, Fenicios y Cartigineses navegaron con espiritu 

lucrativo el Mediterrdneo. 

' ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEGA. “ Derecho Internacional como 

Fenémeno Histérico”, Edit. Driskill, S. A., t. VII, Buenos 

Aires, Argentina, 1979, p. 516. 

 



Grecia manifest6 la existencia de una confederacion de 

ciudades = estados basada en el mismo origen racial. A pesar 

de sus guerras en procura de hegemonia, practicaron el 

equilibrio politico, la intervencién y @l arbitraje. Daban 

oportunidad periédica a ello las Anfictionias, reuniones 

presididas por un espiritu religioso, que trataban de zanjar 

vivalidades, uno de los consejos Anfixionicos, fue el de 

Delfos, compuesto de representantes de 12 ciudades, que se 

reunian periédicamente para deliberar sobre cuestiones 

religiosas y politicas. Las ligas Anfixionicas contribuyeron a 

humanizar la guerra, preservando de la destruccién las 

ciudades de sus miembros, al mismo tiempo que velaron por el 

cumplimiento de los tratados. El juramento de los Anfixiones 

les prescribia “no destruir jamas una ciudad Anfixionica; no 

atacar en la guerra ni-en la paz sus aguas debiendo ser 

combatido el pueblo que faltare a este compromiso y destruidas 

sus ciudades, empleando los pies, las manos, la voz, todo el 

poder para castigar al que profanare el tesoro de Apolo, asi 

como sus coémplices e investigadores sacrilegos”. El consejo 

Anfixionico tenia el deber de velar por el respeto de los usos 

internacionales, colocados bajo la garantia de la divinidad, 

sobre todo durante la guerra. Antes de declarar la guerra, los 

griegos intentaban. resolver el conflicto pacificamente. 

Algunos tratados contenian una cldusula por la cual las partes 
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se comprometian a someter todas sus diferencias al arbitraje, 

una de estas cldusulas figura en el Tratado de Paz entre 

Atenas y Esparta del afio 421 y en la tregua del afio 423 a J.C. 

La civilizacién romana, a pesar de su extraordinario 

genio juridica, no acusé mayores progresos en el 4rea de las 

relaciones internacionales. Estas se regian por el derecho 

interno y por los tratados. El derecho interno lo formaba el 

JUS SACRUM O FECIAL a cargo de un colegio de sacerdotes, que 

tenian por mision velar por los ritos y la fe publica en 

materia internacional, contra las ambiciones de los jefes 

militares y de las asambleas tumultuosas del pueblo. Tenian el 

deber de oponer el veto a toda guerra injusta o imprudente, 

intervenir en las reclamaciones diplomaticas, tomar parte en 

la declaracién de guerra y en la celebracién de la paz, 

intervenir en materia de extradicién por delitos publicos, 

velar por la inviolabilidad de los legados, exigir el fiel 

cumplimiento de los tratados colocados bajo la fe religiosa y, 

en general, conservar el decoro del pueblo romano en lo que 

pudiera afectar la conciencia nacional y los ritos. 

El ritualismo de los feciales y severamente juzgado por 

ae Laurent, servia para establecer si una guerra era justa o 

  

* ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEGA. “ Derecho Internacional como 
Fenémeno Histérico”, Edit. Driskill, S. A., t. VII, Buenos 
Aires, Argentina, 1979, p. 517. 

 



injusta, vale decir, legal ilegal en el concepto formalista de 

los romanos, y para determinar en funcién de los intereses 

politicos la vigencia o nulidad de los tratados publicos. 

El “JUS GENTIUM”, .Surgido al extenderse la dominacién 

romana a pueblos de la mAs variada ascendencia, atempero el 

rigor del “JUS CIVILE”, unicamente aplicable a los ciudadanos, 

y reconocié la validez de los matrimonios y contratos 

celebrados fuera del dmbito del Derecho civil. 

Asi mismo, el “JUS GENTIUM” tuvo ciertos aspectos 

internacionales completados por el “JUS SACRUM”. Ambos se 

aplicaban a los pueblos extranjeros, sin reciprocidad. Ademas, 

los romanos aplicaban sin previo acuerdo, el derecho natural, 

sin perjuicio de las estipulaciones de los tratados de 

alianza, de comercio, de establecimiento y otros. 

El pretor peregrino, por su parte, contribuy6 a mejorar 

el status juridico de todas las personas que no gozaban de la 

plenitud del JUS CIVITATIS. Pero seria vano buscar en las 

praécticas de los feciales, en las instituciones del JUS 

GENTIUM o en al actividad del pretor peregrino, los 

fundamentos de un cuerpo o sistema de Derecho Internacional 

Piblico equiparable, bajo algun aspecto, a las admirables 

 



construcciones del pueblo romano en otras ramas de la 

jurisprudencia. La idea del imperium sobre todos los pueblos 

del orbe aparece, por lo dem4s, en la historia politica de 

Roma, intimamente vinculada a la existencia de un Estado 

unico, absorbente y ecuménico, mas allA de cuyas fronteras 

solo vivian los barbaros, 

Por otra parte, los Romanos celebraban dos clases de 

tratados: los FORDERA AEQUUM, se basaban en el principio de la 

reciprocidad, estos eran simplemente tratados de vasallaje y 

los FOEDERA NON AEQUUM O INIQUIA importaban un vasallaje. 

1.2.- ZA EDAD MEDIA. 

Después de la invasién de los bdrbaros, las tradiciones 

juridicas y diplomd4ticas de la humanidad se refugiaron en la 

Iglesia. A partir del siglo V, el Episcopado romano ha 

encarnado en su investidura el poder espiritual y temporal por 

excelencia, y por ello ha ejercido una cierta hegemonia sobre 

los principes cristianos. Esta supremacia espiritual ha 

subsistido incélume por espacio de diez siglos. En 1302, el 

Papa Bonifacio VIII dicté la bula UNAM SANCTUM ECLESIAM, en 

1370, Erbano V dicté la bula IN COENA DOMINI. En aquellos 

tiempos, la tendencia a la unificacién del mundo, religioso o 

laico, fue general .y tenia por tema un Dios, un Papa, un 

 



10 

Emperador. La Santa Sede ejercié el derecho de coronar a los 

Soberanos del Imperio Carlovingio, dio la investidura a 

Carlomagno, a Otto el Grande y una paternal vigilancia sobre 

la tranguilidad de los pueblos, bendecia los tratados, ofrecta 

su garantia, servia de mediador y de arbitro, establecia 

treguas, fijaba fronteras, otorgaba concesiones para 

descubrimiento de nuevos territorios, organizaba concilios. 

Durante esta época, el feudalismo retarda la unién 

internacional con un estado de guerra permanente, mientras en 

la alta, la organizacién jerarquica del Papado y del Sacro 

Imperio Germ4nico tiende a la formacién de una comunidad 

cristiana de las naciones. Este sistema no concebia el 

principio de igualdad y de soberania de ahora: habia 

soberanias superpuestas: cada Principe era vasallo a otro, 

aunque gozaba de independencia. La guerra no era tributo 

exclusivo del Principe, porque el Derecho Publico Feudal 

confundia la guerra privada con la guerra internacional; los 

sefores se hacian. la guerra unos a otros, y obtenian letras de 

represalia para llevar la guerra entre familias, entre 

cludades, entre diversos medios: empez6 por neutralizar los 

templos, los hospitales, los cementerios, se prohibi6é realizar 

actos de guerra en algunos dias de la semana o en ciertos 

meses del afio, la iglesia prescribidé la paz de Dios, la Tregua 
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de Dios, el Emperador decreté varias treguas laicas, otras 

treguas fueron estipuladas por tratados. 

El cristianismo, difunde una fe Unica en la Europa 

occidental, la que contribuye poderosamente a su 

desenvolvimiento intelectual y moral, Conventos y 

Universidades son los grandes focos del humanismo. Prepondera 

la influencia espiritual del Papa, la que se ejerce sobre 

todos los principes y monarcas de la cristiandad. Esta suaviza 

jas costumbres, particularmente en tiempo de guerra con la 

tregua de Dios, 

Las Cruzadas contienen las conquistas de los mahometanos 

y refuerzan la solidaridad de las naciones cristianas. 

Fortalecieron el: sentimiento de solidaridad entre los Estados 

Cristianos, establecieron relaciones comerciales con los 

paises del Levante y las ciudades del Mediterr4neo, y dieron 

origen a la institucién moderna de los Cénsules. Con tal 

motivo, Venecia, Génova, Pisa, Marbella, Barcelona y otras 

ciudades maritimas, fundaron en el Asia menor yen las costas 

del Levante factorias comerciales auténomas, en cada una de 

las cuales la corporacién de comerciantes elegta un cénsul 

Para que velase por los intereses de la colectividad y 

sirviese de juez en sus diferencias. Este Sistema de cénsules 
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“electi” fue propagado luego en los COMPPTOIR DEL MAR del 

Norte y del B&ltico. Los cénsules recibieron distintas 

denominaciones, pues se les llamé, segin las regiones, 

ALDERMANS, CONSERVADORES, PRETORES, TALONARI, BAJULI, PRIORES, 

MERCATORUM, SENECHALI. Con el tiempo, los cénsules, en lugar 

de ser nombrados por las corporaciones, lo fueron por los 

gobiernos mismos, convirtiéndose asi en cénsules “missi”, que 

por un tiempo gozaron de los privilegios diplomaticos. 

El desenvolvimiento de la navegacién mercantil crea el 

derecho maritimo, una de cuyas mas importantes recopilaciones 

es el Consulado del Mar, publicado probablemente en 1370 en la 

ciudad de Barcelona, en idioma catalan, y traducido luego a 

varios idiomas. Esta recopilacién fue reputada por mucho 

tiempo como la expresién de los principios generalmente 

reconocidos por las potencias maritimas. 

El Consulado del Mar admitia las siguientes reglas sobre 

@l derecho de presas: 

1.- La mercancia enemiga cargada en buque amigo, podia 

Ser capturada y confiscada como presa de guerra; 

2.- En este caso, el capitan del buque amigo tenia 

derecho a] flete de la mercancia confiscada, como si la 

hubiese transportado hasta el puerto de su destino. 
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3.~ La mercancia amiga cargada en un buque enemigo, no 

estaba sujeta a confiscacién. 

4.~ Los captores que han apresado un buque enemigo y lo 

han llevado a un puerto de su nacion, tenian derecho al pago 

del flete de la mercaderta amiga, como si la hubiesen 

transportado hasta el puerto de su destino. primitivo, 

Si el buque amigo se rehusaba a transportar la mercancia 

enemiga capturada, se le podia echar a Pique. El juicio tenia 

lugar en alta mar, sin obligacién de conducir la presa a un 

puerto, y la sentencia la dictaba el jefe de la fiota o del 

buque captor. Los reclamos se hacian, sea ante los tribunales 

consulares existentes en los puertos del Mediterraneo, sea 

ante un tribunal de vecinos del primer puerto, a falta del 

tribunal consular. En el siglo XIV, Francia, Inglaterra y 

Espafia Crearon el cargo de Almirante Oficial. En el siglo Xv, 

aparecieron las Cortes de Presas. Parece que la primera corte 

nacio en Francia en 1400 y en Holanda en 1856. En cuanto a los 

almirantes, en tiempos de paz, tenian por misién conservar los 

objetos arrojados por el mar y velar por el orden ptiblico de 

la navegacién, siendo de su competencia el juzgamiento de los 

delitos cometidos a bordo de buques, en tiempo de guerra, 

servian de jefes a las respectivas escuadras. 
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El derechy ptblico medieval admitia que los mares fueran 

susceptibles de apropiacién, contrariamente al principio 

romano que decia “Mari quod natura omnibus patett, servitus 

imponi privata lege non potest”. Cada pueblo se considerdé con 

derecho a los mares adyacentes a sus costas: Venecia pretendidé 

ser duefia del Adriatico, Génova del mar de Liguria; Inglaterra 

del canal de la. mancha. El dominio maritimo importaba el 

Mmonopolio de la navegacién, el derecho de visita y el llamado 

derecho del pabellén, Otro efecto del dominio de los mares, 

fue el derecho de apropiacién de los despojos de los 

naufragios, y el de pedir rescate por los naufragos arrojado a 

la costa. Esa practica constituias el derecho de naufragio y 

subsistiéd en Europa hasta el siglo XVI, no obstante todas las 

prohibiciones que se dictaron. 

Durante esta @poca, el derecho diplomatico ha hecho 

algunés - progresos. En un principio, solamente la Santa Sede 

mantenia relaciones diplomaticas permanentes, después el 

derecho de legacion se extendi6 a los grandes. sefiores 

feudales. La actitud arrogante de algunos Legados pontificios 

hizo surgir la consulta previa de persona grata, que figuré 

por primera vez en el Tratado celebrado en el sigio XI por 

Guillermo el Conquistador con el Papa Urbano II. Mas tarde, 

esa formalidad se convirtié en regla consuetudinaria, en la 
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edad media, las relaciones diplom4ticas conservaron su 

cardcter transitorio. Los Principes cristianos respetaban la 

tradicional inviolabilidad de los embajadores. Los Principes 

musulmanes, por el contrario, tenian por costumbre reducir a 

prisi6n al agente diplomdtico cristiano en cuanto fallecia el 

jefe ante el cual estaba acreditado. Tal practica se conservé 

hasta el siglo XIII. El ceremonial diplomdtico medieval daba 

el titulo de Serenidad a los Principes, menos al del Imperio 

Germanico que se titulaba Emperador. Los agentes diplomaticos 

se llamaban Legati, Apocrisari, hasta el siglo XIV, Francia 

los llamé MESSAGERS, Venecia tenia en Constantinopla un BAILO. 

La primera reglamentacién del servicio diplomdtico aparecié en 

el. siglo XIII, en los municipios autonomos italianos. Por 

decretos de 1268, 1288 y 1296, la carrera diplomética fue 

organizada en Venecia. 

1.3.- LA EDAD MODERNA,. 

La reforma pugné por la libertad religiosa y la igualdad 

juridica de los Estados. Como este movimiento coincidié con el 

Progreso de las ciencias naturales, el espiritu critico buscd 

analogia entre estas y las ciencias sociales, llegando a la 

conclusién de que existia un derecho natural aplicable tanto a 

les individuos como a los Estados, lo cual contribuyé 

grandemente al progreso del Derecho Internacional. 
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Con los grandes descubrimientos geograficos iniciados por 

Colén a fines del Siglo Xv, se plantean problemas 

internacionales los derechos de soberania sobre las nuevas 

tierras, la trata de negros, la libertad de los mares; entran 

los principales Estados de Europa en contacto con otras 

civilizaciones, en tanto que la aurora del renacimiento abre 

Promisorios horizontales al espiritu humano. Rota, por la 

reforma y las subsiguientes luchas confesionales la unidad 

catélica del medicevo se desencadena en Europa con la 

Defenestracién de Praga, una larga y Sangrienta guerra de 

religion epilogada en 1648 por los histéricos Tratados de 

Munster y Osnabriick. A formar la libertad de conciencia, 

consagrar la igualdad de las tres confesiones y establecer la 

separacién entre el Derecho Publico del Estado y el Derecho 

Publico de la Iglesia fueron junto con las reivindicaciones 

territoriales de algunas potencias los principales propésitos 

perseguidos por las naciones vencedoras en la guerra de los 

treinta afios. 

Los Tratados, que durante la Edad Media solo se usaron 

para cCuestiones politicas, empezaron a emplearse como 

instrumentos del comercio internacional. En 1496, Enrique VII 

de Inglaterra celebré con Felipe “el hermoso” EL INTERCURSUS 

Magnum, convenio de caracter comercial y econdémico. Los 

 



Tratados de comercio se multiplicaron después y para no 

dejarse superar por terceras potencias, se introdujo la 

Costumbre de completarlos con la “cldusula de naci6én mas 

favorecida”. 

Las aspiraciones de la reforma fueron realizadas por los 

Tratados de Westfalia de 1648, que pusieron fin a la guerra de 

treinta afios. En estos Tratados, se reconocié la igualdad de 

todos los Estados, sin distinguir entre catélicos, luteranos y 

Protestantes. Se reconociéd el principio de que la forma de 

gobierno adoptada por los Estados no influye en su condicién 

internacional. Se admiti6é la idea de que los Estados deben 

reunirse en congresos internacionales para deliberar sobre 

Cuestiones de interés comin, idea que tuvo su primera 

expresién en los concilios medievales. Se consolid6é el 

Principio del equilibrio Politico, que admite alianzas y 

“ententes” entre potencias y la intervencién para mantener el 

equilibrio. Decliné la supremacia politica del Papado, si bien 

Por diferencia hacia el sumo Pontifice, se conservd a los 

nuncios la precedencia protocolar en los paises catélicos. Los 

Tratados de Westfalia, al reconocer la independencia de varios 

principados alemanes, acabé con las aspiraciones de monarquia 

universal del Santo Imperio Germanico y reconocié la 

autodeterminacién de los pueblos, como Suiza y paises Bajos. 
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El idioma francés se introdujo como lenguajes diplomAtico al 

lado del latin, 

La paz de Westfalia, signada después de un lustro de 

laboriosas negociaciones y completada en 1659 por el Tratado 

de los Pirineos que creé las condiciones politicas necesarias 

para plantear a la muerte de Carlos II el problema 

internacional de la sucesién espafiola legalizé la reforma, 

debilitando el poder espiritual del Pontificado, y consolidéd 

ia hegemonia de Francia en Europa al independizar, casi por 

completo, a los Estados Alemanes del emperador. Con el 

reconocimiento de las repiiblicas de Suiza y los paises bajos 

que tantas veces brindaron asilo a los perseguidos por la 

intolerancia politica o religiosa, la paz de Westfalia 

consagré también, en cierta medida, el derecho de los pueblos 

a constituirse libremente, y con la introduccién de la 

Practica de las legaciones permanentes y del uso de la lengua 

francesa en las negociaciones diplomaticas, prest6 una 

efectiva contribucién al progreso del Derecho Ptblico de 

Europa. Por obra de los Tratados de 1648, la sociedad 

internacional de la Edad Media, integrada por una larga serie 

de poderes subordinados al Papa y al emperador, deja paso a la 

sociedad internacional de la Edad moderna, basada en una 

coordinacién de estados indépendientes y teéricamente iguales 

 



19 

sustraidos a toda autoridad espiritual o politica. A la 

organizacion jerarquica del mediocevo, que tuvo su 

fundamentacién filoséfica en la escolastica, su expresién 

social en el feudalismo y su traduccién artistica en el estilo 

gético, sucede una organizacién de tipo contractual, ajustada 

a los nuevos intereses de la época, con raiz histoérica en la 

Reforma, cimentacién juridica en las dectrinas de grocio y 

concrecién literal de Zouch. 

Después de Westfalia y de los Pirineos, los temores y 

recelos que despertara en el continente el excesivo 

engrandecimiento de la monarquia francesa cuya voluntad se 

impuso soberana en las negociaciones de Aquisgran y Nimega, 

desataron la guerra de al sucesién espafiola liquidada en 1713 

por el Tratado de Utrecht, concluido, segun sus autores, “* 

Para afirmar y consolidar la paz y tranquilidad del orbe 

cristiano mediante un justo equilibrio del poder que es la mas 

s6lida garantia de la mutua amistad y duradera concordia en 

todas partes”? 

  

° ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEGA. “* Derecho Internacional como 
Fenémeno Histérico”, Edit. Driskill, S. A., t. VII, Buenos 
Aires, Argentina, 1979, p. 518. 
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1.4.- LA EDAD CONTEMPORANEA, 

Con la proclamacién de los derechos del hombre y la 

condenacién de las querras de conquista, la  Revolucién 

Francesa, inspirada en la  filosofia jusnaturalista y 

contractualista de los siglos XVII y XVIII, alienta el 

ambicioso proyecto trazado por Robesperre y Volney de 

“perseguir como enemigos de todos a los que hacen la guerra a 

un pueblo para contener los Pprogresos de la libertad o 

destruir los derechos del hombre” y de reunir “ a la 

universalidad del género humano en una sola y misma sociedad 

para lograr la paz y felicidad de todos y de cada uno de sus 

miembros”. Bajo la  influencia del cosmopolismo de la 

Revolucién, la Asamblea Nacional deroga el Derecho de Albana 

que consagraba una injusta desigualdad entre nacionales y 

extranjeros y el abate Gregoire propone completar la 

Declaraci6én de los derechos del Hombre con una Declaracién del 

Derecho de Gentes. “Igualdad de Derechos Para todos, libertad 

de los mares para el mundo”. Escribe en sus banderas la 

Francia revolucionaria que arrastrada por sus suefios de 

fratercnidad universal emite los decretos francamente 

intervencionistas del 19 de Noviembre y del 15 de Diciembre de 

1790. Pero los principios que en defensa de los derechos de 

los neutrales fueron enunciados en la Ligas de neutralidad 
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armada de 1780 y 1800 sufrieron su mas seria vulneracién al 

declarar Napoleén por los decretos de Berlin, de Varsovia y de 

Milan del bloqueo de las islas britdnicas, con todas las 

consecuencias conocidas, 

La Revolucién francesa desencadené guerras en Europa 

para apoyar las reinvidicaciones populares contra las 

Monarquias absolutistas. Napoleén Bonaparte crea el Imperio 

cuyasS guerras traen la hegemonia francesa en el continente. 

Vencida Francia, el congreso de Viena restaura el principio de 

legitimidad y traza las fronteras europeas que perduran, en 

sus grandes lineas, hasta la primera guerra mundial. Dicho 

congreso crea el reino de los Paises Bajos uniendo a Bélgica y 

Holanda, neutraliza Suiza a perpetuidad y constituye la 

confederacién Germanica. El acta general de 9 de Junio de 1815 

contiene: un reglamento concerniente al rango de los Agentes 

Diplomaticos, un Reglamento sobre la libre navegacién y una 

Declaracion sobre abolicién de trafico de negros. 

Por otro lado la comunidad de intereses de los Estados 

lleva a la conclusién entre ellos de numerosos tratados 

particulares o generales y a la constitucién de uniones con 

érganos permanentes para regular relaciones internacionales de 

las mas variada naturaleza: sociales, humanitarias, econdémicas 
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comerciales, industriales, literarias, artisticas, Sanitarias, 

obreras, etc. Pertenecen al primer grupo: 

a).- Los tratados frecuentemente celebrados entre Estados 

limitrofes, como el convenio germano~neerlandés de 1989 para 

la proteccién de la mujer; el Tratado germano-helénico de 1874 

acerca de las excavaciones arqueolégicas en Olimpia; el 

Tratado franco-suizo de 1880 sobre reglamentacién de la pesca 

en aguas fronterizas; los Tratados suscritos por Francia con 

Luxemburgo en 1879, con Bélgica en 1881 y con Suiza en 1896 

autorizando a los médicos, cirujanos y otros profesionales a 

ejercer sus actividades en el otro Estado; el Tratado germano- 

luxemburgués de 1905 y el Tratado franco-belga de 1906 para la 

Pproteccién internacional de los trabajadores, etc. 

b).- Los grandes tratados colectivos celebrados con 

analogas finalidades, como el Acta de Londres de 1841 yel 

Acta de Berlin de 1885 para la represion de la trata de 

negros; la Convencién de La Haya de 1862 relativa a la policia 

de la pesca en el mar del Norte; Las Convenciones de Berna 

para combatir la filoxera; La Convencién suscrita en La Haya 

pata proteger a ta persona humana contra el uso de 

estupefacientes, etc.
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¢).- Entran en la tercera categoria, Uniones de Estados 

con organos permanentes, la Unién Telegraéfica, la mas antigua 

de todas las de su especie, creada en Paris, y cuyo Bureau 

“funciona en Berna; Las Conferencias Sanitarias de Paris, 

Viena, Dresde, Paris, Venecia y Paris de la que Surgieron el 

Consejo Superior de la Salud, con sede en Constantinopla; la 

Intendencia Sanitaria, con asiento en Alejandria; el Consejo 

Superior de la salud del Imperio Otomano, el Consejo 

Sanitario Maritimo de Egipto y la Oficina Internacional de 

higiene publica Para la lucha contra las grandes enfermedades 

epidémicas; el acta antiesclavista de Bruselas, que fundé un 

Bureau internacional en dicha ciudad para -reunir Y  publicar 

decumentos y estadisticas referentes a la trata de negros, y 

otro de Zanzibar encargado de centralizar todas las 

informaciones tiles para la vepresién de la trata, la Unién 
Postal General, nacida del congreso reunido en Berna, Y que 

denominada unién Postal Universal por la Convencién de Paris 

instituyé Bereau internacional en la Capital helvética, etc. 

frente a esa vasta y¥y fecunda labor constructiva, cabe 

reconocer con Niemeyer que mientras los Estados a la inversa 
de lo ocurrido en su érbita doméstica han creado en el dominio 

de las relaciones exteriores numerosos 6rganos para el 

cumplimiento de una alta misién social, cultura) y benéfica, 

la realizacioén de sus fines estrictamente juridicos, vale 
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decir, el Mantenimiento de la paz Y la seguridad 

internacionales por medio del derecho y de la Justicia, 

sélo arroja hasta el.presente precarios frutos. 

En otro orden de actividades, tras unos afios de tensién 

internacional, se desencadené la primera conflagracién, que no 

tardé en envolver a la mayor parte del mundo. El arministicio 

de 1918, la Sociedad de las Naciones surgida por inspiracién 

del presidente Wilson, el derrumbe de cuatro imperios 

despéticos, la reconstruccién de Polonia, la independencia de 

Austria, Checoslovaquia, Hungria -y otros paises, el 

establecimiento de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional y la creaci6én de la Organizacio6n Internacional 

del Trabajo, hicieron creer en el advenimiento de una nueva 

era, animada por el espiritu de Ginebra. Pero en 1922, con la 

exaltaci6n de Mussolini al poder, la reaccién antidemocratica 

e imperialista, precedida por algunos ensayos menores, cobra 

relevancia internacional. El neoaislacionismo de la Unién yel 

resurgimiento de lo nacional-socialismo en Alemania, siembran 

nuevas inquietudes en la castigada Europa. Los acuerdos de 

Locarno, el Pacto Kellog, el tratado de Letran y el memorandum 

de Briand marcan, respectivamente, de 1925 a 1930, esfuerzos 

mas ° menos felices para promover la cooperacién 

internacional, proscribir la guerra, eliminar rozamientos 
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entre el poder espiritual y el poder politico y echar las 

bases de los Estados Unidos de Europa. Los sucesos se 

Precipitan desde entonces para la toma de posiciones 

estratégicas y politicas con vistas a la segunda guerra 

mundial. En los afos Siguientes, la agresién al Manchukuo, el 

ascenso de Hitler al gobierno del Reich, la conquista de 

Etiopia por las legiones del Duce, la reincorporacion del 

Sarre a Alemania, la intervencién {talotudesca en ia guerra 

espafiola, la remilitarizacion de la Renania, las persecuciones 

raciales, el pacto Anticomitern, y el “Anschlus” expresamente 

prohibido por el Tratado de Versalles, conducen, en poco mas 

de un lustro, ante la impotencia de la Liga de las naciones, 

al descuartizamiento de Checoslovaquia en la  funesta 

capitulacién de Munich. 

Con la consolidacién del eje Roma-Berlin, la posterior 

acupacion de Memel y de Albania y el pacto Ruso-Aleman de no 

agresién, se ultiman los preparativos para el asalto de las 

potencias nazi-facistas contra Estados de la mas variada 

organizacién social y politica. La guerra sé entiende, en 

breve, a todos los continentes y mares. Las batallas toman los 

nombres de las naciones y de los océanos donde se libran. £) 

14 de agosto de 1941, Churchill Y Roosevelt suscriben la Carta 

del Atldntico. Poco después comienza la serie de grandes 
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operaciones militares que obligan a Alemania a rendirse 

incondicionalmente y al Japén a capitular bajo la tremenda 

impresién de las bombas atémicas arrojadas sobre Hiroshima y 

Nagasaki. Reunidos los vencedores en San Francisco, redactan 

la Carta de las Naciones Unidas para mantener la paz y la 

Seguridad internacionales, fomentar la cooperacién entre los 

Estados y estimular el respeto a los derechos fundamentales 

del hombre. En lugar de las altisonantes enunciaciones que 

precedian en otras épocas, a los grandes tratados ptiblicos, el 

histérico documento comienza con estas sencillas y promisorias 

Palabras “ Nosotros los pueblos “; formula que condensa 

admirablemente el espiritu democraético de la diplomacia 

moderna y reconoce como unica fuente de soberania al genero 

humano.  
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CAPITULO SEGUNDO. 

EL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. 

2.1.~ CONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL. 

La expresién “ Derecho Internacional ”“ es de origen 

relativamente reciente. Hasta mediados del siglo XVII esta 

rama del derecho solia designarse bajo las expresiones de “ 

derecho de las naciones ” o “ derecho universal ”. 

En el siglo XVII, el vocablo JUS INTER GENTES, empez6 a 

difundirse, y durante los siglos XVIII y XIX esta expresién 

pasé al Ruso mediante la Mezhdunarodnoe Pravo, al Polaco como 

Prawo Miedzynarodowe, al Francés como Droit International, al 

Aleman como Internationales Recht o Vélkerrecht, al Inglés 

como. international Law, al Italiano como Diritto 

Internazionale, al Espafiol como Derecho Internacional, etc. 
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Sin embargo, ocasionalmente, -algunos autores  usan la 

nomenclatura distinta: “Derecho de Gentes”, “Law of Nations “, 

“ Diritto Delle Genti ”, etc. 

El Derecho Internacional puede definirse como el conjunto 

de normas que regulan las relaciones entre los Estados en el 

proceso de'sus conflictos y cooperacién, y cuya meta reside en 

la salvaguardia de una coexistencia pacifica, al mismo tiempo 

que expresa la voluntad de las clases dirigentes de tales 

Estados y en caso de necesidad es defendido coercitivamente 

por elles ya individual, ya colectivamente.“ 

Esta ‘def inicion da constancia del cardcter y significado 

clasista del Derecho Internacional, indica cudles son los 

Sujetos de las relaciones juridicas internacionales (los 

Estados}, que tipos de relaciones rigen entre elios 

(conflictuales o cooperadoras), asi come el método adecuado 

para conservar y ampliar las normas del derecho internacional, 

es decir, su garantia por los Estados mismos, en forma 

individual o colectiva. 

En retacion a al ¢oncepto de Derecho Internacional, Lucio 

M. Moreno Quintana, fr su obra Preliminares del Derecho 

  

“  AKOROUN Y, y otros. “ Derecho Internacional Publico”, 
Edit. Grijalbo. México 19 , p. ji, 
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internacional, nos sefiala que es el sistema de normas 

obligatorias que, nacidas del consentimiento expreso o tdcito 

de los Estados, determinan los derechos y deberes de las 

personas internacionales en sus relaciones mutuas. - 

De esta forma el concepto de Derecho Internacional se 

puede desglosar de la manera siguiente: 

a).- es un sistema de normas obligatorias, 

b).- normas que, nacidas del consentimiento expreso o 

tacito de los Estados, 

c¢}.- determinan los derechos y deberes de las personas 

internacionales, 

d).- en sus relaciones mutuas. 

El autor antes citado, nos comenta que no coinciden los 

autores, clasicos o actuales, al definir la disciplina, ni en 

su contenido, ni en su fundamento, ni en su regulacién, ni en 

su alcance. Cada uno lo hace de acuerdo, en general, a la 

escuela a que pertenece. Los hay que se_ refieren 

particularmente al contenido de la disciplina, ya en sentido 
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juridico estricto, ya en sentido amplio doctrinal. Otros 

sefalan de preferencia dicho fundamento, abonando asi su 

concepcién del Derecho Internacional. Existen también quienes 

limitan la regulacién del Derecho Internacional a los Estados, 

ila amplian a las demas personas internacionales, o incluyen 

también en ella al individuo. Y los hay, por wltimo,que 

generalizan el alcance de la disciplina a los Estados, 

personas internacionales e individuos, o que la restringen a 

las relaciones mutuas de les Estados y de las demds personas 

internacionales. 

2.2.- CONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. 

A continuacién mencionaremos tres clases concepto de 

Derecho Internacional Publico: 

EN CUANTO A SUS DESTINATARIOS, conforme a la cual el 

Derecho Internacional Publico es el conjunto de normas que 

regulan las relaciones entre los Estados y dem4s sujetos 

internacionales. 

POR LA MATERIA, que tiene en cuenta el caracter 

internacional de las relaciones reguladas. 
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POR LA TECNICA DE CREACION DE LAS NORMAS, que considera 

el procedimiento de su positivacién, es decir el conjunto de 

normas para un momento dado y que sin tener en cuenta el 

objeto ordenado y el sujeto obligado, se han convertido como 

consecuencia de un procedimiento, en internacionales. 

El Derecho Internacional Publico, es un conjunto de 

principios, normas y reglas de cumplimientos obligatorio, que 

fijan los derechos y los deberes de los Estados y rigen sus 

relaciones reciprocas. 

El Derecho Internacional se contrae a las relaciones 

entre los Estados, constituye con el derecho interno una de 

las dos ramas principales en que se divide el derecho en 

general. El rasgo comin en las diversas definiciones aceptadas 

es el de existencia de relaciones entre agrupaciones humanas 

que retinen determinadas caracteristicas. 

Esas agrupaciones se denominan de diverso modo: Pueblo, 

Naci6n, Estado; términos los tltimos que si bien se usan 

indistintamente, tienen diversa connotacié6n. 

Un Estado supone un grupo permanente de habitantes, 

territorio poseido en comin, autoridad superior que actua en 
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forma independiente, garantiza el ejercicio de la ley y 

procura el bienestar de sus habitantes. 

En cambio, los rasgos que identifican a una’ nacién son 

mas bien de orden subjetivos por tanto, esencialmente 

variables. Es el Estado, como antes se ha definido, el ser 

moral de cuya vida juridica se ocupa el Derecho Internacional 

Publico, el cual muy lejos todavia de la perfeccién 

evolucionaba lentamente con multiples dificultades, provocadas 

principaimente por el concepto ilimitado de la soberania, 

subordinado al de la cooperacién internacional. 

2.3.+ RELACIGN ENTRE DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO. 

Los juristas burgueses se limitaban Por principio a 

realizar la comparacién entre Derecho Internacional y Derecho 

Interno en términos de légica formal. Ignoran las leyes 

objetivas que gobiernan el desarrollo de ambas ramas del 

derecho, asi como sus conexiones y dependencias reciprocas, 

que tienen su origen en la unidad dialéctica de la politica 

interior y exterior. 

A partir de 1899, afio en que Triepel publica su obra 

Derecho Internacional y Derecho Interno , se inicia un debate 
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doctrinal acerca de las relaciones entre ambos ordenamientos. 

En torno de este problema, se han figurado tres corrientes 

basicas: 

A)TESIS DUALISTA.- El dualismo parte de la premisa de que 

el derecho internacional y los derechos internos constituyen 

ordenamientos juridicos independientes, sin formar parte de un 

todo. Esta corriente se basa en que las normas de ambos 

ordenamientos proceden de fuentes distintas y se encuentran 

dirigidas a sujetos diferentes. A partir de estas 

consideraciones, el derecho internacional requeria de un acto 

especial que lo incorporara al derecho interno, adquiriendo a 

partir de entonces el cardcter de derecho interno. Comparten 

esta postura Triepel, Oppenheim, Strupp y Anzilotti. 

B) TESIS MONISTA.- Los monistas proclaman la unidad de 

todas las ramas juridicas en un solo sistema. Esta tesis 

parten de la concepcion normativista de Kelsen, segiin la cual 

todas las  normas " juridicas derivan su validez y su 

obligatoriedad de otras normas su periores, hasta llegar a la 

norma fundamental. 

Ahora bien, en 1926 Kelsen sostuvo que la norma 

fundamental podia ser ubicada bien fuera en el Derecho Interno 
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© en el internacional, y. posteriormente la ubicé en este 

Ultimo. Segin este enfoque, la facultad legislativa de los 

Estados se encuentra supeditada a las normas del Derecho 

Internacional Piblico, asi que el Derecho Interno de los 

Estados quedaria subordinado al derecho internacional, sin que 

éste requiera de ningtn acto de incorporacién especial. 

C) TESIS COORDINADORA.- Al igual que las monistas, esta 

tesis parte de la unidad de las distintas ramas juridicas en 

un solo sistema. Pero se diferencian de aquéllas al no aceptar 

que las relaciones entre el Derecho Internacional y el Interno 

sean de subordinacién del segundo al primero; sostienen que en 

‘xealidad entre ambas ramas se establecen relaciones de 

coordinacién.Sostienen esta corriente Miaja de la Muela, 

Truyol, Verdross, etc. 

Sus partidarios atacan la soberania estatal y el 

principio de la no intervencién en los asuntos internos de los 

demas paises. 

Ninguna de estas teorias Proporciona una explicacién 

cientifica de la relacién existente entre el Derecho 

Internacional y el Ordenamiento Juritico Imterno. 
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Semejante obligacién no puede alcanzarse mas que 

partiendo del reconocimiento del ligamen indivisible que une 

al Derecho Internacional con el Derecho Interno ( nacional y 

municipal ) y del idéntico significado de ambas ramas 

juridicas, conclusién que concuerda plenamente con el 

postulado leninista segin el cual existe una estrecha conexién 

entre la politica exterior de un Estado y la Interna de la 

clase en 61 dominadora. Lenin sefial6é también que la separacién 

entre asuntos internos y extranjeros, de cara al engafio de la 

opinion pliblica, era tipica de los politicos y tedéricos de la 

burguesia. 

Al derivar de una sola y misma autoridad suprema, ambas 

normas juridicas, Internas e Internacionales, deben tener la 

misma fuerza vinculante para todos los 6rganos y sujetos de 

los paises de que se trate. Cuando concluye un acuerdo 

internacional, una  autoridad gobernante se  compromete 

indirectamente, si ello se estima necesario, a modificar su 

legislacién interna en consonancia con lo pactado. Por otra 

parte al promulgar una ley que contraviene claramente el 

Derecho Internacional, el gobierno en cuestién viola el 

ordenamiento juridico internacional, violacién de la que tal 

Estado es internacionalmente responsable. (sobre los delitos 

internacionales y la responsabilidad internacional). 
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Asi, pues, el Derecho Internacional y el Derecho Interno 

no tienen por qué,. atendiendo a su naturaleza intrinseca, 

contradecirse, mutuamente, ni estar en relacién de 

subordinacién jerdrquica. 

2.4.~+ LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

2.4.1.- EL ESTADO SOBERANO. 

El estudio del Estado corresponde fundamentalmente al 

Derecho politico y constitucional, pero, por ser el sujeto 

principal del Derecho Internacional, nos intetresa fijar 

aunque sea de modo somero, su concepto. 

Desde ese punto de vista, el Estado seria una Institucién 

juridico-politica, compyuesta de una poblacién establecida 

sobre un territorio, y provista de un poder llamado soberania. 

2.4.2.+ ELEMENTOS DEL ESTADO. 

2.4.2.1.- POBLACION.- Es el conjunto de individuos sometidos a 

la autoridad fundamental de un Estado. Se dice fundamental 

porque los sibditos de un Estado pueden encontrarse sometidos 

a la autoridad de otro, de modo accidental, como seria el caso 

de aquellos que se encontrasen en territorio extranjero. 
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Aqui encontramos la llamada teoria de las naciones, segun 

la cual, cuando un grupo de individuos posee cierta 

caracteristica comunes, tiene el derecho de organizarse en 

Estado. A continuacién analizaremos las teorias que tratan de 

explicar el concepto de nacion: 

I.+ TSORIA OBJETIVA: Para ellas, el criterio seria de 

orden material, como es la raza, la lengua, la religién, etc. 

En realidad, tales teorias se han revelado insatisfactorias y 

vemos como algunos pueblos que tienen lengua distinta forman 

una nacién ( en Suiza se habla alemdn, francés, italiano y 

romanche; hay protestantes y catélicos; y la poblacién es de 

origen latino y germdnico }), mientras que algunos paises 

poseen la misma lengua, Practican la misma religién, o 

pertenecen a la misma raza, y forman sin embargo, naciones 

distintas. 

II.~ TEORIA SUBJETIVA: Buscan el fundamento de la nacién 

en elementos de cardcter psicolégico, sentimental, cultural, 

etc. El movimiento nacionalista, que se presentaba 

fundamentalmente en el terreno teérico, en la primera mitad 

del siglo XIX, esta representado de modo principal por 

Mazzini, fundader de la “ Joven Italia ”. Al lado de esta “* 

Joven Italia "“, quiso fundar otros movimientos, “ Joven 
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Polonia “, “ Joven Suiza “, que formarian la “* Joven Europa ", 

superando asi en cierto modo, el nacionalismo. 

2.4.2.2.- EL TERRITORIO.- No se concibe un Estado, sin la 

existencia de un territorio sobre el cual se encuentre 

establecido, aunque puede existir una ‘nacién Carente de un 

territorio, esparcida por el mundo, como ocurre con la nacién 

judia, nacién al punto de vista sociolégico, aunque no lo sea 

en todos los casos al punto de vista juridico, 

Diversas teorias han tratado de explicar la naturaleza 

juridica del territorio y de su relacién con el Estado. 

Durante mucho tiempo, el territorio aparecia como una 

Propiedad del soberano, y éste podia libremente disponer de 

él. Asi, por ejemplo, a su muerte, lo dividia entre sus 

herederos, como todas las otra propiedades y, con motivo 

Matrimonio de dos soberanos, se unian dos  territorios 

diferentes. 

Para otras teorias, el territorio seria el dambito 

espacial de ejercicio de las competencias estatales. Puede 

reprochaérsele a estas teorfas que aveces el Estado puede 

actuar fuera de los limites de su territorio, y eso es lo que 

ocurre fundamentalmente con la competencia personal, que sigue 

a sus sibdites aunque se encuentren en territorio extranjero. 
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El territorio es algo mds que eso, es wun elemento 

integrante del Estado, que no podria existir sin un 

territorio, producto fundamentalmerce histérico, en el sentido 

de gue, tal como estan hoy constituidos los Estados, 

comprenden a veces, en su territorio, a poblaciones que no se 

sienten identificadas con el Estado a que pertenecen y, sin 

embargo, no pueden separarse de 61. Hay un lazo intimo entre 

las poblaciones y el territorio sobre el que estan 

establecidas, y cuando aquéllas pretenden ejercer el derecho 

de autodeterminacién, por considerarse componentes de una 

nacién diferente de aquella a la que estan integradas, 

conciben su separacién o su unidén con otras poblaciones, 

juntamente con el territorio sobre el que estén asentadas. Es 

verdad que a veces se ha procedido a un reajuste de 

poblaciones, trasladdndose a otro territorio; pero ese 

desplazamiento las poblaciones lo han resentido como un 

atentado a sus derechos mas sagrados. 

2.4.2.3.- LA SOBERANIA.- En su aceptacién cldsica, por 

soberania se entiende un poder que no estA sujeto a otro 

poder. Este concepto ha sido interpretado de diverso modo, 

llegandose a exageraciones manifiestas. Desde Bobino, el 

verdadero creador del término, y pasando por Maquiavelo y 

Vattel, llegamos a Hegel, que seria el enunciador de la teoria 

mas absolutista del Estado como ente soberano. 
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Las teorias de soberania absoluta del Estado, se han 

_ encontrado con la dificultad insuperable de armonizarla con un 

hecho de f&cil observacién en la realidad: los Estados ven 

limitada su libertad de accidén Por las obligaciones (de 

caracter positivo y negativo) que les impone el Derecho 

internacional. De ahi que hayan surgido otros juristas que van 

suavizando el rigor de la teoria de la soberania, al enfocarla 

desde un punto de vista m4s realista y mas moderado. 

La idea de soberania nos lleva a considerar dos 

cualidades propias del Estado: 

1l.~ La Independencia, de cardcter negativo, y que 

consiste en la no injerencia por los otros Estados en los 

asunto que caen bajo su competencia; 

2.~ La Igualdad de todos los Estados, que seria su igual 

posicion juridica, unos frente a otros, y todos bajo el 

Derecho Internacional. 

Sobre la igualdad juridica de los Estados es necesario 

hacer algunas observaciones: ese principio se guiso incluir en 

la Carta de las Naciones Unidas, pero la resistencia de muchos 

paises forz6 la aceptaci6én de una férmula mucho mas ambigua, 

que es la contenida en el articulo 2, pdrrafo 1: 
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“La Organizacién esta basada en el principio de la 

igualdad soberana de todos sus miembros.” 

Esta férmula, en algunas interpretaciones, significaria 

que, aceptando la desigualdad fisica de los miembros de la 

Organizacion, se trataria de afirmar el hecho de que todos 

ellos son igualmente soberanos. En todas estas distinciones, 

entre igualdad juridica e igualdad soberana no vemos, si hemos 

de ser sinceros, mas que un intento de disimular el hecho de 

que la Carta de la Organizacién consagra en forma juridica la 

desigualdad de los miembros, Asi, tanto la composicién como el 

procedimiento de votacién en el Consejo de Seguridad vienen a 

consolidar la formacién de un auténtico gobierno oligArquico 

de la sociedad internacional por las cinco grandes potencias, 

miembros permanentes del consejo. 

El principio de la igualdad juridica de los Estados es 

pues, una ilusién. Por otra parte, debemos reconocer que si se 

diera la igualdad juridica a sujetos fisicamente tan 

desiguales.como los miembros de la sociedad internacional, se 

estaria cometiendo una injusticia, ya que no pueden tener los 

mismos derechos, ni obligaciones paises tan dispares en cuanto 

a sus proporciones, como los Estado Unidos, Rusia, China, y 

Las Islas Maldivas, por ejemplo.  
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Afirmar lo contrario seria ir contra el principio 

democraético (hemos de basarnos en los individuos, ya que los 

Estados son, al fin y al cabo, entes abstractos compuestos de 

individuos}, al otorgar a los habitantes de un pais pequerio 

los mismos derechos que a la poblacién muchisimo mayor del 

otro, 

Esta aceptacién de la necesidad de que tenga un estatuto 

juridico distinto, sujetos fisicamente dispares, es lo que 

plantea en el momento presente el llamado problema de los 

micro-Estados, de los que se espera un gran aumento en los 

préximos afios, debido a la independencia de miltiples colonias 

diminutas, que dardn lugar a alrededor de cuarenta o cincuenta 

(depende de la forma en que accedan a la independencia) nuevos 

Estados. Su territorio pequefo, su reducida poblacién y la 

escasez de sus recurso, hace que se vean incapacitados de 

Pparticipar con plenitud en la vida de la sociedad 

internacional, y de ahi que haya que considerar que ni se les 

pueden exigir las mismas obligaciones ni conceder los mismos 

derechos, aparte de algunos fundamentales. Por eso, en la 

Organizacién de las NaCiones Unidas se estA estudiando la 

" posibilidad de reconocerles un estatuto Particular, para 

permitirles participar en los trabajos de la Organizacién, sin 

reconocerles la igualdad, que les daria, junto con un derecho 
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de voto Similar al de los paises grandes, unas 

responsabilidades que no podrian cumplir. 

2.5.- TEORIA DEL RECONOCIMIENTO. 

Es necesario que se realice una distincién entre los 

diferentes tipos de reconocicmiento. 

2.5.1.- DE ESTADO.- £1 nacimiento de un Estado es 

indudablemente una cuestién de hecho, independiente del 

Derecho. Los Estados se forman histéricamente; sélo después de 

su formacién se encuentran sometidos al Derecho internacional. 

En este tipo de reconocimiento estudiaremos dos teorias: 

1.- TEoRIA CONSTITUTIVA.- segin la cual antes del 

reconocimients, la comunidad politica en cuestién no tiene la 

cualidad plena de Estado, de sujeto de Derecho Internacional, 

viniendo a ser el reconocimiento de los otros Estados lo que 

le da tal cualidad. 

2.~- TEORIA DECLARATIVA.- que considera que la cualidad 

estatal la tiene la nueva comunidad aun antes del 

reconocimiento, y el Estado que lo otorga no hace mas que 

aceptar un hecho.  
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Ambas teorias coinciden en considerar que el 

reconocimiento es un acto discrecional de los Estados es un 

puro hecho histérico, independientemente del Derecho, no puede 

Supeditarse su personalidad internacional al reconocimiento es 

un acto discrecional, pero el no reconocimiento por parte de 

un Estado particular no le da a éste el derecho de considerar 

que el Estado que acaba de nacer no existe, y no le permite, 

intervenir, por ejemplo, en sus asuntos internos. El 

Freconocimiento se limitaré a producir efectos mds amplios 

entre el Estado reconocido y el que otorga el reconocimiento, 

Pero no permitird a este altimo escapara a las normas minimas 

de convivencia que impone el Derecho Internacional. Es la 

tesis que recoge la Convencién sobre derechos y deberes de los 

Estados, adoptada en Montevideo el 26 de diciembre de 1933 

afirmando que “ la existencia juridica del Estado es 

independiente de su reconocimiento por los demds Estados “. 

El xreconocimiento de Estado puede adoptar una forma 

expresa, por la cual otro Estado declara que considerard al 

nuevo Estado como pleno sujeto del Derecho Internacional, pero 

también puede ser hecho en forma tdcita, si de la actuacién 

del primero se desprende la voluntad de tratarlo en plano de 

igualdad. 
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2.5.2.- DE GOBIERNO.~ El reconocimiento de Estado lleva 

implicito el reconocimiento del gobierno. El problema 

particular del reconocimiento de gobierno se presenta cuando 

éste tomé el poder mediante ruptura del orden constitucional. 

La cuestion, entonces, es determinar si los Estados se 

encuentran o no obligados a otorgar el reconocimiento a tales 

gobiernos. A continuacién estudiaremos las siguientes 

doctrinas: 

1.- DOCTRINA TOBAR: que se debe a ese Seretario de 

Relaciones del Ecuador, y que fue enunciada en 1907. Sostiene 

que no debe otorgarse el reconocimiento a los gobiernos 

resultado de un acto de fuerza mientras no hayan sido 

legitimados Constitucionalmente.- Esta doctrina pretendia 

ofrecer un obstaéculo a las frecuentes revoluciones y golpes de 

Estado que a menudo tenian lugar en las Naciones 

hispanoamericanas; pero no habia apreciado en su justo valor 

todos: los peligros que podrian surgen en esa especie de 

intervencién en los asuntos internos, que era juzgar sobre la 

legitimidad de los nuevos gobiernos. 

2.- DOCTRINA ESTRADA: enunciada en 1930 por el Secretario 

de Relaciones de México, Estrada. afirma que México no se 
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pronuncia sobre da cuestién del otorgamiento del 

reconocimiento, por que ello seria una practica ofensiva que, 

ademas de atentar sobre la Soberania de otras naciones, hace 

que los asuntos de éstas, puedan ser objeto de apreciaciones 

en un sentido o en otro por parte otros Gobiernos; de acuerdo 

con ello México se limita a mantener sus relaciones 

Diplom4ticas sin que en ello vaya envuelta aprobacién o 

reprobacién de los gobiernos revolucionarios. 

3.- DOCTRINA DfAZ ORDAZ O TESIS DE LA CONTINUIDAD: viene 

a significar en el plano de las relaciones de México, con los 

paises hispanoamericanos un abandono de la doctrina Estrada. 

es decir, una modificacién. 

Fué formalmente enunciada por el Secretario de Relaciones 

Exteriores de México, Antonio Carrillo Flores, en ‘el cual 

refiriéndose a las instrucciones del Presidente Diaz Ordaz al 

respecto, manifestaba “ que no’ debe faltar un puente de 

manifestacién entre las naciones de América Latina, y que con 

ese propésito México, no desea que haya solucién de 

continuidad en sus relaciones con los demas paises 

latinoamericanos, cualquiera que sea el caracter o la 

orientacién de sus gobiernos ”  
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2.5.3.- DE BELIGERANCIA.- Es el reconocimiento otorgado en una 

lucha armada interna a la parte no gubernamental, y que tiene 

por objeto reconocer una situacién de hecho, tratando a esa 

Parte no gubernamental como Estado durante la continuacién de 

la lucha. 

Los requisitos que necesita una faccién rebelde para 

poder ser reconocida por un estado extranjero como una 

comunidad beligerante son: 

a).-Estar en posesion de un territorio terrestre, 

b).-Tener un ejercito que respete las leyes y usos de la 

guerra, asegurar una administracién civil o militar, 

c}.- Tener una programa definido que justifique el 

movimiento. El reconocimiento de la beligerancia no lleva 

consigo el reconocimiento del Gobierno “ de facto “de los 

rebeldes. 

El Gobierno legal es el unico que tiene personalidad 

internacional con el cudl los gobiernos extranjeros se 

entienden manteniendo relaciones normales. El envio de tropas, 

armamentos, © recursos a los insurrectos por gobiernos 
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extranjeros es una acto de intervencién ilicita. la 

insurreccién se transforma en guerra civil nacional cuantos el 

Gobierno reconoce la beligerancia a los insurrectos. Desde 

éste momento no responde internacionalmente de los desafueros 

Que realicen los rebeldes ya aplicase las leyes y usos de 

guerras. 

Enlazada con la cuesti6n del  reconocimiento de 

Beligerancia, se presenta la de intervencién de los Estados en 

les asuntos interiores de otros Estados, que algunos confunden 

y tratan con aquella pero que en realidad es completamente 

distinta, pues el reconocimiento de la beligerancia no implica 

intervencién alguna, sino por e) contrario la excluye. 

El efecto m4s importante de este reconocimiento, que es 

siempre de cardcter discrecional, es que se aplicaradn las 

leyes de guerra a la lucha ‘en curso, con todas sus 

consecuencias. 

2.5.4.- DE INSURGENCIA.- No est4 definido de modo muy claro 

por la doctrina, y mientras algunos consideran que se limita 

al reconocimiento otorgado a una sublevacion maritima que toma 

las proporciones de una verdadera querra civil emprendida por 

jefes responsables con un fin politico, otros, como, H:  
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Lauterpacht, ven en él una simple diferencia de que sus 

efectos son mucho més limitados y se reducen en realidad a una 

suma de derechos determinados. 

2.6.~ LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

El articulo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, es una reproduccién casi exacta del articulo 38 del 

Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y 

establece en su parrafo 1: 

“La Corte, cuya funcién es decidir conforme al Oerecho 

internacional las controversias que le sean sométidas. . ."” 

De modo claro afirma que la Corte debe aplicar el Derecho 

internacional; y en la continuacién explica qué debe 

entenderse por Derecho internacional: 

deberd aplicar: 

a) las convenciones internacionales, sean generales o 

particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas 

por les Estados litigantes; 
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b} la costumbre internacional como prueba de una practica 

generalmente aceptada como siendo de Derecho; 

c) las decisiones generales de Derecho y las doctrinas de 

los publicistas de mayor competencia de las distintas 

naciones, como medio auxiliar para la determinaci6én de las 

reglas de Derecho. 

En su parrafo 2 afiade: 

“la presente disposicién no restringe la facultad de la 

Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes 

asi lo convinieren.” 

Aqui encontramos una exposicién autorizada de las fuentes 

del Derecho internacional. Las dos fundamentales son los 

tratados y la costumbre, y el problema es de determinar su 

jerarquia. 

En efecto si hay un tratado en vigor entre las partes, la 

Corte debe aplicarlo en primer lugar, y solamente si no hay un 

tratado acudiraé a la costumbre. Es decir, que los Estados, en 

sus relaciones reciprocas, son libres para derogar la 

costumbre internacional, con la reserva de que esta derogacién 

no es aplicable a los Estados gue no hayan dado su acuerdo a 

ello.  
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El..problema mas delicado es el que se presentaria cuando 

existe conflicto entre una costumbre y un tratado que se ha 

visto derogado tdcitamente. Determinar cuando ese tratado esta 

deregado es un problema que el juez debe resolver -teniendo en 

Cuenta todas las circunstancias del caso. 

El resultado légico de este razonamiento nos lleva a 

proclamar la supremacia de los tratados sobre la costumbre. 

Desde luego que algunos autores, principalmente Oppenheim- 

Lauterpacht, admitiendo que la aplicacién de los tratados 

tiene derecho de prioridad, afirman que la costumbre es mas 

importante porque ella hay que referirse cuando existe duda 

respecto a la interpretacién de los tratados. Al afirmar tal 

cosa estan reconociendo el cardcter subordinado de la 

costumbre, porque no siempre es necesario recurrir a ella, aun 

para la interpretacién del tratado, que puede muy bien tener 

disposiciones relativas a esa interpretacién, y que el juez 

debe respetarlas y aplicarlas, si la voluntad de los Estados 

contratantes es clara, aun cuando fueran contrarias a la 

costumbre internacional. 

Solo cuando las fuentes fundamentales, tratados y 

costumbre internacionales, no sean suficientes, puede el juez 

recurrir a las fuentes subsidiarias: principios generales del 

Derecho, jurisprudencia y doctrina de los juristas.  
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Para resolver con arreglo a equidad o “ex aequo et bono”, ” 

es necesaria la autorizaci6én expresa de las partes, puesto que 

el juez, en principio, sélo puede decidir en derecho. 

“y
 

FUENTES < 

  

(— 

Tratados 

FUNDAMENTALES 

Costumbre. Internacional 

Principios Generales del 

derecho 

SUBSIDIARIAS Jurisprudencia 

Doctrina 

Resoluciones de érganos internacionales  
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CAPITULO TERCERO. 

LOS TRATADOS. 

3.1.~ LEY SOBRE LA CELERRACION DE TRATADOS. 

La “ ley sobre la celebracién de tratados “, publicada en 

el Diario Oficial de la Federacién de fecha 2 de Enero de 

1992, tiene por objeto regular la celebracién de tratados y 

acuerdos interinstitucionales en el dmbito internacional. 

Los tratados solo podran ser celebrados entre el gobierno 

de ios Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de 

Derecho Internacional Publico. 

Para la presente Ley se entiende por tratado: “ el 

convenio regido por el Derecho Internacional Publico, 

celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos 
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Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional 

Publico ”, ya sea que para su aplicacién requiera o no la 

celebracién de acuerdos en materias especificas, cualquiera 

que sea su denominacién, mediante el cual los Estados unidos 

Mexicanos asumen compromisos.“”? 

De conformidad con la fraccién I del articulo 76 de la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que a 

la letra sefala: 

“Son facultades exclusivas del Senado: 

Analizar la politica exterior desarrollada por el 

Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales que el 

Presidente de la Republica y el Secretario del despacho 

correspondiente rindan al Congreso; adem&s, aprobar los 

tratados internacionales y convenciones diplomdticas que 

celebre el Ejecutivo de la Uni6én ”. 

Lo cual significa que los tratados deberdn ser aprobados 

por el Senado, una vez que sean analizados por estos, se 

turnaran a comisién en los términes de la Ley Orgdnica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la 

° Diario Oficial de la Federacién, Enero 2, de 1992. 
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formalicen del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la 

resolucién del Senado se comunicarA al Presidente de la 

Repliblica y ser4n Ley Suprema de toda la Unién cuando estén de 

acuerdo con la misma, en los términos del articulo 133 de la 

propia constitucié6n, e] cual sefala: 

Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Unién 

que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 

con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 

de la Republica, con aprobacién del senado, seraén la Ley 

suprema de toda la Unién. Los jueces de cada Estado se 

arreglarén a dicha Constitucién, leyes y tratados a pesar de 

las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados ”. 

Dentro de esta Ley en su articulo 2 fraccién II nos 

sefiala los acuerdos interinstitucional; el cual son: “el 

convenio regido por el derecho Internacional Publico, 

celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo 

descentralizado de la Administracién Piblica Federal, Estatal 

o Municipal y uno o varios érganos gubernamentales extranjeros 

u_ organizaciones internacionales, cualquiera que sea su 

denominaci6n, sea que se derive o no de un tratado previamente 

aprobado”. Estos organismos deberdn de mantener informada a la  
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Secretaria de Relaciones Exteriores acerca de cualquier 

acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros 

organos gubernamentales extranjeros u organizaciones 

internacionales. La secretaria deberd formular el dictamen 

correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, en 

Su caso, lo inscribira en el Registro respectivo. 

El ambito material de los acuerdos interinstitucionales 

debera circunscribirse exclusivamente a las atribuciones 

propias de las dependencias y organismos descentralizados de 

los niveles de gobierno mencionados que los suscriben. 

Tanto en un tratado o acuerdo interinstitucional que 

contenga mecanismos internacionales para la solucién de 

controversias legales en que sean parte, por un lado la 

Federacién, o personas fisicas o morales mexicanas y, por el 

otre, gobiernos personas fisicas o morales extranjeras u 

organizaciones internacionales, debera: 

I.- Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte 

en la controversia el mismo trato conforme al principio de 

reciprocidad internacional; 

Ii.- Asegurar a las partes la garantia de audiencia y el 

debido ejercicio de sus defensas; y  
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III.~ Garantizar que la composicién de los érganos de 

decisién aseguren su imparcialidad. 

3.2.- FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS. 

Felipe Tena Ramirez en su libro de Derecho Constitucional 

Mexicano, hace un estudio de la facultad decisoria del Senado, 

a saber, la de aprobar los tratados internacionales y 

convenciones diplomaéticas que celebre el Presidente de la 

Republica. 

la Constitucién hace intervenir en las relaciones 

internacionales, de modo y en la medida diversos, al 

Presidente de la Reptblica, al Congreso de la Unién y al 

Senado. 

El Presidente representa a México en sus relaciones con 

los demas paises y con este titulo acredita y recibe enviados 

diplomaticos, se comunica con los gobiernos extranjeros y es 

el unico Poder que en materia internacional es informado 

oficialmente. La jefatura suprema de las fuerzas armadas y el 

liderazgo politico, apoyan y autorizan su accion 

internacional.  
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El Congreso tiene la funcién de aprobar los tratados 

celebrados por el Presidente, que la Constitucién otorga al 

Senado. 

La celebracién de un tratado se integra en nuestro 

derecho pliblico interno por la concurrencia de dos voluntades, 

como son la del Presidente y la del Senado, tomada la de este 

ultimo por mayoria de votos de los presentes. Surge asi en el 

derecho interno un acto unico, aunque complejo, que a su vez 

es acto unilateral en la esfera del derecho de gentes, puesto 

para la produccién del acto bilateral, que es el tratado, se 

necesita la concurrencia de voluntad del otro Estado 

contratante, 

En nuestro derecho Constitucional el Presidente de la 

Republica no puede llevar a cabo la ratificacién del tratada, 

sin la previa aprobacion de éste por el Senado. Asi, pues el 

acto propiamente de Derecho Interno como es la aprobacion del 

Senado es acto intermedio entre dos que pertenecen al Derecho 

Internacional, a saber: la conclusién del tratado por los 

plenipotenciarios y su ratificacioén por el Presidente. 

La aprobacién del Senado autoriza al Presidente a llevar 

a cabo la ratificacion, pero no lo obliga a hacerlo.  
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El Senado puede desaprobar un tratado concluido por el 

Presidente, o introducir en 61 enmiendas 0 reservas. 

De acuerdo al Dictamen de la Camara de Senadores, sefala 

el fundamento legal para celebrar Tratados en el Pais. Dichos 

articulos se encuentran regulados por la Constitucién Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, y son los Siguientes: 

Articulo 73, fraccién XXX.- Sefala la competencia del 

Congreso de la Union para “ expedir todas las leyes que sean 

necesarias a efecto de hacer efectivas las facultades de los 

articulos 76 fraccién I, 89 fraccién X, y 133, y las otras 

concedidas por esta Constitucién a los poderes de la Unién. 

Articulo 76, fraccién I.- de la Constitucién Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de este 

Senado de la Repiblica conocer, y aprobar los tratados 

internacionales y convenciones diplomaticas que celebre el 

Ejecutivo de la Unidén. 

Articulo 89, fraccién X.- faculta al Presidente de la 

Republica para dirigir la politica exterior y celebrar 

tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobacién del 

Senado. 
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Articulo 133.- Todos los tratados que estén de acuerdo 

con la Constitucién, “ celebrados por el Presidente de la 

Republica con la aprobacién del Senado, seran la Ley. Suprema 

de toda la Unién “, 

3.3.- PROCESO PARA LA CELEBRACION DE LOS TRATADOS. 

A continuacién estudiaremos el Proceso Para la 

Celebracién de Tratados de conformidad con la Convencion de 

Viena. 

3.3,1.~ NEGOCIACION. 

En esta etapa, hay que sefalar que no se encuentra 

reguiada de forma auténoma por la Convencion de Viena, sin 

embargo el maestro Modesto Seara Vazquez nos sefala que bajo 

este nombre se designa el conjunte de operaciones encaminadas 

a establecer el texto del tratado. Estas negociaciones pueden 

tener lugar en el cuadro de discusiones celebradas entre los 

agentes diplomaticos de un Estado y los representantes de 

otro, que son casi siempre Funcionarios del Ministerio de 

Asuntos Exteriores; esto es en caso de una negociacién de un 

tratado bilateral: en caso de que se trate de un tratado 

multilateral, el procedimiento es establecer el texto por  
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discusiones celebradas dentro de una conferencia o congreso 

internacional. 

Los organos facultados para la negociacién de tratados 

son aquellos dérganos estatales que tienen la competencia de 

las relaciones internacionales, tal como lo establezcan las 

normas internas de cada pais. Aqui en México, serian los 

plenos; estos de acuerdo a la Convencién de Viena de 1969 en 

Su articulo 2 parrafo “ c ” , textualmente sefala:“ Se 

entiende por Plenos Poderes un documento que emana de la 

autoridad competente de un Estado y por el que designa a una o 

varias personas para representar al Estado en la negociacién, 

la adopcién o la autenticacién del texto de un tratado, para 

expresar el consentimiento dei estado en obligarse por un 

tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un 

tratado “. 

Ahora bien, dentro de la negociacién, se debe de 

determinar el idioma que se va a utilizar; como dato histérico 

antes se utilizaba como unico idioma el latin, posteriormente 

a partir del siglo XVIII se utilizd el francés, y este idioma 

era el Unico considerado auténtico en los tratados 

multilaterales. Desde comienzos del siglo XIX, el inglés 

adquiriéd un rango de lengua diplomética, y a menudo se 
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utilizaron dos idiomas en la redaccién de un tratado, teniendo 

igual valor ambos, con lo cual se _  dificultaba la 

interpretacién de los tratades cuando habia divergencia o 

contradiccién entre los textos redactados en diferente lengua, 

De acuerdo al articulo 33 de la Convencién de Viena 

menciona la interpretacién de tratados autenticados en dos o 

mas idiomas: 

1.- Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o mas 

idiomas, el texto hard igualmente fe en cada idioma, a menos 

que el tratado disponga y/o las partes convengan que en caso 

de discrepancia prevalecerd uno de los textos. 

2.- Una versién del tratado en idioma distinto de aquel 

en que haya sido autenticado el texto ser4 considerado como 

texto auténtico tnicamente si el tratado asi lo dispone o las 

Partes asi lo convienen, 

3.3.2.- ADOPCION DEL TEXTO. 

De acuerdo con el articulo 9 de la Convencién de Viena, 

hace referencia en cuanto a la adopcién del texto de un 

tratado se efectuard por consentimiento de todos los Estados 

Participantes en su elaboracion.  
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La adopcién del texto de un tratado en una conferencia 

internacional se efectuard por mayoria de dos tercios de los 

Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan 

por igual mayoria aplicar una regla diferente. 

3.3.3.- AUTENTICACIGN DEL TEXTO. 

Es el acto por el cual se establece el texto definitivo 

de un tratado y en el que se certifica que es el correcto y 

auténtico. £1 articulo 10 de la Convencién de Viena, hace 

referencia a la autenticacién: 

“El texto de un tratado quedard establecido como 

auténtico y definitivo: 

a) Mediante el procedimiento que se prescriba en é1 o en 

que convengan los Estados que hayan participado en su 

elaboracion o 

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

referéndum o la riibrica puesta por los representantes de sus 

Estados en el Texto de tratado o en el acto final de la 

Conferencia en que figure el texto ”. 
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3.3.4.- MANIFESTACION DEL CONSENTIMIENTO. 

Es el acto por el cual los Estados se obligan a cumplir 

el tratado. La Convencién de Viena sefiala como formas de 

manifestacién del consentimiento: 

3.3.4.1.- LA FIRMA.- Tiene la doble funcié6n de reconocer por 

Parte de los representantes de los Estados, el contenido del 

tratado, y fijar el final del periodo de la negociacién, y por 

otro lado, también significa la expresi6én del consentimiento 

del Estado, para obligarse por el tratado. 

La firma, se considera como manifestacién dei 

Consentimiento del Estado si asi lo establece el tratado; si 

los Estados negociadores asi lo han determinado; si puede 

deducirse tal cosa de la forma en que han sido redactados los 

Plenos poderes, o si los representantes de los Estados asi lo 

han manifestado durante la negociacién, 

De acuerdo al articulo 12 de la Convencién de Viena 

sefiala: “ £1 consentimiento de un Estado en obligarse por un 

tratado se manifestaraé mediante la firma de su representante: 

4) Cuando el tratado disponga que la firma tendrda ese 

efecto;  



65 

b} Cuando conste de otro modo que. los Estados 

negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto; o 

¢) Cuando la intencién del Estado de dar ese efecto a la 

firma se desprenda de los plenos poderes de su representante o 

se haya manifestado durante la negociaci6n. 

Ahora bien, para los efectos del parrafo 1: 

a} La rubrica de un texto equivaldraé a la firma del 

tratado cuando conste que los Estados negociadores asi lo han 

convenido; 

b} La firma ad referéndum de un tratado por un 

representante equivaldraé a la firma definitiva del tratado si 

” Su Estado la confirma “. 

La firma de un tratado no implica la obligacién de 

ratificarlo.   
3.3.4.2.- EL CANJE DE INSTRUMENTOS QUE CONSTITUYEN UN 

TRATADO.- De acuerdo al articulo 13 de la convencién de Viena 

sefiala: “ El consentimiento de los Estados en obligarse por un 

tratado constituido por instrumentos canjeados entre ellos se 

manifestara. mediante este canje:
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a) Cuando los instrumentos dispongan que su canje tendra 

ese efecto; o 

b) Cuando conste de otro modo que esos Estados han 

convenido que el canje de los instrumentos terigan ese efecto. 

3.3.4.3,- LA RATIFICACION.- En la Convencién de Viena de 1969 

se observa un cambio de postura en lo relativo a la 

ratificacién, porque anteriormente, esa era considerada la 

ultima fase en el procedimiento de conclusién de los tratados 

y se partia del supuesto normal de que en un tratado debia de 

ser ratificado para que adquiriera caracter obligatorio, a 

menos que se dispusiera lo contrario. Esta postura habia sido 

primeramente asumida por la Comisién de Derecho Internacional, 

al elaborar el proyecto de convencién de Viena, pero fue 

modificada después, de tal modo que actualmente no se supone 

ta ratificacion, sino que la manifestacién del consentimiento 

mediante la ratificaci6n sélo se entenderd si: 

a} El tratado asi lo dispone, 

b) Si, los Estados partes han acordado que se someta a 

ratificaci6on.  



“a 

67 

C) Si, el representante del Estado firma a reserva de 

ratificacién, 

d) La intencion, del Estado de someter el tratado a 

ratificacién se deduce de los Pienos Poderes o se haya 

expresado en este sentido durante la negociacion. 

Es importante recordar que por ratificacién en realidad 

se tienen dos conceptos: 

A).~ La operacién mediante la cual el Estado establece, 

en su derecho interno, los requisitos para obligarse 

internacionalmente. 

B).~ La operacién que se realiza en el Ambito 

internacional, para darle al tratado su fuerza obligatoria, 

procediendo a un intercambio de los instrumentos de 

ratificacién o su deposito, procediendo éste en el que hay que 

distinguir: 

I.- Para los tratados bilaterales lo normal es gue un 

Estado proceda a comunicar al otro los instrumentos de 

ratificacién, o bien, y es el procedimiento més utilizado, se 

realiza un intercambio de las cartas de ratificacion, 

levantandose un proceso verbal de intercambio. 
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II.- En lo que se refiere a los tratados multilaterales, 

la prdctica actual ha impuesto e) llamado depésito de los 

instrumentos de ratificacién, es decir, en el tratado se 

designa qué Estado va a ser el depositario, y este-sera el que 

reciba los instrumentos de ratificacién y el que se encargarad 

de comunicar a todos los otros las ratificaciones recibidas. 

En los tratados concliuidos bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas se ha desarrollado la prdctica de designar como 

depositaria la secretaria de la Organizacién. 

TII.- También puede ser suficiente la notificacién a los 

estados contratantes o al depositario, cuando haya quedado 

establecido eso. 

3.3.4.4.- LA ACEPTACION Y LA APROBACION.~ La convencién de 

Viena de 1969 hace a estos términos una referencia general, 

sin dar una definicién que los explique. El articulo 14 habla 

de “ la aceptacién o La aprobacién en condiciones semejantes a 

las que rigen para la ratificacion”, y la verdad es que la 

inclusién de una frase similar a que la firma de los tratados 

queda condicionada a Su aprobacién o aceptacién, lo que 

realmente significa es que se sometera a ratificacion.  
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3.3.4.5.~ LA ADHESION.~ Es el acto mediante el cual, un Estado 

gue no ha firmado un tratado puede entrar a formar parte de 

él. 

La posibilidad de adhesién requiere que los Estados 

partes la hayan aceptado de algtin modo en el tratado o de otra 

forma, o que se pongan de acuerdo sobre ello con 

posterioridad. 

Para prestar la adhesioén no es necesario que el tratado 

haya entrado en vigor ya, y que puede prestarse en cualquier 

momento, después de la firma de los estados originarios, 

La adhesién es un acto voluntario, voluntariedad que debe 

entenderse de la siguiente forma: 

A) Respecto a los Estados que se encuentran en 

determinada zona geogrdéfica, o excluyendo expresamente algunos 

° permitiéndoles nicamente la adhesién a ciertas 

disposiciones convencionales y no a todas; 

B) Respecto a los terceros Estados. Son libres de entrar 

o no y de aceptar todas o parte de las disposiciones 

convencionales, a reserva, claro esta, de la facultad de las  
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partes primitivas en el tratado tienen de aceptar o rechazar 

sus condiciones. 

De acuerdo a la Convencién de Viena, por cuando hce a la 

adhesion, sefiala: 

“El consentimiento de un Estado en obligarse por un 

tratado se manifestaraé mediante la adhesién: 

a) Cuando el tratado disponga que ese Estado puede 

manifestar tal consentimiento mediante la adhesién; 

b) Cuando conste de otro modo que los. Estados 

nagociadores han convenido que ese Estado puede manifestar tal 

consentimiento mediante la adhesién; o 

¢) Cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente 

gue esos Estado puede manifestar tal consentimiento mediante 

la adhesién. 

3.4.- LAS RESERVAS. 

Es el acto juridico unilateral por el cual un Estado 

parte en un tratado declara que rechaza la aplicacién de 

ciertas disposiciones, o que les atribuye determinado sentido.  
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Un Estado podra formular una reserva en el momento de 

firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse 

al mismo, a menos: 

a) Que la reserva esté prohibida por el tratado, 

b} Que el tratado disponga que unicamente pueden hacerse 

determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva 

de que se trate; o 

c) Que, en los casos no previstos en los apartados a yb, 

la reserva sea incompatible con el objeto, y el fin del 

tratado.”* 

3.5.- ENTRADA EN VIGOR Y APLICACION PROVISIONAL DE 10S 

TRATADOS. 

La entrada en vigor de un tratado se regulardé conforme al 

articulo 24 de la Convencién de Viena. 

Un tratado entrarad en vigor de la manera y en la fecha 

que en él disponga o que acuerden los Estados negociadores. 

  

® Convencion de Viena, articulo 19. Seecién segunda. 

 



e 
a 

2 

A falta de tal disposicién o acuerdo, el tratado entraré 

en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de 

todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado. 

Cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un 

tratado se haga constar en una fecha posterior a la entrada en 

vigor de dicho tratado, éste entrara en vigor con relacién a 

ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga 

otra cosa, 

Las disposiciones de un _ tratado que regulen la 

autenticacion de su texto, la constancia del consentimiento de 

los Estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha 

de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del 

depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente 

antes de la entrada en vigor del tratado se aplicardn desde el 

momento de la adopcién de su texto. 

En cuanto a su aplicacién: provisional, un tratado o una 

parte de él se aplicard provisionalmente antes de su entrada 

en vigor: 

a4) Si el propio tratado asi lo dispone; o  
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b) Si los Estados negociadores han convenido en ello de 

otro modo. 

La aplicacién provisional de un tratado o de una parte de 

él respecto de un Estado terminaraé si éste notifica a los 

Estados entre los cuales el tratado se aplica provisionalmente 

su intencién de no llegar a ser parte en el mismo, a menos que 

el tratado disponga o los Estados negociadores hayan convenido 

otra cosa al respecto. 

3.6.- CAUSAS DE EXTINCION DE LOS TRATADOS. 

El fenémeno de extincién tiene varias causas, estas 

pueden ser: 

1.- Ejecucién.- Para los tratados que no tienen por 

Objeto establecer una regla juridica general sino la 

realizacién de un negocio juridico concreto, una vez que éste 

se ha realizado y cubierto el objeto de esos tratados, es 

natural que se extingan, porque ya no hay razén para que 

continien en vigor. 

2.- Perdida de ia calidad astatal de una de las partes.- 

Cuando un Estado desaparece por cualguier causa, los tratados 

que habia concluido se extinguen, aunque en algunos casos  
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puedan subsistir determinadas obligaciones y derechos, como 

los derivados de tratados relativos a la situacién 

territorial. Diferente es el caso del cambio de gobierno, que 

no influye en la existencia de los tratados; el Estado seguira 

ligado por los tratados que hubiesen sido concluidos en su 

nombre, cualquiera que sea el gobierno que ostente el poder. 

3.- Acuerdo entre las partes.- Los Estados partes en un 

tratado pueden declararlo sin vigor por un nuevo acuerdo, ya 

sea de manera expresa mediante la inclusién de una clausula 

dirigida a ese fin, ya sea de manera tAcita cuando el nuevo 

tratado es incompatible con el anterior. 

4.- Término.- Los tratados son concluidos para un periodo 

determinado, a cuyo fin cualquiera de los Estados contratantes 

puede deciararlo sin vigor unilateralmente. Frecuentemente 

también, tales tratados incluyen una cldusula de continuaci6n 

t4cita, es decir, que se supone que si un Estado no hace uso 

de la facultad de terminar en el plazo previsto va a 

mantenerse en vigor por otro periodo fijado. Ademas, suele 

sefalarse un plazo anterior a la fecha limite para que los 

Estados expresen su deseo de terminarlo. 
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5.~ Benuncia.- Es el acto juridico por el cual un Estado 

parte en un tratado declara su voluntad de retirarse, 

basdndose en las condiciones a ese respecto establecidas 

anteriormente en él. La denuncia de un tratado bilateral 

significa su extincién; en un tratado multilateral el sistema 

convencional seguiraé en vigor entre los otros contratantes, 

teniendo la denuncia, como tnico resultado, el fin de los 

efectos del tratado respecta al Estado denunciante. Se 

diferencia la denuncia de la extincién por  mutuo 

consentimiento, en que aquélla tiene lugar mediante el uso de 

un derecho que el tratado le concedia, mientras que la segunda 

no requiere la existencia de tal derecho, sino que se trata de 

un acuerdo “ a posteriori ”. 

6.- Renuncia.- Es el acto unilateral por el que un Estado 

declara su voluntad de considerar extinguido un tratado que le 

concede ciertos derechos sin contrapartida de obligaciones. 

Para la extincién de tales tratados no es necesaria la 

aceptacién de la renuncia. Pero si seria necesaria cuando la 

renuncia de los derechos pudiese implicar rechazo de las 

obligaciones correlativas. 
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7.- El cambio de circunstancias y la extincién de los 

tratados: 

On cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con 

respecto a las existentes en el momento de la celebracién de 

un tratado y que no fue previsto por las partes no podrdé 

alegarse como causa para dar por terminado el tratado o 

retirarse de él, a menos que: 

a) La existencia de esa circunstancias constituyera una 

base esencial del consentimiento de las partes en obligarse 

por el tratado. 

B) Ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el 

alcance de la obligaciones que todavia deban cumplirse en 

virtud de un tratado. 

Un cambio fundamental en las circunstancias no podraé 

alegarse como causa para dar por terminado un tratado o 

retirarse de él, a excepcidén de que: 

@) Si el tratado establece una frontera; o 

b) Si el cambio fundamental resulta de una violacién, por  
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la parte que lo alega, de una obligacién nacida del tratado o 

de toda otra obligacién internacional con respecto a cualquier 

otra parte en el tratado. 

Cuando, con arreglo a los dispuesto en los pdérrafos 

precedentes, una de las partes pueda alegar un cambio 

fundamental en las circunstancias como causa para dar por 

terminado un tratado o para retirarse de 61, podra también 

alegar ese cambio como causa para suspender la aplicacién del 

tratado. 

3.7.- REGISTRO Y PUBLICACION DE LOS TRATADOS. 

El articulo 18 del Pacto de la Sociedad de las Naciones 

introdujo una innovacién en el Derecho de los Tratados: 

“ Todo tratado o compromiso internacional que se celebre 

en lo sucesivo por cualquier miembro de la Sociedad, deberd 

ser inmediatamente registrado por la Secretaria y Publicado 

por ella lo antes posible. Ninguno de estos tratados o 

compromisos internacionales sera obligatorio antes de haber 

sido registrado ”. 

El articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas 

reproduce la misma disposicién, pero recogiendo en su segunda 

parte lo que la practica internacional habia elaborado:  
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“ Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo 

internacional que no haya sido registrado conforme a las 

disposiciones del parrafo 1 de éste articulo, podra invocar 

dicho tratado o acuerdo ante 6rgano alguno de las Naciones 

Unidas ”, 

la convencién de Viena ratifica la obligacién de 

registro, en su articulo 80 : 

1.- los tratados, después de su entrada en vigor, se 

transmitiran a la Secretaria de las Naciones Unidas “para su 

registro o archivo e inscripcién, segin el caso, y para su 

publicacién. 

2.- la designacién de un depositario constituiraé la 

autorizacién parta que éste realice los actos previstos en el 

parrafo precedente. 
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CAPITULO CUARTO. 

SERVICIOS PROFESIONALES . 

4.1.- PANORAMA GENERAL. 

Existen modalidades de las posibles combinaciones de la 

secuela resultante, al considerar la movilidad o inmovilidad 

de los prestadores de servicios y de los consumidores. 

1.~ La movilidad transfronteriza del servicio, un ejemplo 

de esto seria andlisis médico realizado por una computadora 

instalada en el extranjero a miles de kilémetros de donde se 

encuentra el paciente, a través de sistemas de 

telecomunicaciones o algo més sencillo como el transporte 

tranfronterizo de pasajeros empleando cualquier medio, 

2.- La movilidad transfronteriza del consumidor. En este 

caso, dos ejemplos pertinentes serian el de un turista 

ESTA TESIS NO BEDE 
SALIR GE LA BIBLIOTECA  
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extranjero o el duefio de un bien, como un barco o una 

Maquinaria que se manda reparar a otro pais. 

3.- La movilidad temporal del personal. Esta modalidad se 

ejemplifica con el caso de un doctor que se desplaza, 

temporalmente, al pais donde se encuentra el paciente para 

efectuar una operacién quirirgica. 

4.- La presencia Comercial, existe cierto tipo de 

servicios cuya dificultad para segmentar su proceso de 

Produccién, obliga al establecimiento de instalaciones y 

Proveedores en el pais en donde habrd de ser prestado. Tal es 

el caso de una empresa encargada de construir una presa en un 

Pais extranjero. 

Todos los elementos antes descritos han sido 

determinantes para que durante los ultimos afios se preste una 

atencion creciente a las relaciones internacionales en materia 

de servicios. 

Se estima que del total del comercio internacional de 

bienes y servicios los tltimos representan alrededor de una 

cuarta parte. En México, contribuyen con m&s de una tercera 

Parte de nuestro comercio total, siendo un componente muy  
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dinémico. Algunos expertos estiman que si se contabilizaran 

todas las transacciones internacionales, con base en los 

cuatro modos de prestacién a que se hizo referencia, el 

comercio internacional de servicios tendria un valor similar 

al de bienes. Ademas, se considera que el comercic de los 

servicios crecer4 anualmente a una tasa muy superior a la de 

bienes.”” 

4.2.- CONCEPTO DE COMERCIO DE SERVICIOS. 

Todo concepto que ha sido poco explorado, como el de 

comercio de servicios, carece de precisién en el lenguaje y, 

por lo tanto, se produce cierta confusién en las 

comunicaciones cuando hablamos del tema. La mayoria de las 

personas posee una nocién vaga sobre el comercio de servicios. 

Los servicios pueden definirse como el producto de una 

serie de industrias, profesiones y establecimientos, entre los 

que figuran embarques, operaciones bancarias, seguros, 

hoteles, restaurantes, peluquerias, servicios educativos, 

ingenieria, arquitectura, investigacién, recreacién, casas de 

masajes, agencias de viajes, programas de computadora, 

informacion, convenciones, mensajeria, atencion médica, 

  

’ Tratado de libre Comercio de America del norte. 
Monografias Tomo I SECOFI. Pag. 121.  
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impresi6n, publicidad, contrataci6n de ejecutivos, 

arrendamientos y renta de automdviles.® 

4.2.1.- COMERCIO DE SERVICIOS PROFESIONALES, 

El Comercio internacional de servicios profesionales 

tiene lugar a través de su venta entre los especialistas 

particulares y los residentes de otros paises y a través de su 

venta por medio de firmas internacionales que se especializan 

en 4reas determinadas de una actividad profesional. Ademas, 

aquel tiene lugar al interior de las  corporaciones 

Multinacionales, las cuales normalmente comparten una bolsa 

comin de expertos profesionales a nivel mundial. Tanto en las 

firmas profesionales internacionales como en las corporaciones 

muitinacionales, existe obviamente un gran entrelazamiento de 

servicios profesionales que prestan los especialistas no 

residentes y los especialistas residentes en la localidad. 

4.3.- EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. 

El anterior Presidente de la Reptblica Mexicana Carlos 

Salinas de Gortari en su viaje a Washington, anuncié junto con 
. 

su homédlogo Estadounidense su disposicion a iniciar las 

® GEZA FEKETEKUTY, Comercio Internacional de Servicios. 
Edit. Gernika Pag. 98.  
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negociaciones de un acuerdo de libre comercio. Esta decisién 

ecurrié luego de que el Senado de la Reptblica anuncié las 

conclusiones del Foro Nacional de Consulta sobre las 

relaciones Comerciales de México con el mundo, en el cual se 

discuti6 intensamente en todo el pais acerca de las opciones 

basicas con que cuenta México para mejorar e incrementar su 

participacién en los mercados internacionales. 

El 12 de junio de 1991, después de mas de un aflo de 

consultas y de trabajos preparatorios en México, Canada y 

Estados Unidos, los secretarios de comercio de los tres paises 

iniciaron en Toronto, Canada, las negociaciones formales del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

El secretario mexicano de la Secretaria de Comercio y 

fomento Industrial, doctor Jaime Serra Puche, se reunid con 

sus cContrapartes el ministro de Industria, Ciencia y 

Tecnologia y ministro de Comercio internacional de Canada, 

Michael Wilson, y la representante comercial de Estados Unidos 

de América Carla Hills. 

fn la reunién ministerial, se reiterdéd el mandato de los 

tres presidentes de procurar una negociacién integral que 

incluyera el comercio de bienes y servicios, los flujos de  
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inversién, la proteccién de los derechos de propiedad 

intelectual y un mecanismo para la justa solucién de 

controversias. 

Por plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, 

se firm6 simultdneamente, el dia diecisiete de Diciembre de 

1992, en las ciudades de México, Ottawa y Washington, D. C., 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

El Tratado fue aprobado por la Camara de Senadores del H. 

Congreso de la Unién, el dia 22 de Noviembre de 1993, segin 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 

ocho de Diciembre del mismo ano. 

Los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, Canada y 

los Estados Unidos de América del Norte, intercambiaron 

notificaciones en las que manifestaron haber concluido con las 

formalidades juridicas necesarias a efecto de que el Tratado 

entre en vigor el dia primero de Enero del afio de mil 

Novecientos noventa y cuatro. 
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4.4.- LA INTEGRACION ECONGMICA Y LOS TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO. 

Intercambiar bienes y servicios mas alla de la frontera 

de un Estado, es hoy por hoy, una necesidad que no requiere de 

muchas palabras para justificarse ya que no hay un solo pais 

en el mundo tan autosuficiente, que sea capaz de satisfacer 

sus carencias sim tener que recurrir al comercio exterior. 

Generalmente se piensa que el comercio es una actividad 

que tiene por objeto e) intercambio de marcaderias, pero en 

realidad afecta bienes y prestacién de servicios; por ello no 

debe extrafarnos la inclusion de Servicios Profesionales en el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

No obstante que los sujetos de la comunidad internacional 

estan convencidos de que el Comercio Internacional o exterior 

beneficia a todos, es practica comin limitar la importacién de 

bienes y servicios a través de obstaculos, llamados 

genéricamente restricciones. 

En efecto el Derecho Internacional, se reconoce que cada 

Estado puede adoptar discrecionalmente, la politica comercial 

que juzgue mds conveniente, es decir, puede decidirse por el 

libre Comercio o por un sistema proteccionista.  
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Pero como los paises del orbe se hallan en una situacidén 

de interdependencia econémica, reconocen que requieren, en 

mayor o menor medida, del intercambio comercial que encuentra 

sus bases juridicds en los tratados de comercio, ‘a traves de 

los cuales limitan su autonomia en politica comercial. Dice 

Carlos Arellano Garcia que la negativa terminante a firmar 

tratados comerciales implica el aislamiento del pais.”” 

Los-tratados de Libre Comercio se inscriben en la idea de 

la integracién econémica idea que nace ante ios problemas 

creados por el Libre Cambismo y proteccionismo absolutos. 

La doctrina define a la integracién econémica como “* el 

proceso socioeconémico que destruye barreras econdémicas y 

sociales entre los participantes de las actividades 

econémicas”. 

De esa forma, la integracién econdmica implica la 

supresién de las barreras y restricciones arancelarias y no 

arancelarias existente. Es importante no confundir 

globalizacion con integracién. La globalizacién es un suefio, 

la integracién busca la creacién de bloques comerciales que 

estdn determinados por sus intereses regionales. 

  

° La Diplomacia y el Comercio Internacional. Pag. 113.  
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La integracién econémica tiene diversos grados, va de la 

Creacién de una zona de libre comercio a la integracién 

econémica total o integracién politica. 

El Tratade de Libre Comercio de América del Norte, 

Signado por los gobiernos de México, Canad4 y Estados Unidos 

de América, crea una Area de Libre comercio que se caracteriza 

por la reduccién y eventual eliminacién, de restricciones 

comerciales para provocar un mayor intercambio comercial tanto 

de bienes como de servicios. 

4.5.- LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. 

Los Servicios profesionales estén contemplados en el 

anexo 1210.5 del Capitulo XII, y en la Seccién D. Del Capitulo 

XVI. 

Las disposiciones del Capitulo XII, reglas del Comercio 

Tranfronterizo de Servicios; este apartado se referien a las 

medidas que una Parte adopte o mantenga sobre el comercio 

transfronterizo de servicios que realicen los prestadores de 

servicios de otra Parte, incluidas las relativas a  
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a) la produccién, distribucioén, comercializacién, venta y 

prestacién de un servicio; 

b) la compre, o uso 0 el pago de un servicio 

c} el acceso a y el uso de sistemas de distribucién y 

transporte relacionados con la prestacién de un servicio; 

d) la presencia en su territorio de un prestador de 

servicios Parte; 

e) el otorgamiento de una fianza u otra forma de garantia 

financiera, como condicién para prestacioén de un servicio. 

Este capitulo no se refiere a: 

a) los servicios financieros, tal como se definen en el 

Capitulo XIV, “ Servicios financieros “, 

b) los servicios aéreos, incluidos los dé transporte 

aéreo nacional e internacional, regulares y no regulares, asi 

como las actividades auxiliares de apoyo a los servicios 

aéreo, salvo:  
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los servicios de reparacién y mantenimiento de 

aeronaves durante el periodo en que se retira una aeronave de 

servicio; y 

los servicios aéreos especializados; 

¢) las compras gubernamentales hechas por una parte o 

empresa del Estado; ni a 

d} los subsidios o donaciones otorgados por una Parte oO 

una empresa del estado, incluidos los préstamos, garantias y 

seguros apoyados por el gobierno. 

Ninguna disposicion de este capitulo se interpretara en el 

sentido de: 

a) imponer a una Parte ninguna obligacién respecto a un 

nacional de otra Parte que pretenda ingresar a su mercado de 

trabajo o que tenga empleo permanente en su territorio, ni de 

conferir ningin derecho a eses nacional, respecto a dicho 

acceso o empleo; oO 

b) impedir a una parte prestar servicios o llevar a cabo 

funciones tales como la ejecucion de leyes, servicios de  
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readaptacién social, pensién o seguro de desempleo o servicios 

de seguridad social, bienestar social, educacién publica, 

capacitacién publica, salud y proteccién de la ninez, cuando 

se desempenen de manera que no sea incompatible con este 

capitulo. 

Cada una de la partes del tratado de libre comercio se 

compromete a ctorgar a los prestadores de servicios de la 

otras, un trato igual ( dice textualmente no menos favorable 

al que otorgue en circunstancias similares, a sus prestadores 

de servicios. Es decir, cada parte se compromete a dar el 

llamado “trato nacional” a los prestadores de servicios de las 

Partes. 

Igualmente se compromete a otorgar un trato no menos 

favorable que el que otorgue en circunstancias Similares, a 

prestadores de servicios de cualquier Parte o de un pais que 

no sea Parte del tratado. Este compromiso, conocido como 

“trato de la nacién mas favorecida” significa que México, como 

Estados Unidos y Canad&é se compromete a dar por extension, a 

los prestadores de servicios comprendidos en el Tratado de 

libre Comercio, el mismo trato que daria en un momento dado, a 

prestadores de otra parte o de un pais ajeno al Tratado de 

Libre Comercio.  



9 

Ninguna de la partes del Tratado de Libre Comercio podra 

imponer como condicién para la prestacién transnacional de un 

servicio: que el prestador de servicios de otra parte 

establezca o mantenga una oficina de representacién o sea 

residente en su territorio. Para ello, expresamente en el 

inciso 3 del articulo 1210 del Tratado de Libre Comercio, se 

compromete a eliminar todo requisito de nacionalidad o de 

residencia permanente, que mantengan en sus leyes, para el 

etorgamiento de Licencias o certificados. El plazo para 

cumplir este acuerdo fue de dos afios a partir de la fecha de 

entrada en vigor del tratado. Nuestro Pais cumplié ese 

compromiso ya que reformé la Ley de profesiones del Distrito 

Federal, como la Ley General de poblacién, casi a la firma del 

tratado de libre Comercio para eliminar tales restricciones. 

Con el objeto de garantizar que las medidas adoptadas o 

mantenidas, en relacién con los requisitos y procedimientos 

para el otorgamiento de licencias y certificados a los 

nacionales de las otras Partes, no constituyen una barrera 

innecesaria y encubierta al comercio transfronterizo de 

servicios: Las partes del tratado de Libre Comercio se 

comprometen a garantizar que las medidas que llegaran a 

adoptar se sustentaran en criterios objetivos y transparentes, 

como la capacidad y la aptitud para prestar un servicio.  
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Los beneficios otorgados, por el capitulo XII podrdn ser 

denegados por una parte, a un prestador de servicios de otra 

parte: 

a} del territorio de una Parte al territorio de otra 

parte; 

b) en territorio de una Parte, por personas de esa parte, 

a personas de otra parte; o 

c) por un nacional de una parte en territorio de otra 

Parte, 

Dentro de este marco general del Comercio transfronterizo 

de servicios se inscribe el anexo 1210.5 que se refiere a los 

servicios profesionales, 

El mismo tratado aclara que, para los efectos del 

capitulo y anexo respectivo, ila expresi6n servicios 

Profesionales” significa: los servicios que para su prestacién 

requieren educacién superior especializada o adiestramiento o 

experiencia equivalentes y cuyo ejercicio es autorizado o 

restaingido por Parte, pero no incluye los servicios prestados 

por personas que practican un oficio o a los tripulantes de 

barcos mercantes y aeronaves.  
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4.5.1.- Seccion A - Disposiciones Generales 

Tramite de solicitudes para el otorgamiento' de licencias y 

certificados. 

1.- Cada una de las partes se aseguraraé que sus autoridaes 

competentes, en un plazo razonable a partir de la presentacién 

de una solicitud de licencias o certificados por un nacional 

de otra parte: 

a) si la solicitud esta completa, resuelvan sobre ella y 

notifiquen al solicitante la resolucién; o 

b) siesta incompleta, informen al solicitante, sin 

demora injustificada, sobre la situacioén que gquarda la 

solicitud y la informacion adicional que se requiera conforme 

a su legislacién interna. 

ELABORACION DE NORMAS PROFESIONALES. 

Las Partes alentardn a los organismos pertinentes en sus 

respectivos territorios a elaborar normas y  criterios 

mutuamente aceptables para el otorgamiento de licencias y 

certificados a los pprestadores de servicios profesionales,  
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asi como a presentar a la Comisién recomendacionés sobre su 

reconocimiento mutuo. 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS TEMPORALES. 

Cuando las partes lo convengan, cada una de ellas 

alentaraé a los organismos pertinentes en sus respectivos 

territorios a elaborar procedimientos para la expedicién de 

licencias temporales a los prestadores de servicios 

profesionales de otra Parte. 

REVISION. 

La Comisién revisaraé peridéddicamente, al menos una vez 

cada tres afios, la aplicacién de las disposiciones de esta 

seccién, 

4.5.2.~- Seccién B - Consultores Juridicos Extranjeros. 

Al poner en practica sus obligaciones y compromisos 

relativos a los consultores juridicos extranjeros, calificados 

en sus listas pertinentes, y con sujecion a cualquier reserva 

establecida en las mismas, cada una de las partes debera 

asegurarse que se permita a los nacionales de otra Parte  
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ejercer o prestar asesoria sobre la legislacién del pais donde 

ese nacional tenga autorizacién para ejercer como abogado. 

CONSULTAS CON ORGANISMOS PROFESIONALES PERTINENTES. 

Cada una de las Partes consultara con sus organismos 

profesionales pertinentes con el fin de obtener 

recomendaciones sobre: 

a) la forma de asociacién o de participacién entre los 

abogados autorizados para ejercer en su territorio y los 

consultores juridicos extranjeros; 

b) la elaboraciédn de normas y criterios parta la 

autorizacién de consultores juridicos extranjeros, de 

conformidad con el articulo 1210; y 

c) otros asuntos relacionados con la prestacién de 

servicios de consultoria extranjera. 

Antes del inicio de las consultas a que se refiere el 

parrafo 7, cada una de las partes alentardé a sus organismos 

profesionales pertinentes a consultar con aquellos designados 

por cada una de las otras partes respecto a la elaboracién de  
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recomendaciones conjuntas sobre los asuntos mencionados en 

el parrafo 2. 

LIBERACION FUTURA. 

Cada una de las Partes establecerd un programa de 

trabajo para elaborar procedimientos comunes en todo su 

territorio para la autorizacién de consultores juridicos 

extranjeros. 

Cada una de las partes revisardé sin demora. las 

recomendaciones a las cuales se hace referencias en los 

parrafos 2 y 3, con el fin de asegurar su compatibilidad con 

este Tratado. Si la recomendacién es compatible con este 

Tratado, cada una de las partes alentarA a sus autoridades 

competentes a ponerla en practica en el plazo de un afo. 

Cada una de la partes informarAd a la Comision, en un 

plazo de un aflo a partir de la fecha de entrada en vigor de 

este tratado y posteriormente cada afio, sobre sus avances en 

ia aplicacion del programa de trabajo al que se refiere el 

parrafo 4. 

Las partes se reuniran en el plazo de un afo a partir de 

la fecha de entrada en vigor de este tratado con el objeto de:  
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a) evaluar la aplicacién de los pdrrafos 2 a 5; 

b) reformar o suprimir, cuando corresponda , las reservas 

sobre servicios de consultoria juridica extranjera: y 

c) evaluar el trabajo futuro que pueda requerirse sobre 

servicios de consultaria juridica extranjera. 

También en el capitulo XVI que se refiere a la Entrada 

Temporal de Personas de Negocios, contiene el tratado de Libre 

Comercio algunos acuerdos en materia sobre Servicios 

Profesionales. 

Hay que aclarar que por “entrada temporal” entiende el 

Tratado de Libre Comercio la entrada de una persona de 

negocios de una Parte a territorio de otra Parte, sin la 

intencién de establecer residencia permanente. Y por “persona 

de negocio “, el ciudadano de una Parte que participa en el 

comercio de bienes o prestacién de servicios, o en actividades 

de inversion; 

En la seccién “ D “ se seriala que cada parte autorizara 

la entrada temporal y expedirad documentacién comprobatoria a 

la persona de negocios que pretenda llevar a cabo actividades  
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a nivel profesional en el Ambito de una profesién de las 

sefaladas en el apéndice 1603 D. La autorizacién de entrada 

temporal y la expedicién de la documentacién sefalada se 

realizara cuando la persona de negocios: 

a) prueba de nacionalidad de una Parte; 

b) documentaci6én que acredite que emprenderad tales 

actividades y sefiale el propésito de su entrada; y 

¢) prueba del cardcter internacional de la actividad de 

negocios que se propone realizar y de que la persona no 

pretende ingresar en el mercado local de trabajo. 

El Tratado de libre Comercio establece en su capitulo 

XII, reglas para liberalizar el comercio transfronterizo de 

servicios, que su anexo 1205.5, que especificamente se refiere 

a “ servicios profesionales “, contiene una serie de 

compromisos por parte de los tres paises firmantes para 

eliminar todo requisito relacionado con la nacionalidad o la 

residencia permanente para que ciertas profesiones puedan ser 

ejercidas en cualquiera de los territorios de los estados- 

Partes de dicho tratado y que la seccidén B de dicho anexo" 

trata de los consultores juridicos extranjeros quienes podran  
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ejercer o prestar asesoria sobre la legislacion del pais donde 

ese nacional tenga autorizacion o licencia para ejercer como 

Abogado. 

4.6.~ REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS yY 

CERTIFICADOS. 

Para ejercer la profesion en cualquiera de los tres 

paises se sefialan como requisitos: 

A) EDUCACION.~ Los tres paises se comprometieron a 

establecer sistemas para reconocer escuelas y sus respectivos 

programas académicos; ello obliga a un profundo estudio de los 

mismos y a revocarlos para gue sean comunes. 

La educacién como participe de la formacién de los 

profesionales del derecho, debe fundarse en el interés por 

contribuir al desarrollo arménico del pais, a la expansion del 

comercio mundial, incluyendo el Comercio transfronterizo de 

Servicios como en el tratade de libre comercio y a la 

cooperacién internacional, para crear un mercado laboral mas 

amplio y seguro para los bienes y los servicios que se 

produzcan en cada territorio, entre las mas importantes. 

Teniendo en cuenta que el Abogado mexicano, ejerce su  
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profesién en despachos individuales y que los Canadienses y 

Estadounidenses como producto de su cultura, lo hacen en 

despachos corporativos; los titulos que las universidades de 

México, entregan a los egresados, no son suficientes para que 

ios profesionistas sean aceptados en las barras, colegios o 

asociaciones de profesionales del derecho de aquellos paises; 

de esa manera tendraén que presentar un examen para poder 

ingresar a las mismas y prestar sus servicios fuera de su 

pais. 

Cada una de las Universidades 0 facultades de derecho de 

México, Estados Unidos y Canada& deberdn tener un comité 

especializado para certificar o revalidar materias de acuerdo 

a los planes de estudio vigentes y aprobado por los tres 

paises cuando un alumno quiera concluir sus estudios 

universitarios en un pais distinto al que los inicio. Es 

indispensable que se apruebe el examen de inglés o francés, 

esto para poder comunicarse con las personas y en el futuro 

con sus colegas y clientes. 

B) EXAMENES. Los profesionales del derecho deberan 

ajustarse a las normas que establecen la presentacion de 

examenes como unico medio para obtener licencias de prestacion 

de servicios en otro pais distinto al de origen. Estos  
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examenes deben tener métodos distintos de evaluacién tales 

como entrevistas, cuestionamientos orales, sin olvidar el 

examen escrito, asi mismo se tomaran en cuenta los 

conocimientos que se tengan en torno a la situacién que se 

vive en los paises que participan en el Tratado de libre 

Comercio, asi como de la materia que se esta evaluando. 

También se considerara los conocimientos generales en torno a 

la historias y cultura de los tres paises, ddndole prioridad 

al de origen. 

C) EXPERTENCIA.- Para poder obtener una licencia de 

prestacién de un servicio profesional en otro pais, es 

necesario cubrir ciertos requisitos acordados por México, 

Estados Unidos y Canadaé, tal es el caso del Licenciado en 

Derecho Mexicano, quien deberd tener una duracién minima de un 

afio en cualquier actividad que corresponda a la carrera, asi 

como demostrar su capacidad, ética y experiencia. Este es 

requerido con la finalidad de evitar una demanda por la 

impericia en la practica profesional y poder competir con la 

Misma experiencia que sus homélogos estadounidense y 

canadiense. En Estados Unidos es menester refrendar el titulo 

a través de exdmenes periéddicos y depositar altas fianzas o 

contratar seguros muy caros para responder ante una eventual 

negligencia profesional.  
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D) CONDUCTA Y ETICA.- Las facultades de derecho de los 

tres paises, tendraén la funcidén de elaborar normas de conducta 

profesional y medidas disciplinarias en el caso de que los 

profesionales del derecho las contravengan. 

De igual manera las Asociaciones, Barras, Colegios, etc. 

Que existan tendrén la facultad de emitir sus propias normas 

de conducta y cédigos éticos, previendo que en cada una de 

ellas exista una comisién de honor y justicia que sancione 

conductas ilicitas de sus miembros. 

=) DESARROLLO PROFESIONAL xX RENOVACION DE LA 

CERTIFICACION.- Las normas y criterios que se elaboren con el 

fin de lograr los objetivos anteriores, no deben excluir un 

Plan de educacién continua como requisito para renovar la 

cédula profesional que permite el] libre ejercicio de la 

profesion. 

Esta educacién continua deberd ser obligatoria porque 

solo asi habraé una capacitacién permanente de los 

profesionistas que se interesen por seguir trabajando y al 

mismo tiempo mejorando su nivel de vida profesional y 

familiar.  
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F) AMBITO DE ACCION.- En este caso les corresponde a los 

tres paises sefialar, en cada uno de sus territorios, el punto 

limite de extensién para el ejercicio de la actividad 

profesional que se autorice al solicitar la licencia y recibir 

la cédula profesional. 

Es el propio pais, por medio de su autoridad competente, 

guien sefialarA los requisitos necesarios para ampliar la zona 

permitida para prestar el servicio profesional. 

G) CONOCIMIENTO LOCAL.~ Este es uno de los requisites 

fundamentales en que cada pais se basa para otorgar ila 

licencia o certificado a un profesional del derecho para que 

pueda ejercer la actividad a la que se dedique. La persona 

interesada debe tener conocimiento general de las leyes, 

reglamentos, estatutos, cédigos, etc. De cada pais y esto es 

dificil cuando se pide ese conocimiento sea a nivel federal, 

estatal, provincial o municipal. 

H) PROTECCION AL CONSUMIDOR.- En el Tratado de Libre 

Comercio se da mucha importancia y se protege a la figura del 

cliente cuando se trata de la profesién de licenciado en 

derecho, por las actividades que se desarrollan. Una de las 

medidas que se tomo en el tratado es el OTORGAMIENTO de  
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fianzas, seguros sobre responsabilidad profesional y fondos de 

reembolso al mismo, todo ello para cuidar su patrimonio y 

asegurarle una vida estable. 

4.7.~ IMPORTANCIA DE LA COLEGIACION OBLIGATORIA. 

Es ptincipalmente -en la profesién de Licenciado en 

Derecho en donde la colegiacién se haré obligatoria con el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte; para poder 

ejercer en México, cualquier actividad juridica que se desee 

Sobre todo porque se quiere lograr una semejanza con los 

homOlogos Estadounidenses y Canadienses, quienes presten sus 

servicios en despachos corporativos deberan pertenecer de 

antemano a una Barra, Asociacién, Agrupacion, Sociedad o 

Colegio de profesionistas. Lo interesante es que no solo sera 

obligatoria para ejercer la profesién en Estados Unidos o 

Canada, sino también aqui en nuestro pais. 

Varios son los problemas que se daran con este tépico: 

1.- Para los estudiosos del derecho el sistema de la 

colegiacién profesional no ha sido obligatorio y ha quedado a 

juicio del propio profesionista pertenecer o no a un Colegio, 

Asociacién, etc. Va ser dificil que adapten a esta nueva 

medida.  
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2.~ Por lo general, todos los Colegios, Asociaciones, 

Barras, etc. Poco o nada tienen que ofrecer a sus asociados y 

en cambio éstos si tienen que brindarle a los mismos parte de 

su tiempo y hasta de su patrimonio. Esto hace que exista 

desinterés por parte de los profesionistas. 

3.~ En México, no es necesario pertenecer a _ estas 

organizaciones, para realizar actividades profesionales. Lo 

vemos con tantos despachos individuales de abogados, con los 

Licenciades en derecho que se dedican a la politica, al 

magisterio, etc. 

4.~ La colegiacién obligatoria iria en contra del derecho 

de libre asociacién que consagra. nuestra Constitucién y, que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nacién a protegido por 

encima de intereses colectivos. 

5.> Por Ultimo, los sectores pUblicos, educativos, social 

o privado no han brindado a dichas orqanizaciones los 

estimulos necesarios para su desarrollo. 

Debe desaparecer esa idea tan vaga de lo que son y pueden 

llegar a ser los Colegios, Asociaciones, Barras, Sociedades 

etc. De profesionistas ellos son los que deben luchar porque  
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e5a5 organizaciones se finquen en un conjunto de experiencias 

y de investigaciones cuya sistematizacion coordinada brinde un 

panorama de la educacién, la investigacién y el trabajo 

profesional, que pueda servir de ayuda a la comunidad 

cientifica y a los profesionales, ofreciéndoles mejores 

condiciones de trabajo, y mas eficaces formas de organizacién 

profesional, mayor compenetracién del ejercicio profesional 

con el interés piblico y en fin, ofrecerles concepciones y 

objetivos para cémo son los cuadros cientificos profesionales, 

cuéntos y quiénes los componen, dénde se hallan y qué calidad 

tienen, a fin de poder asignar pricridades en su formacién, en 

estos momentos de desarrollo en el pais. 

Las organizaciones de profesionales del derecho 

actualmente deben alcanzar simetria juridica con sus homélogos 

extranjeros para, principalmente, elevar el desemperio 

tecnolégico y aplicar legalmente las normas para las licencias 

y certificados de los prestadores de servicios profesionales 

asi como poder atender a una verdadera funcién social y 

eficiencia productiva. 

No basta cumplir con uma funcion social y elevar la 

productividad como profesional del derecho, no basta con tener 

calidad cientifica y un desempeno ético para alcanzar el  



  

xe 

S 

  

167 

cambio; es necesario ademas la colegiacion obligatoria. Las 

academias de los paises avanzados, sus Colegios, Barras, 

Sociedades y  Asociaciones, son ejemplo de visiédn y 

responsabilidad de los gobiernos que supieron usar distintas 

modalidades de organizacién de los cientificos, técnicos y 

profesionistas que supieron y pudieron aprovecharlas para 

crear ventajas con otros paises. 

Para muchos existen interrogantes de hasta que punto los 

profesionales del derecho son agente del cambio social y de un 

desarrollo econémico que debe clarificarse, hacia dénde se 

dirige y cudl es el papel del mismo en tal desarrollo, siempre 

y cuando haya conciencia de vivir plienamente y trabajar en una 

sociedad plural. En este sentido, los organismos profesionales 

constituyen un papel muy importante para el Estado Mexicano, 

por ello, dichas agrupaciones deben tener como primer objetivo 

la elevacién académica y ética del ejercicio profesional de 

acuerdo a las leyes que se elaboren. Se debe tomar en cuenta 

qué en estos organismos existe y existira diversidad de 

conocimientos por los distintos origenes y situaciones 

sociales de cada uno de sus miembros y es eSta diversidad la 

gue hard de los colegios centros por excelencia de la 

pluralidad cientifica y social en que se vive. 
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El cambio de ideas y experiencias que se dan en el 

ejercicio profesional, deberd ser el modo de organizacién y 

funcionamiento de las agrupaciones de los estudiosos del 

derecho, mediante reuniones permanentes en las que’ se expresen 

y discutan puntos de wista con el fin de mejorar la figura de 

ia colegiacién obligatoria en el pais y conservar al mismo 

tiempo, identidad e independencia. 

Los objetivos y metas que se pretenden alcanzar con la 

colegiacién obligatoria son los siguientes:'” 

a) Organizar a los cuadros cientificos y tecnolégicos del 

pais, hasta alcanzar una institucién que los abarque a todos, 

con el fin de que sus capacidades y fuerzas combinadas puedan 

contribuir a un desarrollo econémico y social independiente. 

b) Establecer, en conjunto con otras instituciones, 

programas coordinados de  investigacién, para encontrar 

tecnologia aplicable a la satisfaccién de necesidades urgentes 

y mayoritarias del pueblo en México, asi como aplicar los 

paquetes tecnolégicos resultantes al aparato productivo 

nacional, 

  

10 Foro Nacional de Colegios de profesionistas, “ Los 
Profesionistas, qué, cémo, porque” ( Folileto ).
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c) Enaltecer y alentar la capacidad creativa de los 

cuadros cientificos y técnicos nacionales y arraigarlos en 

México. 

d} Agrupar a los colegios de profesionistas y del 

personal académico y de investigacién, de acuerdo con las 

leyes de profesionales. 

e) Ofrecer al gobierno, a la sociedad y a las 

organizaciones de nuestro pueblo la consultoria 

pluridisciplinaria a que alude la ley. 

f£) Lograr que la practica profesional alcance niveles de 

excelencia. 

g) Reformular los valores de la ética profesional y 

generalizar su aplicacién entre los cuadros cientificos y 

técnicos. 

h) Ejercitar en los asuntos comunes de los colegios 

afiliados los derechos que por ley les otorga individualmente. 

i} Organizar la  prestacién del servicio social 

profesional.  
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3) Estimular el desarrollo de los colegios en calidad y 

numero. 

k) Ser permanente tribuna de expresién en los colegios. 

1) Realizar investigacién cientifica y tecnoldgica. 

m) Proponer reformar a las leyes relativas al ejercicio 

profesional y al desarrollo de la ciencia y la tecnologia 

nacionales. 

n) Buscar la plena ocupacidon de los profesionistas. 

0). Promover y realizar la educacién continta. 

p) Orientar a la opinién ptblica en el planteamiento y 

solucion de los problemas de la incumbencia de los colegios. 

4.8.- EL PROFESIONAL DEL DERECHO EN EL SIGLO XxI. 

Partiendo de ia hipdétesis de que el profesional del 

derecho no esta debidamente preparado para enfrentar los 

cambios que trae consigo la globalizacién en la que México 

esta inmersa, en este apartado lo que debemos es dar un 

Pequeno panorama del nuevo papel del Licenciado en Derecho en  
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el entorno nacional e internacional. Es necesario mucha 

preparacién, capacitacién en el area que se desempefie, asi 

como imaginacién y cultura para entender qué es lo que esta 

ocurriendo en el mundo y cual debe ser su papel para que 

vivamos en un pais donde reine la paz, la justicia y la 

iguaidad. 

La participacién en la sociedad del estudioso del derecho 

puede ser como Abogado, Politico, Juez, Catedratico, 

Legislador, Notario, etc.; y en cada uno de estas areas existe 

la responsabilidad de actuar con ética, con vocacién, porque 

solo asi se hardén bien las cosas y habran magnificos 

resuitados. Ademas no hay que olvidar que en una época de 

transformaciones, en lo tnico que no se modifica es la 

necesidad de cambiar el Derecho, recobre su funcién suprema de 

ser el instrumento de las transformaciones sociales. 

Con el transcurso del tiempo nos damos cuenta de que el 

Derecho es el instrumento central para la conduccién del 

cambio y esto ocurre porque la sociedad misma tiene el deseo 

humano de progresar, y en este sentido el papel del 

profesional del Derecho en el siglo XXI es indispensable. 

Su participacion se dara ( 0 se esta dando } en todas jas 

esferas sociales, economicas y politicas principaimente como 

por ejemplo:  
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La nueva concepcién y aplicacién efectiva de los derechos 

humarios €s un tema fundamental para todos los Licenciados en 

Derecho. Existe ya una necesidad de preservar y hacer cumplir 

debidamente la ley, es decir, la norma juridica, ante un 

reclamo social por mayor seguridad de la ciudadania. 

Otro asunto de suma importancia para el estudioso del 

Derecho del siglo XXI, es el relativo a la democracia o al tan 

famoso ya proceso de democratizacién, es decir, aqui su papel 

es el de analizar y proponer opciones para que realmente 

exista un camino que nos lieve a una vida politica y social 

mas participativa. Esto puede lograrse a través de las normas 

juridicas que son las que estructuran dicho proceso. 

Con la crisis econémica que estamos viviendo, despidos 

injustificados, el aumento de desempleo, la quiebra de cientos 

de pequefas y medianas empresa, etc. , el Licenciado en 

Derecho esta obligado a velar por los derechos de los 

trabajadores para que éstoS puedan tener una estabilidad 

laboral y en consecuencia emocional y familiar. Ademas debe 

estar muy pendiente ( en el caso del tratado de Libre Comercio 

de América del Norte ) de la diferencias que existen en 

materia legislativa con otros paises, ya que son culturas y 

costumbres distintas.  
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En fin, muchos son los campos en los que el Licenciado en 

Derecho debe y deberd luchar por conseguir su realizacion como 

auténtico profesional, pero mas que nada por lograr lo que se 

ha llamado una verdadera justicia social, en una ‘nueva etapa 

de la historia de México, en la que depende de todos que 

podamos pertenecer en los paises desarrollados. 

Los estudiosos del derecho tienen hoy, a finales del 

siglo XX, un papel primordial en el funcionamiento equilibrado 

de ia sociedad, mismo que adquirird nuevas y mayores 

dimensiones al ocupar otros espacios en el Siglo XXI. 

Es necesario que los profesionales del derecho adecuen 

tanto las normas nacionales como las internacionales con las 

nuevas realidades que se viven; de esta manera y con una 

exacta aplicacién de las mismas se podrdn alcanzar mayores 

niveles de desarrollo, pero sobre todo la libertad y el 

bienestar social a nivel mundial. Ello los obliga a estar 

mejor preparados, con mas  conocimientos; a tener mas 

constancia en la actualizacién de temas esenciales y de 

interés general, y sobre todo a ser honestos con su trabajo y 

consigo mismos. 

Asi como México, requiere de la informética y las 

comunicaciones para alcanzar la plena modernidad en el siglo  
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XXI, también los profesionales del derecho deben interesarse 

por estudiar y ampliar sus conocimientos para poder usar esta 

tecnologia que nos ha invadido; para ello es necesario que 

tengan nociones y si se puede profundicen en el conocimiento 

de las ciencias exactas. De esa manera podrd adquirir mayor 

destreza en el pensamiento légico, asi como obtener mejores 

resultados en la organizacién de su trabajo. 

Por la realidad que vivimos, muchas veces se duda de la 

importancia que tiene la carrera de Derecho en la sociedad y 

en los alibores del siglo XXI. Ahora mas que nunca es el 

Licenciado en Derecho quien debe robustecer la confianza en 

las normas juridicas y en su noble profesién. La fe en la 

justicia es el primer requisito para ello. Debe tener 

confianza en la fuerza intrinseca que tiene una causa justa, 

por el sélo hecho de ser justa. Debe cultivar en lo mas 

profundo de su alma su capacidad, su esfuerzo, su empefio, sus 

conocimientos y sus experiencias para que triunfe en la vida. 

Luchar por la justicia es una obligacion que incumbe a todo 

hombre; pero en primer lugar corresponde a quienes, por 

vocacién y profesién cultivan la hermosa ciencia dei derecho. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Desde la antigledad se vid claramente la 

evolucion del Derecho Internacional, dichas manifestaciones 

dieron origen a la creacién de Estados y de Leyes que rigiera 

a los individuos que se encontraran dentro de ese Estado. Asi 

mismo se formaron grupos que realizaron Tratados y éstos 

contribuyeron a que el hombre se fuera socialisando un poco 

mas. 

SEGUNDA,- Laos tratados fueron ocupando un lugar 

importante en la Edad Media, en esa época no sé caracteriz6 

por tener el principio de igualdad y de soberania. A pesar de 

todo, el Derecho Internacional Publico aparecia estableciendo 

Agentes Diplomaticos que eran los que velaban entre cosas,por 

los intereses de la colectividad.  



. 
ES 
* 

    

116 

TERCERA.- En la Edad Moderna se marcaron grandes cambios 

que contribuyeron al progreso del Derecho internacional.Esta 

época se caracterizé porque los Tratados se emplearon como 

instrumentos para el Comercio Internacional, aspecto muy 

importante ya que en la Edad Media solo se utilizaba para 

Cuestiones politicas; por lo que se reconocieron la igualdad 

de los Estados, su forma de gobierno y se dié la oportunidad 

de que cada Estado interviniera en Congresos Internacionales. 

CUARTA.- A raiz de todo lo anterior, se fueron creando 

distintas expresiones del Derecho Internacional, pero todas 

estan derigidas a un mismo fin: a las relaciones que va a 

tener el Estado a traves de sus normas hacia los individuos y 

gue va a traer como consecuencia los derechoos y deberes de 

las personas en el plano internacional. 

QUINTA.- El Derecho Internacional Piblico, actualmente 

tiene ya bases establecidas y nos indica que es muy importante 

que los asuntos internos que tenga un Estado solo se trataran 

de acuerdo a sus leyes, a menos que este relacionado con un 

Tratado en el que intervengan otros Estados. 

SEXTA.- Todo Estado para ser sujeto de Derecho 

Internacional, debe tener sus Instituciones Juridicas  - 
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Politicas perfectamente establecida, compuesta de poblacion, 

territorio y soberania, etc. 

SEPTIMA.- En la actualidad en relacién a nuestro Derecho 

Mexicano, los Tratados se encuentran regulados por la “ Ley 

Sobre Celebracién de Tratados “, la cual sefiala todos los 

requisitos necesarios para que se apruebe un tratado. 

A su vez, para celebrar un Tratado observaremos que 

siempre seguiremos el proceso establecido por la Convencion de 

Viena, que es la que regula los pasos necesarios para celebrar 

un Tratado. 

OCTAVA.- Observamos que el México actual, se enfrenta a 

una serie de cambios tanto Econémicos, como Politicos y 

Social.El Tratado de Libre Comercio de America del Norte, no 

solo integra a un bloque econémico y también nos inserta a una 

economia de libre mercado y de apertura comercial por la 

amplitud de la temaética incluida en él; exige una actitud de 

cambio, pero teniendo el gran cuidado de preservar nuestros 

valores fundamentales en la lucha por un futuro mejor. 

NOVENA.- El Tratado de libre Comercio trata temas 

fundamentales para nuestro pais, como los relacionados con los  
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servicios financieros, las telecomunicaciones, las compras 

gubernamentales y la explotacién det petroquimicos no basicos, 

sim olvidar gue en los llamades acuerdos paralelos se tratan 

las materias ambiental y laboral. 

DECIMA.- El capitulo XII del Tratado de Libre Comercio 

representa para los profesionistas mexicanos, una gran 

oportunidad a la vez que un gran reto; ya que si bien es 

cierto que, la eliminacién de las prohibiciones para ejercer 

en cualquiera de los paises de la zona comercial, abre un gran 

mercado, también lo es, que sera4n los profesionistas mejor 

Ppreparados los que logren competir con sus. similares 

Canadienses y Norteamericanos. $i en méxico no existe una 

formacion profesional adecuada que aspire a la excelencia, los 

profesionales mexicanos estaran en una situacion de grave 

desventaja. 
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PROPUESTA 

Para dar fin a esta investigacién, sefialaré algunos de 

los retos de todo profesionista ante el Tratada de Libre 

Comercio de América del Norte, considerando desde luego al 

profesional del derecho. 

La necesidad de un desarrollo econémico y social en 

México, mayor y mas acelerado y la de  satisfacer 

requerimientos sociales crecientes, sdélo pueden atenderse por 

medio de objetivos claros, definidos y sistematizados en 

planes que implican la ampliacién del aparato productivo y, en 

consecuencia, el aumento de la complejidad y volumen de los 

cuadros cientificos, técnicos y en general, profesionales. 

Puede decirse que las profesiones, producto de la 

investigacién cientifica y tecnolégica y obra del sistema 

educativo, corresponden al nivel econdémico y cultural de un 

pais, pero de la calidad y eficiencia del ejercicio 

profesional, depende también que ese nivel pueda elevarse o  
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abatirse. Los profesicnales bien capacitados y competentes, 

son la principal riqueza de un pais, como lo muestra el 

interés de los paises desarrollados por obtener cientificos y 

técnicos, sin importar el costo o la nacionalidad. 

La comunidad cientifica y los profesionales, en el caso 

concreto de México, deben poner todos sus conocimientos al 

servicio de un mayor desarrollo social y econémico para 

obtenerlo a la brevedad y para el mayor numero de mexicanos. 

Para logrario, la estructura de los cuadros de profesionales, 

debe corresponder con la estructura social y economica del 

pais que se desea. Los protesionales en el desarrollo del 

pais, han de ser elementos de cambio hacia el progreso y el 

bienestar, con un sentido ampliamente social. 

La expectativa deseable de desarrollo 

incuestionablemente demanda la participacion organizada de los 

profesionales, sobre todo en la implementacién de una politica 

que se proponga conseguir autonomia cultural cientifica y 

tecnolégica indispensables para el pais. 

Por otro lado, los profesianistas deben abocarse al 

replanteamiento de los programas educativos de formacion 

protesional, considerando entre los objetivos fundamentales,  



la creacién de una tecnologia nacional, que conlleve un 

cardcter multidisciplinario acorde a la subdivisién 

contempordnea del trabajo, ayudando de este modo con un 

substancial avance en la consecucion de la independencia 

tecnolégica y economica del pais. 

Ahora bien, con el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte los profesionistas mexicanos habran de incursionar 

en. un terreno de competencia con nuestro homélogos 

estadounidense y canadienses, lo que habrad de exigir una 

preparacioén con niveles de eficiencia al mds alto rendimiento, 

a fin de lograr una participacion digna, provechosa y 

principalmente, de apoyo a la sociedad. 

Un primer aspecto para los profesionistas mexicanos, 

consiste en coadyuvar eficazmente con los esfuerzos 

institucionales ya que éstos se realizan para alcanzar los 

niveles de excelencia en la educacién media superior y 

superior con el objeto de garantizar en un corto plazo una 

participacion competitiva a la altura de las demandas de 

atencién profesional que se generardén en los diversos sectores 

sociales de los tres paises que firmaron el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte.  
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De igual manera resulta indispensable revisar los métodos 

juridicos administrativos que propicien la certificacién de la 

actualizacién de los conocimientos técnico-cientificos aque 

posean los profesionistas tanto nacionales como extranjeros, a 

quienes dentro de un ambito de plena reciprocidad, se le vaya 

a facultar para el ejercicio libre de su profesion. 

Para tal meta y como lo comentaba en el apartado 

anterior, se considera obligada una revisién seria y profunda 

de la figura de la colegiacion que encuentra su fundamento en 

la libertad de asociacién, que a manera de garantia para los 

gobernados, consagra el texto del articulo noveno 

constitucional vigente. Por esta via habra que formalizar la 

injerencia, al mas alto nivel de seriedad y de responsabilidad 

social, de los colegios de profesionistas en el ineludible 

proceso de certificacién de actualizacién de conocimientos del 

profesionista dispuesto a ejercer libremente su respectiva 

disciplina. 

El ejercicic de las profesiones en general debe 

orientarse por dos principios: 

l.- El de proteger los intereses de quien en lo 

individual asistan a cada profesionista, y  
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2.- El de proteger a la sociedad a la que todo 

profesionista debe servir con esmero y eficacia. 

Por todo lo expuesto, debe incluirse dentro de esta misma 

propuesta, la figura del refrendo periddico de la cédula 

profesional expedida para el ejercicio de cualquier profesién 

con base en la certificacién que para tal fin hagan los 

colegios de profesionistas actuando también estos sobre la 

base de la modernizacion de su concepcién y de sus estructuras 

organicas y funcional en observancia de un también renovado 

catalogo de atribuciones. 

No son tedos los retos que con el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte deben tener en cuenta los 

profesionistas mexicanos, a mi parecer son los mas 

importantes. No se debe perder de vista que ante esta apertura 

comercial se presentardn infinidad de oportunidades para todos 

los profesionales del pais, ello los obliga a capacitarse, a 

salir adelante dia a dia con una mentalidad de superaci6én, de 

entrega y de lucha constante. Se deben aprovechar los recursos 

que existen en México para convertido en el pais que todos 

queremos ver y que actualmente parece una utopia. Depende de 

todos como ciudadanos profesionistas, nifios, jévenes, adultos 

padres, hijos, el futuro de nuestra nacién.  
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Con el Tratado de Libre Comercio, los profesionales 

delderecho con estudios realizados en Universidades mexicanas 

podraén realizar labores de consultoria juridica en el mercado 

zonal que éste crea, previo reconocimiento de estudios; por 

ello es importante que las normas de calidad en la ensenanza 

sean mas uniformes y que mantengan una clara relacién con las 

normas norteamericanas y canadienses. 

Las transformaciones que se dan en México, deben tener 

como objetivo mejorar el sistema educativo y adecuarlos a las 

circunstancias de nuestro pais en los albores del siglo XxxI. 

El crecimiento econémico, la mayor distribucién de la riqueza 

y una mayor competividad a nivel internacional se deben a una 

adecuada politica que considere a la educacion como la mejor 

inversién. 
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