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INTROOUCCION 

:2:1 estudio no es n:.Jevo n1 c•·etende ser wna obra esoectali::a:Jlt 

de la materia; oues es un traoaJo oue con~1ene una peoue~~ 

aoortac1ón ciue estunan:os Or"etende dar a cono.;:e1· el .::::ler~c:~o 

d1plotná.tico, en forma somet·a pero no oor ello deber~ decu= ir 

oue se trata con meras suocs1c1ones, va oue se de~erm1n~n ~a= 

caracter!st1cas de la .. ater1a d1olom.1t1c:a ...- su relac1ó:i .1ur!d1ca 

en la esfera 1nternac1onal. 

En el tratamiento se emolea un siste~a lég1co y sencillo cue 

fac1l1ta el maneJo de las figuras JUr!d1cas internacionales. 

sa:1sfac1endo en cierta medida los avances de la doctrina del 

derecho inter-nacional, la in1s1na tesns pretende c1rcunscr1b1r al 

der.;chc 01plotnát1co tomanoo en c:cns1derac1·::m lo<J ele:•?n·.:;: --= 
reviste el estado moderno y su vinc:ulac10n dentro del ámbito 

internacional con sus respectivos entorno-s ooblaci..:n, terr¡tc:-!o 

y gobierno. 

Es s•btdo que en todos los tiempos y todos los pueblos des~~ 

d!as, se hc.n 

cottdian.u.ente actu•ctones d1plom.it1cas y ge han 

e:.c. :e.ido 

elaborado 

diversos estudios al respecto pues es un teaa tan amollo y 

discutido que nos l1•1ta•os a dar un panorama de la .. teri•; El 

•ctuar d1plotnát1co tuvo varios estadios a lo largo del tt•~o y 

que de acuerdo a los distintos pueblos se vio obstacul1:ado 

debido a condiciones de caracter econé~ico, oollt1co y social y 

ta•bién ocr cuestiones de credo, rel igiCn o ~·a::a Que no se c·.JeCen 



soslayar. 

Esperando oue esta oo··a despierte el inter"és Jurid1co di! los 

estudiosos del dere=ho ca~a tratar el tema con mayor certe~a y 

sirva de base con sus hierros y acie1•tos a la real i::ac1on de un• 

obra 11\ls depurada. 
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CAPITULO 

LA DIPLOMACIA 

! • t. OF- !G!:::N. 

Ne se conoce con orec1s1Cn el origen de la d1ol.omac1a y,· por 

tanto no ha cod1do determinarse con exactitud n1 la fecha. n1 el 

lugar de aoar1c1on como necho histórico en -el conexto de las 

relaciones entre los ouebl-:Js. 

Para algunos autores, y co1nc1do con ellos, el origen de la 

d1olomac1a se remontan a los albores de !a histo~~1a de la 

humanídad, ,;¡l momento in1smo en que las tribus pr1m1t1vas 

alcan;:::aron un desarollo tal que les permitió romoer su pr1m19en1 

aislamiento y comen;:::aron relacionarse unas contras, casi 

s1amore por motivos bélicos. (t) Para establecer las relaciones 

intertr1bia.les, y más tarde interestatales se designaban una o 

varias personas, que eran las encarqadas de formular las 

declaraciones de guerra, concertar la paz, formar al ianza.s o 

acordar treQuas, y en.no para real1.:::ar ton del 1cadas m1s1ones 

necesitaban un •1nimo de seguridad personal en interés de las 

oartes negociadoras o contendientes. a los referidos mensaJeros o 

enviados se les fue rodeando de una aureola de respeto y 

considerac:1ones especia.les que acorde con el desar"rollo social de 

aQuellos tiemoos, ten1an un carácter reli91oso. 

<l>P'lookerJee, GriJa. "D1olol!lacy Theori and Trunur-ti Publications 
Pr1vate Limited", Ne~ Delh1, India, 1973, p. 16. 



En la· esclavitud pr1mit1va, aparec10 el Estaco. no seo3.t~ado 

completamente del régimen de la comunidad gentilicia que le 

::¡1rv10 oe base. Sob1·e esto Engels se:\ala: " ... El Estaco n!l es 

en ni qUn modo un ooder d l spues to desde fuera de la soc 1 edad. es 

mas bien producto de la :;oc1edad cuando llega a un grado de 

desarrollo determinado • ., l'.2) El régimen 9ent1l1cio era ya algo 

caduco. Fue destruido por la d1vis16n del traba.Jo, Que dividió a 

la sociedad en clases y reempla::ado por el Estado. 

El Estado pr1mit1vo esclavista se caracter1z6, entre otras 

cosas, por agrupar a sus súbditos SeQún divisiones territoriales, 

en sustitución de las asociaciones gent1l1cias constituidas por 

vi nculos cons•nQui neos. 

Los pueblos de los ori .. ros Est•dos esclavist•• atribulan a 

sus jefes o soberanos poderes divinos, como representantes de lo;; 

dioses en la tierra y por tanto, la encarnación de esos poderes 

se les conferia tamb1•n • sus enviados. 

Ante tal .. circun•t•ncias, ... natural aue 

desarroll1ndose h~bttos de proteger a los enviados, en interés de 

que reQresaran sanos :,· salvos • la tribu o al Estado de origen 

con el result•dO de l.as misiones encoeendAdas, y, por otra parte 

de quienes los recibian par• que llevaran los mens•Jes a sus 

soberanos. 

Por eje¡splo ..... el Rey Herodes, indignado por el asP.s1nato 

<2 >EnQ•ls, Federico. ºEl ori9en de la Fam11 ia, la Prop1ed•d 
Privada v el Estado", Editcra Politica, la Hab•na, 1963, pp. 
218-219 



del representante que habla enviado a los .;,.•·3bes calificó ese 

cr1n1en de ac.to e:<e;.creable a los OJOS de las naciones, 

princ: ipalemente para nosotro3, que rec1bi111os nuestras santas 

leyes de Dios, por medio de sus ángeles que son sus heraldos y 

embajadores ... <:S> 

Las proa.et icas de p1·ott19er a los enviados se hicieron 

frecuentes y co111Unes durante la larga h1stor1a de las t'elaciones 

entre lo• Estados, transformAndose en costullbres que alc•nzaron a 

tr•Ws de los siQlos la categoria de principios aceptados por 

todos, hasta convertirse en los tiempos modernos en nor••• del 

derecho internacional, despojándoseles de las caracter1sticas 

religiosas que les hablan oto,.gado en tiempos r-eMotos a manera de 

ficción Jurldica. 

En esas ant1qu!si•as practicas y costumbres surgidas por la 

imperiosa n.cesidad de relacionarse entre S.1 l<K. pueblos, desde 

las tribus priiRitivas hasta los estados •ntiguos encontr•iaos •1 

ecabrión de l• diplomacia, ••1 CD90 los priaera. fuloorewi del 

d•rtteho dipla.ltico que aurgir•n muchos st9lcs despu9-s ca.o rafllA 

.adema del derecho internacional. <
4 > 

En cuanto a la denomin•ción, t..-.:>oco se conoce con •kactitud 

cu~ndo COfttienza a us•rse. La m•yori• de los •utore. coinciden en 

que fue durante el siQlo XVIII y hacen d•riv•r la P•l&bra, s9QOn 

<3 >Ferreir• d• ,.,ella, Rubens. •Tr•tada de o.r-.c.ho Diplo•Atico", 
Consejo Superior d& Jnvestigacian•s Ci9nt1ficaa, Instituto 
Franciso d• la Victoria, "•drid, 1953, p. 11. 

141 
Id_, pp. 12-13. 
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el a1cc:1onar10 de la len9ua francesa Ltttre, del vocablo 9ri;?~~ 

dioloma. que significa doblar. 

En la. antigua Grecia, las instrucciones que se daban lo:: 

embajadores (presbeis) estaban escritas en dos tablas enceradas 

dobladas una sobre Ja ~t.r:J. y llamadas diploma. Los diplomas erar. 

documentos oficia les emanados de un soberano que conced!. an 

privi le91os a las personas que lo recibian. <5 > 

l. 2. CONCEPTO. 

La diplCMnacia ha sido y es objeto de conceptuali~aci6n 1 y 

hasta definiciones; a.si encontramos autores que la consideran 

arte. otro5 que la definen ryo1KJ cil!nci•, sin faltar quieni?S 

estiman que es ciencia y arte a la v•z. Por ejemplo, para Rivier 

es "la ciencia y el arte de la reprwsentaci6n de los Estados y ae 

las negociacionesN. Fauchilla, que no la define, le atribuye el 

doble asoecto d• ciencia y art•: "ciencia porque tiene por obJ2to 

el conocimianto de las f"'l!l•ciones Juridicas y políticas de los 

diferentes estados, de sus int•r•••s respectivas, de las 

tradiciones históricas, d• las estipulaciones contenidas en los 

tratados. Arte, porqu• tien• par objeto la 9•sti6n de los 

negocios internacionales que s• traduce en . la facultad de 

ordenar, dirigir y sttguir con canoci•ientos de causa las 

naqociaciones politicas." 

Diplomacia es, ••Qón Tunkin, "la •ctivid•d oficial de les 

(5lld••· 
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jefes de Estados y Gobiernos y de los organismos especiales de 

las relaciones extericres orientada en la cons.ecución de los 

objetivos y t~reas de la polltica exterior y a la crotección de 

los derechos e intereses de los Estados en el extranjero."(b) 

La diplomacia es, en su •ás ••plio sentido, una disciolina 

cienti f ica, y constituye un elemento de la superestructur• 

Jur1dico-pol1tico de la sociedad, que sirve colkl nWttodo principal 

P•ra desarrollar l•s relaciones exteriores de los Estados y 

lograr sus objetivos conforme a l•s nor..,• del derecho 

int~rn•cion•l. 

En el prólooo de su 1 ibro Contribución a la Critica de la 

Economl,a Poli ti ca, l"t,arx expuso, suiaa.ri•m..-.t•, 

fund3~t•les sobre la base y la superestructur• sobr• su• 

relaciones 11tt..1tuas al se"alar que • ••• en la producción social de 

su vida, los hombres contrAen deter•inadaa rel•ciones neces,ari•• 

e 1ndepttndientes de su voluntad, relacionas de producción que 

corresponden • una d•t•rttinad• fase de su de .. rrol lo de su• 

fuerzas productiv•s ••teriales. El conjunta d• estas relacione• 

de producción for•a la ~tructura económica d• lA socied•d, l• 

base real sobre la que ... levanta la. sup•restructura 

poll tica y a la qu• corresponden d•t•,..in•das 

conciencia soci•l. 
• (7) 

Esta tesis de M&r>c: constituyó 

(b) Tunkin, G. •curso de Derecho Intern•ciona1 •, 
Progreso, Ploscú, 1979, vol. 2, pp. 104-10~. 

juridic• y 

faraas d• 

lA Mdula d .. 

Editorial 

<7 >P'tarx, Carlos; Engels, Fltderico. •Obras Escogid•• en dos 
to•os", Ediciones Lenouas Extr•nJeras, f1oscú, 1955, vol. 1, p. 
373. 

7 



su concepción matet"ial is ta dialéctica del desa1~1~01 lo social. Es 

de considerar, pues, que la diplomacia hay que situarla ce.a 

elemento superestructura!; Engels, al referirse a la tesis del 

materialismo histórico acerca de la base y la superestructura 

expresa que " ••• la estructura econóMica de la sociedad, en cad• 

.amento histórico, era el ci~iento real sobre el que s• erigla 

lU•Qo, en ólti•• inst•nci•, todo el edificio de las instituciones 

Juridicas y politic•s, de la ideolOQia religiosa, filCK6f1c•, 

etc ••• de c•da periodo histórico." CB> 

Al se9uir el E•t•do, l• diplCHaacia cumplia la función de la 

polltica eKterior CotnD he•OS senalado. Engels, lueoo del 

•inucioso estudio que hace sobre •l oriQ•n de l• fa•ilia, de la 

Propiedad privada y del Estado, expon• que é•te no .. ningun 

poder impu••to desde fuera d• la sociedad, determinado grado de 

desarrollo, ca.o una necesidad de refrenar los antagoniemos de 

clase y qu• el conflicto de el• .. •• •• por regla general, el 

Estada es d• la cla•• ... poderosa, de la clase econó•icamente 

da.ainante. El EstAdo, C090 Or9&nizaci6n politica interior y 

exterior qu• refleja los inter•s .. de la cla§e que se encuentra 

en el poder. La pol1tica interior y ext•rior son ca.o •l anverso 

y el r.verso d• 1• •i-a •onltda. 

L• diplo•acia, ca.o fenó.neno sup•r•structur•l y collK> hecho 

histórico, nunca h• •stado al ••rQ•n ni par enci.a de la 

sociedad, apar.:ió CD8IO una necesidAd de relaciones entre las 

(B)Idem. 

B 



tr~1bus primitivas y tal como hoy la entendemos. como medio de la 

politica eKterior desee los rudimentarios Estados surgidos en la 

primitiva esclavitud hasta los mA.s modernos de hoy dia. En el 

transcurso del desarrollo histórico, la diplomacia ha estado y 

esta indisolublemente ligada a la politica eKterior de los 

Estados. Es par la tanto, un fenómeno clasista, aunque lo nieguen 

con todas sus fuerzas los autores burgueses. 

El término diplomacia tiene, aderaá.s, distintas acepciones. Por 

ejemplo, se utiliza para designar el conJunto de representantes 

diplomá..ticos de un pais determinado, a la proyección de la 

politica exterior de un estado: la diplomacia francesa, la 

diplomacia cubana; para designar la propia función de la politica 

exterior como actividad profesional: la carrera diplomática; a 

veces con sentido histórico; la vieja o la nueva diplomacia; y en 

sentido figurado denota el actuar con tacto, con disimulo o 

astucia. 

1.:S. EVOLUCION. 

No hay dudas da que en el transcurso de los siQlos han variado 

las conceptos, for•as y IHltilos del quehacer diploa.tt1co, acorde 

con los camios de la poli tica exterior a la que ha s•rvido. la 

diplomacia. Taebi*n hay notables diferenciils •ntr• aqu•ll•s 

antiguas embaJadas de carácter temporal que se designaban para 

determinadas misiones, y que una vez coiapl idas regresaban a su 

lugar de origen, y las actuales mistan .. diplomáticas peraanentes 

de los tiempos modern01i, que no se generalizaron hasta las 
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postrimerlas del feudalismo en la llamada Alta Edad Media. 

La demora histórica para el estableci•iento de las misiones 

diplomáticas permanentes hasta la firma de los tratados de 

Westfalia en 1648, asi como la aparición tardia de órganos 

estatales especializados para las relaciones exteriores, las 

consideramos intimaiaente ligadas al bajo nivel de las r&laciones 

interestatales, durante el largo periodo del réQi~en esclavista y 

la mayor parte del feudal, lo que estaba materialmente 

determinado por el escaso desarrollo dtt l•s fuerzas productivas. 

Como es conocido, la econa.nia de t•les Estados •r• de tipo 

natural, fundamentalmente de auto~bastecimientos, con poca 

producción de bienes de consumo a ello hay qu• •Qr•g•r el poco 

desarrollo de lo5 medios y vias de cemunicacíones, factores que 

determinaban objetiv.u.ente una especie de aisla•iento económico y 

politice de los Estdoti. Sol•mante cuAndo las relaciones de 

producción, en las postr! .. ri•s del régt..., feudal, se 

transformaron .., una traba para su propio desarrolla• se inci6 su 

decad..,cia y d• las propias entrár.'.•s dlii. feud•ltslMl ca.enzaron a 

sur9ir las nuavas relaciones d• producción c.,,ttalist•, que 

r-ultaban par• esa ti-.po proe.-.sistas entonces se incrementa 

Qr•nde.ente la producción de bienes d• r-u1t111KJ 1 s• d•sarrollan 

las fuerza• productiva•, se ampl1An •l .. rcado internacional, se 

sejcran las ca..anicaciones y lilt int9f1sifiCan los nexos econ6flicos 

y politices entre las Estados con lo que fue qumctando atrAs el 

•i•laatento fRudal. 191 

<9 >Konstantinav, F.G. •Et Mat•rialismo Histórico, 
Grijalvo, S.A., P'W>>eico D.F., 1960, p. 99. 
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En las nuevas condiciones del capitalismo se crearon las bases 

necesarias para la ampliación de los servicios diplomAticos 

estables, se reafirm•ron las misiones diplomáticas permanentes y 

se perfeccionaron los órganos estatales especializados para las 

relaciones internacionales. 

Los c•mbios surgidos en la actividad diplomática durante el 

curso del desarrollo histórico en los reg!menes esclavista, 

feudal y capitalista o dicho de otro modo, en los reglmenes en 

que impera la propiedad privada y la explotación del hombre por 

el hombre, han sido sólo for•ales: es lo que pudiera llamarse la 

envoltura o el maquillaje de la diplomacia, pero no hubo cambios 

en su naturalez• o esencia. Esto no habria podido s•r de otro 

modo, puesto que no serla posible que se produjeran 

transformaciones esenciales en los eletnentos superestructurales, 

que no se correspondi•r•n con cambios en la estructura que le 

sirve de base ~ fundamento, por lo tanto, serla anticientlfico 

afirmar lo contrario, estarla neg.ando l• teorla ... rxista de la 

base y la superestructura, teorla revolucionaria y ci&ntlfic•. 

Solamente con la gran R~volución de Octubre, que puso fin de 

primer vez en l• historia • la propiedad priv•~a d• las medios e 

instrumentos funda9ent•les de producción y abolió la RKplotación 

del hombre por el hombre, •• que se producen cambios •senciales 

en l• naturale~a de la diplo~acia. 

En el socialismo, la diplomacia, fué funda91tfltada en el 

~arxisl90-lenini5'90, ca.o una ciencia exacta de las ley~ del 

desarrollo social, toma carácter de una disciplina cientlfica, 

11 



clasista,. franca y abiertamente al servicio de las 

populares. 

12 
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CAPITULO ll 

LA DIPLOMACIA EN ALGUNOS ESTADOS DE LA ANTIGUEDAD 

2.1. LA DIPLOMACIA EN EL ANTIGUO EGIPTO. 

Uno de los importantes Estados de la Ant19uedad en Oriente fué 

Egipto; desde el tercer milenio a.n.e. trató de establecer 

relaciones con los paises vecinos, ya que el segundo milenio 

resultaban bastante frecuente y entonces apareció Cortes una 

nueva categoria. de servidores, que eran enviados en calidad de 

mensajeros a los paises as1aticos. En la literatura de la época 

se comenta que los mensajeros antes de salir a sus "'isiones 

hacian el testamento de sus bienes por temor a los leones y a los 

asiát1cos1 y que cuando regresaban apenas habtan llegado a su 

hogar ya tenian las instrucciones para partir de nuevo. A 

mediados d@l referido segundo milenio, Egipto ocupaba una 

posición preponderante en la vida internacional del •.mdo 

conocido en aquella Opaca, con el cual eantenia relaciones 

ca.erciales, culturales y políticas. 

Entre los más anti9uos monu•entos de la diploaacia egipcia, de 

que se tiene conoc1•1ento, se destacan la correspondencia de las 

Tablas del Tellel Amarna y el tratado suscrito ..atre el faraón 

Ramses II y el rey de los hititas. En A~arca, lu~ar ubicado en el 

Egipto Medio, a la derecha del Nilo, fué descubierto un archivo 

con correspondencia diploaatica de los faraone5 de la cual se han 

conservado tabl i 1 las de barro con cartas a los reyes de otros 

13 



Estados vecinos. 

En el af"lo 1296 a.n.e., lue90 de encarnizadas guerras entre 

egipcios e hititas que habian dejado a ambas partes completas 

debilitadas, haciéndose mutuas concesiones llegaron a un acuerdo 

amistoso y firmaron un tratado de pa.:: y amistad entre el faraón 

Ramsés II y el rey de los hititas Hattushi III, conservado como 

el más antiguo de los tratados que se conoce en la historia de la 

diplomacia. Sa convirtió en modelo para posteriores tratado•. 

Este antiguo tratado de paz consta de tres partes: preámbulo, 

articulado y Juramento. En el preAmbulo ge hace constar que no 

siempre egipcios a hititas hablan sido enemigos, que en épocas 

anteriores hablan vivido en paz y entre sus reyes se hablan 

concertado conv11nios, y que a partir de la firma del tratado 

quedarian establ1teidas para siempre la paz, la amistad y la 

fraternidad. En el articul•do se MtQulaba la extradición de los 

refugiados politica. -11.aados por ello tránsfugas politices-, 

lo• que debi&n sar d•vueltos tanto si se trat•ba de nobles como 

d• hombres d• pueblo. Debian ser devueltos ganas y salvos <sin 

lesiones..., los oJos. la boc• ni l•s piernas>, con todos sus 

bi9'1•• 1 VSJJDSA& e hijos y esclava•. En el juralH!nto se invoca a 

los dioses y dio .. s d• atibes Estados, como testi9os del eMacto 

cumpli•iento d•l tratado, ~l ti.epa qu• s• auguraban tarribl•• 

•alas por incu"'Jlli•iento. ConK> se ha observado, todas las 

n•Qociacionas se ..ntenian en na.nbre de los reyes. 

El t&90r del far~ y el rey. debi 1 i tados sus ejércitos por la 

guerra frente al poder de los reyes asirias quienes poco a poco 

14 



se hab!.?.n 1dc l 1brando del vasalla Je :3 Egipto e intel1taban _formar 

coaliciones CO""I otros Estados fue lo que. ·1as 1 l"eV6 a ·1a:·· firrña del 

tratado de pa.:: :, a.rr.i:tad; recurso al que, en tiempos posteriores, 

s1gu1eron acud1endo otros jefes de Estado ante- situaciones 

semejantes que les han obligado a recurrir a las inventivas del 

arte diplomático. 

2.2. LA DIPLOMACIA EN LA ANTIGUA GRECIA. 

Durante los siglos VII y VI a.n.e., ricas ciudades gr·iegas, 

como Atenas, Cor1nto, Milete y Efeso, se hablan convertido en 

centros de vida internacional, en los que se desarrol la.ban 

gérmenes de la diplomacia y el derecho internac1ona.l. 

En las guerras sostenidas por medos y persas contra los 

griegos -conocidas como Guerras Médicas-, a la vez que las 

fuerzas armadas el rey persa puso en p1e la diplomacia, tratando 

de manejar a su favor las contrad1cc:1ones existentes entre las 

distintas polis griegas. Antes de mandar todas las ciudades 

griegas solicitando tierra y agua, lo cual significaba para los 

que la concedieran, el reconocimiento a la autoridad suprema de 

Persia, a lo cual muchas se avinieron; no as! Atenas ni Esparta. 

La primera lan.::6 a los embajadores persas al fondo del un abismo 

y la segunda arrojó a un pozo, invitándolos a tomar ellos mismos 

el agua. 

La Guerra de Pelcponesco (entre Esparta y Aten•s> 1 del 431 a 

405 a.n.e. estu"o precedida por una inmensa batalla diplomática 

durante cinco af'ios, una batalla en la que participaron todos los 
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Estados griegos. 

La Pa:. de Nicea, 421 a.n.e., representa un importante 

documento diplomt.i.tico de la antitJUa Grecia, que estipulaba entre 

atenienses )l espartanos y sus aliados el compromiso, bajo 

Juramento, de que ninguna de las partes toma.ria las armas para 

hacer dano a la otra o a sus aliados. Se determinaba el derecho 

de las ciudades devueltas a ser independientes y la devolución de 

todos los prisioneros de una y otra parte. El t1 .. atado ten!.a 

vigencia por 50 anos. 

El tratado de amistad entre Esparta y Persia, en el 41= 

a.n.e., fue suscrito luego de breves negociaciones entre 

embajadores espartanos y persas. La conclusión del tratado 

resultó ventajosa para los persas, a quienes los espartanos les 

reconoc1an derechos sobre las ciudades griegas de Asia Menor. 

Este tratado provocó el descontento entre los espartanos, que 

pidieron y lograron su revis16n, lo que culminó en una nueva 

negociación en la ciudad de Hilete, en la que se firmo otro 

tratado que resultaba más ventajoso para los espartanos que el 

anterior. 

La Paz de Filócrat•s, en el 346 a.n.e., entre Macedonia y 

Atenas y sus aliados, confirmó las acciones de conquista de 

Filipo II (382,33b a.n.e.>, quien no sólo habia utilizado la 

fuerza de las armas, sino ademas, todos los recursos de la 

diplomacias mensajes, cartas personales preparadas por su equipo 

de sect~etarios,. soborno, apoyo material y mor&l a los amigos de 

Macedonia, alianza con principes vecinos y la amistad con el re:t• 
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de Pers1a. F~ l 1po r•eun16 en Cor111t10 Ltna conferencia con 

representante'.$ de tod.:is los Estados griegos, meno; Esparta, y 

logró romper el ~rac::-1onamiento que ex1st1a. entre ellos y crear 

la Federación P.:.nqrieqa en la que se encontraba Macedonia, baJO 

su propia pr•es1dencia. 

Al morir F 1l1po, del cumplimiento de sus pJ anes se encar96 su 

hiJo AleJandr·o ~agno util1:aba la diplomacia, sin limitarse a la 

fuerza de las armas. As! pudo ganar ciudddes, concertar alianzas 

con los sacerdotes egipcios y aprovechar las discrepancias que 

aeparaban a los maharaJás indios. Alejandro recibía con 

frecuencia embajadas a los pueblos más diversos. 

La muerte de AleJandro Magno determinó la ca.ida de su inmenso 

imperio, y se produjo en Grecia lo que se conoce como perlado 

he len! simo. Entre los siglos 1I1 y I I 4.n. e., una serie de 

Estados en los que quedó dividido el imperio, mantenla constantes 

relaciones diplolt\á.ticas, culturales y económicas. 

Nunca en el area del t1ed1terránea se hablan concertado tantas 

alianzas ni concluido trat•dos de tantos tipos. Las embajadas no 

eran, como antes, fundamental.-ente para declarar guerras y 

concertar lapa~: se ampliaron los motivos, t•les cCMto conocer 

las intenciones de gobern•ntes, reunir información sobre la 

situacion ec:on6m1ca y militar de un pa!s. Los embajadores 

enviaban informes y como respuesta recibían nuevas instrucciones. 

Se concretaron normas para las negociaciones internacionales, 

durante el helenismo en las actividades diplomáticas se hacia 

gala de finura y cortes1a. 
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En Atenas, Esparta y Corintio. entre otros Estados, los 

embajadores eran elegidos en Asamblea Popular, entre ciudadanos 

que tuvieran 50 af'los como minimo, de ahi el nombre de PREISBIS, 

que significa anciano. Se elegian ~tuda.danos con bienes de 

fortuna, que tuvieran prestigio y fueran Juiciosos y elocuentes. 

Por 1 o genera 1 se nombra a personas que tuvieran al tos cargos en 

la polis, y en ocasiones entre los oradores y actores, dada la 

importancia que en aquellos tiempos tenla la elocuencia y la 

declamación. El nómero de miembros de la embajada no era siempre 

igual, variaba de acuerdo con la importancia de la •isi6n; en un 

principio todos los integrantes tenian igual condición, pero 

luego se designab• a un Jefe, que presidia la emb•jada. 

La conducta de los embajadores se regia por instrucciones 

escritas. Al e.per•dor el viaje se les entregaba las cartas de 

reco•endaci6n Ccomo las Cartas Credenciales de hoy>. Las 

instrucciones de la miaión §e daban por escrito en dos tablillas 

enceradas, dobladas una sobre otra (diploma>. 

De •hi proviene ••ouraMente al nombre de diplomacia. Los 

... bajadores gozab.,, de cierta libertad y podian expresar y 

•anife•t•r su propia inci•tiva; pero sin salirse de las 

instt'ucciones recibidas. Al llegar al lugar prttsent•ban l•s 

cartas de recomendación y quien las r•cibi• a su vez les ofreci• 

los consejos o indicaciones pertinentes. Al reor•so de su •isi6n, 

los embajadores presentaban su infor-.e .,, el seno de la Asa•blea 

Popular, y en caso de ser .aprobado, s• les entregaban recompensas 

honorificas, que •ntonces en Grecia era la corona de laurel. 
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Ade,r:~s. ~e ie::. 1n'.·1r.~•ba a comer en el lugar do.no.: lo hac:lan los 

hu~soedes tle honor· del E~tado. 

Los ef?'baJadores e:. tranJeros eran r·ec lb idos con muestras de 

esti.-nac16r·~ otrec:1éndoles regalos e inv1tac1ones para as1st1r al 

teatro. a los 1u~9os y a lds fiestas. 

Luego del periodo del helenismo vino la decadencia def1nit1va 

de G1•ec1a y su reduccion a provincia romana. 

2.3. LA DIPLOMACIA EN LA ANTIGUA ROMA. 

La historia de la D1plomac1a Romana está ligada desde los 

primeros siglos a todas las formas de Estado lmonarquia, 

recubl ica e imperio). El coleq10 sacerdotal de los feciales era 

el encargado de resolver las diferencias entre las tribus, y en 

ese sentido no pod!.an ser iniciadas ni terminadas acciones 

políticas ext~r1ores sin su consentimiento. Los feciales 

pertenecían a las antiguAs familias y sus cargos eran vitalicios. 

Cuando no era posible arreglar los conflictos por vla 

oac1fica, se recut"ria a la guerra. La declaración de guerra de la 

Ant19ua Roma cons1st1a en un complejlsimo procedimiento por el 

formulismo oue impon1an los feciales, quienes visitaban varias 

veces la ciudad que habla incumplido las normas, realizando ritos 

y oronunc:iando palabras mágicas y maldiciones 

incumo 1 idores. 

Con la evoluc16n y el desarrollo de 

internac1on:il~s, en Roma aparecen gérmenes 

contra los 

los 

del 

vincules 

derecho 

int~~·nacional. contenidos ~n el derecho fec1al (ius f~tiale>, 
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oero ,,;;n la medida en Que lii ·.:1da econ~m1ca se hace compleJa. 

Junto al viejo der·echo c1v1l <1us c1v1le> -aplicado únicamente a 

los e iudadano:; romanos- apa,.ece el derecho de 9entes (tus 

~P.nt1l•m). Que> regula las relaciones entre los romanos y los 

&1ctranJeros. No er·a tan formal1sta como el civil, facilitaba todo 

Cjenero de contratos y transncciones comerciales. El Derecho de 

yentes contenia c1er•tos elementos del det•echo internacional. 

Out·ante la Repübl ica ese derecho pas6 al Senado, y co1110 

furic1ones del embaJador eran importantes, las personas a quienes 

se les encomendaban tales funciones deb1an poseer altas virtudes. 

De ahi que lc:1 des1qnac1ón del personal de las embajadas 

transformara en un asunto complicado. El Senado podia deJar la 

designación de los embajadores al Cónsul o Pretor, cero veces 

lo echaba a la suerte y ninguno de los ele91dos podia renunciar a 

for·mar parte de la embajada. 

El Senado designaba a los embaJadores dentro de sus propios 

miembros, su distintivo era un anillo de oro que le daba derecho 

viajar gratuitamente y recibir en el camino todo lo 

necesario. Al salir la embajada se le entregaba dietas Cviaticum> 

y cuanto pudiera necesitar para el v1aJe, tal como vaJilla d:o 

plata, ropas, camas de campaf'fa; además, el embajador llevaba 

numeroso personal integrado por hombres libres y ese laves: 

secretarios~ intérpretes, cocineros. panaderos. con f 1 teros. 

carniceros y otros. Al terminar la misión tenia que dar cuenta al 

Senado y presentar un informe de la misión. Las embaJadas nunca 

eran construidas por una sola pe1•sona. generalmente eran treo;; y 
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tenian un Jefe. 

También rec:ibta el Senado a las embaJadas extranJeras, a las 

que div1d1ai en dos clases: las de potencias hostiles y las de 

potencias amigas. Las primeras eran deJadas fuera da la ciudad en 

un edificio denominado Villa Pública, donde deb1an esperar la 

invitación del Senado, que a veces no se producla y regresaban 

sin ser recibidas. Las segundas eran recibidas y aloJadas en un 

edificio especial dentro de la ciudad, aunque para ellas tampoco 

el trato era en condiciones de igu•ldad como potencia. Pero 

saltan ser invitados a festejos, al teatro y al circo, lugares 

donde se les reservaban asientos de honor. Un 1MJ1Ttento crucial de 

las relaciones internacionales y de l• diplomacia rOfftana fue el 

periodo de las guerras entre R~ y Cartago -conocidas coma 

Guerras Púnicas-, t!f1 las que Ro-.• 11ale a la 

internacional p•ra estrechar vinculas con otros p•ises. 

En el ano de 168 a.n.e., l• diplDfll'acia ro«1ana logró una 

rason•nte victoria cuando •l rey de Siri•, ·Antonio IV, ya en 

c.uaino con su ejército par• la tam• d• AleJandria, recibiO una 

IN'baJ•da roe.a.na que le entrego un• tablilla con la p•tictón del 

Senado que abandon•ra l•• tiWt"'r•s 9Qipci••• p•tictón qu• acttpt6 Y 

tarde fu• p•rdi..,do tiU 

indepttndencia polttica. Esta victori• de 1• diploe.c:i• roaana 

tuvo eco en todo el mundo conocido d• l~ épOC•· 

Otra sobresaliente p~gina de l~ historia de la dipla.acia 

rom.ilna sai escribió durante el periodo de conquista del litoral 

mediterráneo, especialmente en •l de las S•lias, durante la 
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enérgica polttic.a de agrcstOn romana llevada a cabo por un Cayo 

Julio César <104-44 a.n.e>, dictador de la diplomacia romana. 

Durante el periodo impertal, entre los siglos I al V de n.e •• 

se e:cperimentaron pr·otundas cambios en la poli ti ca exterior y en 

la diplomacia romana. El Senado siguiO existiendo, pero no como 

Organo dirigente del E5tado de los tiempos de la República, sino 

como un c:onseJo subordinado o por debajo del emperador. Todas las 

cuestiones relativas a la polit1ca exterior: declaración de la 

guerra, acuerdo de paz, concertación de alianza, recepción y 

envio de embajadores, pasó a ser competencia del emperador. Los 

embajadores deJaron de ser elegidos por el Senado, igual que los 

demas funcionarios, y era ante el único que tenia que rendir 

cuentas de sus gesttones. 

En ese periodo imperial, para la diplomacia ro1nana la persona 

del embajador, incluso cuando se trataba de paises ene•igos, se 

consideraba saqrada e inviolable. La no observaciOn de los 

derechos del e.tlaj•dor se tenia como una violación del derecho 

internacional. Segón el Dige~to, quien •• atrevi•r• a 9olpear a 

un enviado extranJero, era re•itido al pais de •ste para ser 

casti9•do. Durante el periodo 9e dl6 Qran importancia a las 

relaciones de Ro•a con lo~ Estados Extranjeros. 

En 105 últitno~ anos de Roma ilftP•rial, las profesiones de 

dipl09~tico, abogado y retórico eran tnuy ventajosas y lucrativas, 

pOdian proporcionar al mismo tie.-po grandes ingresos y una alta 

posición social. Por ello, se explica la tendencia de los jóvenes 

ciudadanos romanos de adquirir instrucci6n juridica superior y 
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luego pasar la escuela de ret6rica, ya que en ambas escuelas se 

prestaba gran importancia al arte de la diplomac1n. 

En la sociedad esclavista, en su conjunto -aunque algunos 

Estados desarrollaron considerable~ente determinadas 

instituciones del derecho de gentes, COIRO expresión de la 

voluntad de la clase dOM1nante <propietarios de esclavos>-, el 

derecho estuvo siempre revestido de la influencia d• los cultos 

rel ig1osos y de reminiscencia dtr la soci9dad preest•tal; razones 

por l~s cuales no logro establecer•& un sistema de derecho 

internacion•l cOftlo raaa especi•li por lo tanto no podia apar1PCer 

el derecho dipla..ttico como tal, aunque si la diplomacia como 

derecho. 
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CAPITULO III 

LA DIPLOMACIA EN EL ESTADO FEUDAL Y EN EL CAPITALISMO 

3.1. LA DIPLOMACIA EN LAS CIUDADES ITALIANAS. 

Otro factor que tuvo un importante papel en el desarrollo de 

la diplo1aac1a en el Medievo correspondió a las ciudades 

italianas, donde comenzaron a formarse relaciones de ttoo 

capital is ta antes que en ningún otro pai s.. Estas e iudades 

independientes, comerciales e industt•iales, se encontraban en 

plena rivalidad, tratá.ndo de conquistar mercados e>eter1ares. 

N1n9una de ell•s era, por si misma suficientemente fuerte para 

subordinar a todas las otras y crear un Estado 1 tal iano único. La 

pretendida unificación también se ve1a estorbada por la pol1t1c:a 

de los pap.as .. La necesidad de poner orden en las compleJas 

relaciones exteriores de estas ciudades que mantenian un intenso 

comercio intern•cional, diO nacimiento a una sutil diplomacia QUe 

to.O muchos razgos de Oriente y en particular de Bi:::ancio, y que 

postvrior•ente influyo grandemente E!fl las practicas diplomáticas 

quo se iban estableciendo en l•s .anarquias absolutas de Europa. 

Cada una de esta~ ciudades con el tie-.po se convirtió en la 

Ciudad Est•do y todas dese-.pe"a.ron un h1oortante papel en la vida 

econ6-ica de Europa, as1 ca.MJ @n las relaciones comerciales de 

ésta con Oriemte. Un significativo cc•plemento de la a~t1~·idad 

comercial lo constituyeron las e11tbaJadas, las n~goc:iac1ones y los 

convenios. A.parecieron los consulados como órganos para la 
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detensa de Jos comer=1antes italianos en el <?::tranJero, y en esa 

'?ent1do cumplieron un papel muy destacaao. 

En ltali.a, y sobre todo en Flot•enc1a, surgieron brillantes 

diplomáticos que alc:ln~.:1ron renombre universal: Dante Alighieri 

e 1265 - 13::1 >, ademas poeta y escr1 tor, autor de la Divina 

Comedia y del Tratado Latino de Honarch1a; Juan Boccacio 

11313 1375>, ademas escr1 tor y autor de Decamerón; y 

postet'lormente; el mAs célebre, Nicolás Maquiavelo <1469 - 15=7>, 

además de diplomátu:o, poli tico e historiador, autor del célebre 

tratado El Pr1nc1pe y de otras obras incluso teatrales. El nombre 

de Maquiavelo ha devenido denominación <maqu1avelis1to) que se 

aplica a la doctrina que justifica el uso de cualquier medio 

(crueldad, engaf"lo, perfidia, etc.>, cuando en el lo está en JUe:ogo 

una razón de Estado y considera que la fuer:!:a es el sostén del 

derecho. 

En Venecia, aunque no hubo tan destacados diplomAticos como ~n 

Florencia, se creó un sist••a de servicios dioloatat1cos que por 

eficiencia llegaron a llamarle en su tiempo .. escuela y tallet• 

de la diplomacia .... La O!tgo.rqula comercial. solidamente aduef'iada 

del poder en Ven@ci•, llevó un al to espl r1 tu d• •1stet"io y celosa 

desconfianza a los asuntos diple>fnát1c:os }' talflbién de ant0r al 

sistema de carac:ter utilitario de que estaba i191pre9nada toda la 

or9an1::.ac1ón poli tica. 

Venecia to.nó de Bi:!:ancio los métodos y procedimientos 

diolomáticos y los adoptó magistralmente • las nuevas condiciones 

de una ciudad comet"Cial, oue tanto d1fer1a de la monaroula 



b1;.?:ant1n.:i. Lct diplomacia veneciana desarrollo hasta la pertecctén 

el dominio del soborno, la h1pacresla, la traición, la perfidia } 

el espionaje. 

Por ejemplo: a su regreso, los embaJadores debta.n devolver 

todos los regalos que hubieran recibido; no podlan ser nombrados 

en paises donde tuvieran propiedades; no podi•n conversar con 

extranjeros sobre la politica de la Repúbl1c•1 no pod1an llevar 

consigo a la esposa ante el temor de que Pl la pudiera revelar 

secretos de Estado, pero se le permi ti a llevar cocine-ros para 

evitar &nvenena•t9fltos. Cuando se establ9Cen las representaciones 

per•anentes, el embajador no podia abandonar el pa.ls hasta que no 

llagara •1 sucesor, y el dia de su regreso a Venecia, debla 

pr•sent•rse en las oficinas del Estado para deJilr const•ncia del 

hecho en un libro qu• llevaba el Gran c~nciller. AdemAs, el 

INlbajador est.tJa obligado a presentar cuenta detallada de los 

gastos y de la r~uneración, que era bastantP. modesta y no 

guardaba proporciOn con l•• eroQec:ion•s •que IHit•b•n obliQados 

por su c•rgo, de lo cual se qu•J•ban y d•jaban constancia en 

dichos infor~es. 

Por esta circunstanci•, 91Uchos ciudadA11os preferian vivir en 

Venecia, antes que irse co1KJ .. b•Jildores a tierras extranas, 

donde• 19ftf1Udo se •rruinaban y se v.ian obligados a contrawr 

deudas que luE!Qo la República tmn!• que pagar. Entonces se 

comenzaron a toear medidas contra qui9fles no qu•r!•n aceptar el 

car90 de e.bajador, que constituia una misión honorable, p•ra 

onerosa entre las medidas estaban las multas la prohibición de 
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ocupar otros cargos públ tcos. Los embaJadores estaban obligados a 

mantener al corriente al Gobierno de la República de todo cuanto 

suced!a en los Estados ante los cuales estaban acreditados y a 

ese e~ecto enviaban con frecuencia despachos para Venecia; en un 

tiempo los informes eran semanales, pero mas tarde. con el uso de 

los mensajes cifrados, se au•entó l• información. No en v•no se 

decia que ninguna corte estaba informada como su Sef'lorla 

Venec1-.na. La sagaz y hábil pol1tica venec1-.na se basaba, en gran 

parte, en la valiosa información de sus embajadores en el 

extranjero, quienes eran personas int•lig•ntes y observadoras. 

Cuando los embajadores terminaban su misión, dentro de los 

quince dias siguientes t.,,1an que preparar, de puno y letra, un 

infor .. completo, que venia a ser complemento de toda la 

infor .. ci6n enviada con .,,teriorid•d, y se le entregab• al Gran 

Canciller. Esta costunbre se .. ntuvo ha9ta los ~ltimos d!as de la 

república. En el Extranjero se tenia gran esti•a a los informes 

de los eebaJadores veneci~os, t.,,ta por la amplia información 

sobre los r9C:Ursos económicos, situación politica, gr"Upo de las 

cortes en luQ&res donde •&t•bAn acreditados, ca.o por las 

caracterlsticas detalladas que ofrecloAO sobr• la p•rsonaltdad d• 

los gobernantes. A p•sar d• las tM!didas para mantener en secreto 

t•les docuMtntos, nu•erosas copi•s lleg•ban •l extranJ•ro. 

Los llliétodos de la diplomacia it•li•na, y en particul•r de la 

V9neciana, ejercieron una pr-afunda influencia en l• dipl~ci• d• 

las aonarqUlas que coaenzaban a for9arse en Europa. 
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3.2. LA DIPLOMACIA DE LOS PAPAS. 

La Iglesia Católica, coma tuerza ideológica preponderante en 

la sociedad feudal, eJerci6 una gran influencia en la teor!a 

práctl_ca de los servicios diplomát1cos durante el Medievo. 

Desde los primeros intentos por lograr la cohesión poli tica de 

la Europa fraccionada por el feudalis~o, hecho que afectaba tanto 

al imperio como a la iglesia, se observaron los esfuerzos de 

ésta, no sólo por la dominación eclesiástica, sino también por la 

politica, especialmente en los paises del occidente católico, a 

fin de extender en ellos la teocracia papal. 

No sólo era la iglesia una fuerza religiosa, simultáneamente 

era una fuerza politica que. se apoyab~ en su propio territorio~ 

en sus cuantiosos recursos materiales, sus numerosos agentes y su 

prestigio internacional, para enfrentarse como una gran fuer::a 

unida a las luchas que envolv1an al fraccionamiento feudal. 

La curi• papal conservaba muchas costumbres de las viejas 

oficinas imperiales y por meditaci6n de una bien organizada 

actividad dipla.ática, el propio Papa estimulaba las 

contradicciones existentes entre las partes en conflicto, con el 

fin de aumentar su poderio, bien se tratara de la ewcoCDUnión, el 

soborno, el espionaje, la politica de una gran potencia y hasta 

del asesinato secr•to. 

Una hábil diplomacia era en m•nas del Papa un instrumento 

politice no menos import•nte, algunas veces mayor que la propia 

autoridad espirtual. Esa diplo•acia recurria ta~bién al enga~o, a 

la violencia, al serví l ismo, a la crueldad, y a las 
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1als~fic:ac1ones, t-n grado tal y quizá mayo!' que> las de cualquier 

Estado Laico. En este sentido, el papado fué maestro de 

muchísimos princ1oes de Eurooa. El Papa León I. El Grande 

(440-461>, gano e:<traord1nar10 orest1g10 y fama en Europa gracias 

a su diplomacia en las negociaciones con el terrible Atila 

l432-453) 1 rey de los hunos, que habia invadido a Italia en el 

afta 452. Los preparativos militares de Biz.anc10 en la retaguardia 

de los hunos, y las enfermedades que habi a.n aparecido en sus 

tropas, hicieron desistir a Atila de su marcha sobre Roma y 

aceptar por ello un fuerte re9cate. Este acontecimiento la 

leyenda eclesiástica lo presentó como un milagro, y el Papa León 

fUe rodeado por una aureola de santidad. 

Después de la conquista de Italia por Justiniano, los papas 

manejaron h.á.b1l•ente •U autoridad de obispos de la vieja. capital 

para fOt'talecer su base material, adquiriendo tierras distintas 

en distintos paises del mundo cristiano para e~tender su 

influencia. Una de las tara-as prilllOrdiales de su diplomacia et'"a 

la conv•rsi6n al catol isiseo de los b.irbaros )' p•ganos. Por esa 

etapa se destacó también el papa Gt'"egorio C590-604>, quien 

recomendaba a sus mis1cnarcs los •étodos prudentes de la 

diplo•acia, quE usaron t•Mbi•n con •~ito misioneros católicos de 

épocas tftlly posteriores. Les aconsejaba el no recurrir a métodos 

demasiado bruscos en la lucha contra el paganismo por ejemplo, no 

destruir los templos p•9anos, sino consagrarlos al dios 

cristiano, para que la población siguiera celebrando el culto en 

los lugar•es donde tenia costumbre. Podi an conservarse viejos 
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hábitos paganos, como el sacrificio de animales, pero en vez de 

sacrificarlos al diablo los sacrificaban para un festin cristiano 

en honor del Dios verdadero. 

Como buen di•c1pulo de la diplCH111acia bizantina, el pap• 

Gregario I sabia utilizar muy bien la influencia de las t1M.Jjeres 

católicas sobr• sus maridos paganos her•jes. El papa, ade•~s 

tenia por teda It•lia, Sicilia, Galla, Dalm•cia, África, y Asia 

Menor nu .. rcsas finc•s 

inforaantes pol1ticos. 

cuyos ad•inistrador.s 

L• l~lesi•, que se vi6 afect•da por 

sarv!An 

proceso de 

desintegración feudal y las guerras privad•s, .. ••forzó por 

introducir cierta orden an -.dio da •qu•l c•os, hizo intentas por 

est&blecer nor .. • que li•itan el derecha de guerra priv•da, dictó 

disposiciones que prohib!An entrar en lOtl teaplos y v•Jar a low 

monj.s. A quien•s violaran ••t• "paz de Dios" se les amenazaba 

con la •Mea.unión. Los concilios trataban de establ•c•r la 

dena.idada •Tregua de Dios", prohibiendo l•s guerras priv•das en 

det•r•inados di•s de cada ... ana. L• 191 .. ta Católica no controló 

•l proc•so de d .. integr•ciOn f.udal que invAdiO • toda Europa y • 

la propia in~titución r•liQi09•, llagando a principios d•l siglo 

IX a una ca.pleta decadmlcia l• autoridad da los papas. En el afl:o 

1054 se produjo l• ruptur• entre l•• ·J9l•si•s de Occid•nt• y d• 

Oriente, entre c•tólicos y ortodoxos. 

En l• seQunda Mitad del •iQlo IX fue robustecido el nuevo 

poder pa.pal, lo que se debió en parte • la inteligente dipla.ilcia· 

de Hilderbrando, monje de Clunt que luego llti!Qó a ser Papa con el 
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nombre de Gregario VII (1073-1085>, quien con una férrea voluntad 

y un Turibundo f•natis~o consiguió unificar bajo la autoridad . 
pontificia una gran parte de Italia. 

El Pap• Gregario VII procla-6 abiertamente sus pret.nsiones de 

supremacla total no sólo sobre la iglesia cristiana, sino sobre 

todos lo• MDn•rcas, quiene•, segun •l, no era ~s que vasallos 

del trono pontificio. Desde luego, este Papa no fue el prl.aro en 

declarar estos principios, pero si fue el primero en tratar de 

organizar un •Est•do mundial" bajo el poder del P~a~ 

aprovechar en su propia beneficio al Qr•n 90Vimiento •ilitar y de 

colonización del Occidente contra Orienta: las Cruzadas. 

El pap•l de la diplDfll&Cia papal influyó profund.....,te en toda 

la historia d• la Edad t'lltdia. 

3.3. LA DIPLOl1ACIA DURANTE EL AB50LUTI5"0 FEU~ EN EUROPA. 

En su et~a de d.cadencta, o fa- fin•l, el f-..dali.-i en 

Europa adoptó l• far.. de Estado Feudal Absolutista. En -ias 

9Dll&rqu1•• Absolutas, la el••• domin.nte continuó siando la 

nobl•zA feudal, ·1a qu• alcanzó a utilizar la diplomacia a travH 

Las ,..laciones c~italistas d• producción se hab1Ar ido 

fo,...ando en •l seno d• la soct•dad f-.adal .-. su b... fihal, 

corr•spandiendo el inicia de la era c.,,ttalista al siglo XVI. 

Can r•lación a este periodo histórico, Carlos "arx escribi61 
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"El ooder t:en tra l i ;:ado. con S'-1s 6r9anos cmn tpotentes: el e.1érc: l te 

permanente, la pol1c:ta, la burocr.:ic:1a, el c:Jero y la mag1strLu·a 

\órganos creados c:on arreglo a un plan de d1v1s1ón sistema.t1co 

jer:.rqu1co del t~~.l.baJol, procede ~de los t tempos de la monarqul. a 

absoluta y s11" ... ·ió a la naciente sociedad burguesa como una arma 

poderosa en sus luchas contra el feudalismo." 

En las postr·1merio11s de lü. Edad Media, con el desarrollo del 

comerc10, la ampliación de los Estados central izados, se producen 

cambios en la organización de la diplomacia. E:sta tratabi' de 

cumplu· en pol1tic• exterior las tar"eas de los sef'l:ores feudales. 

sin olvidar los intereses de la burgues1a naciente, que se 

interesaba en la conquista de nuevos mercados, en •segurar el 

predominio ca....rcial de su pais y en la •dquisición de colonias. 

Estos intereses entraban en contradicción y fueron la causa de l.:.. 

mayoria de las guerras sostenidas en Europ• en el siglo XVI al 

XVI l I, asi co•o el contenido de c:asi todos los 

internacion•les del propio periodo. 

La creación de for•as nuevas de la diploaacia 

tratados 

corresponde 

en aquell• época con las necesidades propias de los Estados 

centralizados, de ahl la ...,arici6n de las representaciones 

pe,...Anentes en pai••s extranjeros, diri9idos por el Gobierno 

través d• un aparato diplo•ático centr•lizado; y el surgi•iento 

de un periodo b•stante hDftKlgéneo, que se extiende del siglo XVI 

al XVIII, en cu.oto al desarollo de la diplomacia c090 

institución. 

Con la for•ación de relaciones capitalistas de producción 
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durante la etcma final del teUdi'ltsmo, las primeras conau1stas 

colon1ale:; y los U<:oscubr1m1entos qeográf 1cos de lo::. s19los XV y 

X1/l, la ampl.iac~.:.n de los vinculas mercantiles y las relaciones 

1T1onetar10-m?.rc:ant1les, se despla:=aron hacia ciertos paises de 

Europa: Por•tugal, Espaí1a, Paises BaJos, Francia. e Inglaterra, que 

Tu e ron los centros rutas pr1nc1pales del comercio 

tnternac1ona.L En tanto que en Italia y Alemania conservaron su 

fracc1onalisma pol1t1co hasta la segunda mitad del siglo XIX. 

En el plano internacional, desde finales del siqlo XVI se 

perfiló el poderlo comercial y politice de Inglaterra, pais al 

que el acelerado desarrollo de las relaciones capitalistas 

conduce, a mediados del siglo XVII, al triunfo de la revolución 

burguesa. En Inglaterra ocupa una página especial la diplomacia 

que se di6 en la misma en lo que se retiere a la diplo~acia 

Europea; los hombres que hablan llegado al poder propugnaban al 

desarrollo del pais por la v!a c:apitalista. Su polit1ca exterior 

estaba orientada cada vez mas hacia las conquistas y al ataque a 

los rivales comerciales .as fuertes: Espaf'{a y Holanda. La lucha 

contra la politica exterior desembocó en guerras que ter'ainaron 

con el triunfo de Inglaterra, que verla convertida en la potencia 

naval dominante, llamada Reina de los Mares. 

En Francia, la pol1t1ca de los cardenales Richel ieu 

( 158~-1642> y Nazar1no (16V2-1661), contribuyó a forta.lecer el 

poder centrali::ado y el c1plastamiento de las indisc1plinas de los 

9randes sefiores reudales.. Al mismo t 1empo, se protegla al 

Co(;lerc10 y a la industria, se estimulaba la nave9ac1on y la 
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craac1on de grandes compafllas comerciales, al ensanchamiento de 

las colonii1s, con todo lo cual el Gobierno de la monarquía 

absoluta contribuia al fomento da las relaciones capitalistas. La 

Francia del siglo XVII se fortalecía a expensas de vecinos 

di6biles, como Espaf"ia y Alemania. La lucha entre Francia e 

Inglaterra por el predominio en la pal! tica mundial prosiguió 

hasta el siglo XVIII pero la primacla de Inglaterra, que 

aventajaba en su incipiente capitalismo a los dem.ts paises, se 

111antuvo hasta ti&mpo• posteriores. 

Con la Paz de Westf•lia l• historiA de la diplomacia inició la 

era de los progresos europeos. Esta paz fue concedida por largas 

negociaciones en las ciudad•s de O.nabrück y ~Unster, en 

Westfalia. Las condiciones definitiv•s fueron fir•adas en 1648 • 

.Junto a la Paz de W.stfal ia se peparó el camino para 1 a 

preponderancia de Francia en Europ•, que baJo el reinado de Luis 

XIV, el "Rey Sot•• (1643-171:5>, el absolutismo francés alcanzó su 

etapa de .. yor esplendor y relieve internacional, para coeenzar a 

declinar en lA segund• aitad del propio r9inado. Nos referilftDs 

m~s •delante nueval8ef'lte a la Paz d• Westfalia, por su 

si9nificaci6n para el derecho internacional, en general, y el 

derecho diplonaa..tico 1tn P•rlicular. 

El rasgo fund•...,t•l de l• actividad diplona.t.tic• de los 

Estados europeos durante los siglos d•l XVI al XVIII fue la lucha 

por la preponderancia co.aerc:ial y politica. El éMito en es• lucha 

corr-.spondia, en ••yor o 81tnor, grado • las paises que se9uian 

una lin•• de desarrollo progresista, inherente al fo•ento de las 
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r~laciones cap1tal1stas, avanzadas para ese tiempo con relac16n a 

las viejas caducas relac1oneü de producción feudales. Los 

Estados que se resistían a los cambios, por aferrarse .=ti v1eJo 

régimen, era los que a menudo conacian de los fracasos en el 

terreno diplom.tt1co; por ello, los é:<itos más brillantes de esa 

época correspondieron a la diplomacia de Inglaterra, después del 

triunfo de su revolución burguesa, lo cual le perm1 tió fortalecer 

su poderte econó1r11co mar1 timo y colonial .. Le siguió Francia, al 

poner fin a su fracciona•1ento feudal y facilitar el desarrollo 

de las relaciones cap1 tal is tas. Estas "'israas causas e><pl ican la 

influencia lnternac1onal y el papel d• la diplomacia del imperio 

ruso en el siglo XVIII, baJo el reinado de Pedro I. Las derrotas 

politicas de Espana, baJo los rein~das de Carlos V y Felipe II, 

se explican por su proposición al pr09reso económico y las 

exigencias pol!t1cas de aquellos tiempos. 

Durante los siglos XVI al XVIII, los circules de la nobleza, 

hast• en las monarqulas absolutas, continuaron identificando el 

Estado con el sef't"orio y •1rando sus renta• como fuente para su 

provecho pr..:opio. Esto di6 or1gen a un fenó'""1o conocido también 

en el Estado burgués: la corrupción de los diplotaAticos. El 

embajador debla sobornar • los 111inistro• de la corte donde 

estuviera acreditado. En los si9los XVI y XVIII estuvo en boga un 

término para designar al e~bajador: "Espia Hanor•ble". En las 

esferas diplo•á..ticas, durante e~tos si9l05, pululaban un gran 

nú1Rero de gentes inescrupulosas que realiz•ban negocios 5uc1os a 

diestra y siniestra. Estas Actividades se ~ultiPlicaron en la 
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etapa de la decaden':lD en las monarqutas absolutas. 

Con la aparición de los Estados centralizados fue reemplazado 

el fraccionamiento f~udal y aparec1eron nuevos conceptos 

pol1t1cos, diplomáticos y Jurldicos, entre otros: Equilibrio 

pol1tico 1 fronteras naturales, derecho de guerra y paz, libertad 

de los mares y estab1l1dad de los tratados internacionales, todo 

lo cual fue sentando las bases del derecho internacional como 

ciencia. 

El surgimiento de las monarquias absolutas inició un periodo 

de creciente extensión de los servicios diplo•~ticos, se 

estableció una rigurosa jerarqu!a diploraA.tica. El francés 

sustituyó al latin como idioma de las relaciones diplollláticas. Se 

reglamentó con mayor precisión el ceremonial. Apareció como 

ciencia el derecho diplomático. 

La diplomacia durM1te la Edad Media continuó siendo 

prerrogativa de las monarquias absolut•s, con la 5ola excepción 

de Inglaterra, donde después de l• revolución burguesa el 

Parla•ento adquirió cierta influenci• en l• politica exteriorª No 

obstante, el verdadero cambio en este terreno se produce 

solar1e11te a partir de la gran revolución burgues• en Fr~nci•, en 

1789, cuando se proclaa.a. el principio nuevo de l• supr••~cia de 

la pgción en todos los •suntos de la politic• interior y 

e~terior; y como se entiende bien a l• luz de la teor!a 

~arxista-leninista y de la realidad histórica, con la Nación se 

identifica la burguesla triunfante. 
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3.4. LA DIPLOMACIA EN EL CAPITALISMO HASTA FINALES DEL Sl3LO >IX. 

En el siglo XVI, en el seno de la soc:1edad europea c:.:.menzaran 

a formarse, tal coma lo expusimos en el caoi tu lo anterior, las 

relaciones capitalistas de producción. Este proceso se prolongo 

durante algunos siglos, caracterizándose por el enfrentamiento 

entre las relaciones feudales il'lperantes y las nuevas 

concepciones burguesas, avan~adas para su tiempo. La diplomacia, 

como fenómeno superestructura!, no pod1a ser ajena a este proceso 

de cambio. 

Segtin C•rlos Marx: "Al llegar a Un• determinada fase de 

desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad 

choc•n con las relaciones de producción existentes, o, lo que no 

es mAs que la expresión de esto, con las relacione5 de propiedad 

dentro de las cuales se han desenvuelto hasta all!. De formas de 

desarrollo de las fuer~as productivas, estas relaciones se 

convierten en trabas suyas. Y se abre as! una época de revolución 

soci•l·" <t> 

La dipl_ont•cia de la bur9uesia an ascenso se afirfll6 con la 

Revolución Francesa <1789-1794) por el profundo ca.bio que 

produjo en la organiz•ci6n politic•, ec:an6-ica y soci•l de 

Fr•nci• y su repercusión .., el •undo. El duro gol~e descargado 

sobre l•s 90narquias feudales •bsolut•s, que se apoyAb•n en l• 

nobleza y en los intereses dinAsticos ca.a reductos de un siste~a 

soci•l en decadencia; fue un aconteci•iento que ~arcó una nueva 

<t>,..rx, Carlos y Engels Federico, op. cit., t.1., p. 3n. 
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ápoca en la historia de !a humanidad, de.-nominada por la ma:..-oria 

de los autorus Epoca Contemporánea. 

Al llegar al poder, la burguesía francesa proclamaba un nuevo 

principio, el de la supremacia nacional, contra el de la 

supt•emac1a de la monarquia; pero, como ella misma se identificrlba 

con tal principio, lo limitaba de hecho sentido claEista 

sobre la sociedad. 

Pocos anos antes este mismo principio habla sido proclamado, 

por primera ve:? en la historia de la diplomacia burguesa, en el 

periodo de lucha por independencia, librada por las Trece 

Colonias Inglesas de América del Norte <1775-1782) 1 al e'4:poner en 

la Declarac16n de Independencia, redactada por Thomas .Jefferson: 

''Sostenemos como verdades evidentes: que todos los hombres nacen 

iguales; que a todos les con.fiere el Creador ciertos derechos 

inalinea;bles, entr"e los cuales están la Vida, la Libertad y .la 

busca de la Felicidad. Que para garantizar esos derechos, los 

hombres institu;·en Gobiernos que derivan sus justos poderes del 

consentimiento de los gobernados. Que cuando el Gobierno tiende a 

destruir esos fines, el pueblo tiene derecho a reformarlo 

abolirlo ( ••. ) En su nombre y con la autoridad del pueblo de 

estas colonias son 

derecho ... c:::n 

Estados libres independientes 

La historia de Estados Unidos de América <EE.UU.) 

en 

ha 

<:2>Potemkin, V.P. }' otrO!i. "Histo,.i• de la Diplomacia", Editorial 
Grijalbo, S.A., 11éKico, D.F. 1 19681 Primera Edición en 
Espaf'fol, t.1., pp. 288-289., 
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demostrado feuc1ente-mente que la oroclamac1cn de la libert3d del 

hombre, en su Declaración de lndependenc1a, no tue obstáculo para 

que la esclavitud de los negros continuara. legali::ada y oara que 

aú.n hoy dia, más de do5c:ientos afies después, el negro st?"a obJeto 

de una hum1llante d1sc:r1minac:ión; tampoco lo fue para que la 

población autóctona se viera sometida a una salva.je persecución 

has ta desaparecer cas l por c.omp 1 eta. 

La proclamación del pr1ncip10 de la soberan!a del pueblo -por 

primera ve:: en la historia formulada en un documento estatal-, 

que servia para fundamentar el derecho de las colonias romper 

el vinculo con la metrópoli inglesa, en nombre del derecho a la 

vida, la libertad y la busca de la fel 1c1dad, tampoco ha sido 

obstáculo para que EE.UU se haya convertido en un t1p1co eJemplo 

de desigualdad social. Y el m1snto argumento que util1::6 para 

defender su régimen burgués, lo ha convertido en arma para su 

expansión colonialista, i1tperial is ta y neocolon ial is ta. 

Mucho antes de esa procla.aci6n de la independencia de las 

Trece Colonias de A..~rica del Norte, h•bia surgido la primera 

revolución buroueaa en Inglaterra, desarrollada durante un largo 

proceso que abarcó casi medio si9to, en diversas etapas, lo cual 

constituyó una caracteristic• diferencial con respecto a otras 

revoluciones. Lo que los ingles .. llamaron "la revolución 

gloriosa" significab• lA liquidación oficial de la doctrina del 

derecho divino, por lA implantación de la doctrina del caracter 

contractual del Gobierno del pais. De esta for•a, el Gobierno no 

podia actuar por motivos nobiliarios ni dinásticos, sino 
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basándose en los intereses de la naciOn Cla nación, por supuesto, 

se identif1c:C\ba con la burguesiaJ .. 

Ninguno de estos acontecimientos históricos, la Declaración de 

Independencia de los Estados Unidos de América y la primera 

revoluc1on burguesa en Inglaterra, tuvieron a los efectos de la 

materia que tratamos la repercusión internacional que tuvo la 

Revolución Francesa .. 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 

17 articules, expone "los derechos naturales, inalineables y 

sa9rados del hombre" y agrega que el olvido y menosprecio de 

tales derechos hablan sido la causa de las desgracias públicas y 

la corrupción de los gobiernos.. La burguesia proclamó la 

libertad, iQualdad y fraternidad y trató de subordinar sus 

intereses de clase la politica exterior y la diplomacia, pero los 

intentos de llevarlas a la practica quedaron en intenciones y 

declaraciones que finalizaron con el golpe de Estado del '9 

Ther•idor (27 de julio de 1794>, cuando ter•in6 su etapa popular .. 

Si la revolución Francesa tuvo sus li•itaciCXlRS y no resolvió 

todos los problemas, otras revoluciones posteriores recc91er"On 

parte de su herencia ca.o l• revolución d• los ..clavo• en H•iti, 

en 1804; la revolución de 1848, en Europa ¡ y la Co-.ana de Paris, 

en 1871. 

A partir de ese aa.ento histórico, la burguesia francesa 

comenzó a utilizar los 9'todos de la diplatnAcia de l•s mon•rquias 

absolutas adaptadas a las nece•idades de su propia clase Y a 

emplear en el servicio diplomático a profesionales de las 
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influyentes castas de la nobleza. 

Posteriormente, en aquellos paises donde se fortalec10 el 

régimen parlamentario y las libertades democrA.ticas burguesas, 

los partidos politices burgueses y la prensa comenzaron a eJercer 

presiones sobre la polit1ca exterior y la diplomacia, y ésta 

empezó a perder un poco el velo secreto que la cubr!a. Las 

organ1zac1one& parlament•r1as comenzaron tener ciertos 

controles sobre los ministerios de asuntos exteriores y los 

&mbajadores. Paralelamente, los progresos de la técnica y el 

perfeccionamiento de los medio• de la comunicación influyeron en 

la organización de la politica exterior, que podia ser dirigida 

de una for•a mas rapida. Constantemente la burguasia triunfadora 

•plicaba sus llétodos y su ideologia a la diplomacia heredada a 

los reQilM!'nes anteriores. 

En el siglo XIX se ai.pli6 el caltpo de la diplomacia en la 

esfera de los tratados comerciales y aduaneros: la bur9ues! a 

industrial se esforz~ba por cons&Quir mercados para sus 

~reductos. El lftétodo de utiliz•r los aatrimonios para conseguir o 

tort•lecer ali•nzas, co-.enzó • p•rder i•portanc1• frente a otros 

problemas, ca.a las luchas por la liberación nacional y la 

unificación nacion•l 11n los paises dond• no se habia logrado. 

A principios d•l propio siglo XIX, en d•t•rain•das ocasiones, 

la lucha de la burguesia, como nueva clase en •l poder, al 

enfrentars• a la reacción feudal ..,, el caapo d• la diplo•ac1a, se 

~anifestaba verdadera.ente contr•dictoria. Por ejemplo, las 

monarqulas absolutas proclamaban abiertamente el derecho de 
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intervenir en los asuntos internos de otros paises para aclastar 

las dinastlas derrocadas. y luchaban porque este supuesto derecho 

de intervención se transformara en norma permanente de t~1s 

relaciones 1nternac1onales, tal como s1 pudieran ser protegidos 

por sus caducas ideas, Carie marcha atrás a la rueda de la 

historia. 

Ante tal situación, la de algunos pal ses 

capitalistas se pronunciaba por el derecho de no intervención, 

alegando el proclamado principio de la supremacia nacional. Esto 

era un recut~so para defenderse por l• via diplOfftAt1ca de l• nueva 

clase, que habla conquistado el poder ya por la vla pacifica, o 

por la violencia revolucionaria. Casi toda la primera mitad del 

siglo XIX estuvo caracterizada en el campo de las relaciones 

internacionales por una fuerte pugna por mantener, por una parte, 

la nobleza sus principios y, par la otra, la bUrQU&sia en ascenso 

e111penada en la aplicación de los suyos. 

En 181~ se suscribió un p•cto internacional entre los 

emperadores y reyes de Austria, Prusia y Rusia, en el que 

acordaban •antener una poll t ica internacional inspirada en "la 

santa rel igi6n, la justicia, l• caridad y la p•z". Esta 

reaccion•ria alian~a de las potencias .a.~ oscurantistas de 

aquella época se convirtió lltlly pronto, en el Congreso 

Internacional Aix-la Chapelle <1818), en un pacto pollt1co 

Militar encaminado a mantener mediante la fuerza el régimen 

monArquico feudAl, y a combatir cualquier manifestación de los 

pueblos que pudiera perturbar ese sistema defendido por ellos. 
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El Protocolo de Aix-la Chapelle, firmado pot· Austria, Francia. 

Inglaterra, f"rusia y Rusta, en el orden diplomático adicione una 

nueva categoria a las e><istentes en aquel las tiempos: la de 

ministra residente, cama categar1.a intermedia entre ministro y 

encargada de negocio. 

Este pacto, denominado Santa Alianza, integrado por 

AleJandro I de Rusia, Francisco l de Austria y Gui 1 lermo 111 de 

Prusia, fue suscrito durante la celebrac ion del Congreso de 

Viena, al que nos referir-os lftáv. adelante, 

aprobaci6n del re9la..-nto sobre el rango de 

cuanto 

los 

la 

agentes 

diplo,,.Aticos, dur•nte el cual los represent•ntes de las tres 

•.ncionadas potenci•S &e r•partieron los territorios conquistados 

en la guerr• contra Napoleón. Cuando Inglaterra y Francia se 

unieron a este pacto quedo constituida la llamada Pentarqu1a. 

Desde el Con9reso de Vien• ha•ta los alrededor•s de 1870, las 

r•laciones diplomáticas se desarroll•ron en un ambiente de 

preponderanci• y rivalidad de estas potencias, 

especial.ent• de Ingl•terra Industrial y al ig.irquica y los 

imp•r1os feud~les •ilitares de Rusia y Austria. 

La S•nta Alianza representó, dur.nte •lgCn tiempo, el papel de 

la v•nQuardia de l• r•acci6n internacion•l, en sus intentos de 

rwstablecer el sisttNM del absolutis•o feudal fr90te a los 

a l•s revoluciones 

burQu~as, que enQ9Cldraban el •xito del desarrollo capitalista 

cCMKJ nuevo sistem•. Las revolucion•s burgue5•S y el surgimiento 

de nuevos Estados, durante el ••9undo cuarta de la centuria del 
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1800. socavaron los c1m1entos del fP.Udai.1smo y el poCfer absoluto 

Una de las ~··r:r.,,:.:.pales contr"ad1cc1ones qL:e contr1ouy6 la 

d1soluc1ón de la Santa Alian~a 'fue la presentada entre 

Inglaterra. como potencia capitalista industrializada, y ~us1a, 

Hustr:.a y otras, como monat'qu1as feudales. Era como la lucha 

entre el c:apit.al1smo naciente y el feudalismo decadente. Las 

monat·ou!.as absolutas se .nan1festaban abiertamente contra los 

mov1mientus de liberación nacional y t,.ataban de sofocarlos; 

mientras Que Inglaterra uti l 1;.-aba su d1plomac1a par•a tratar de 

subor·C1nar a influencia a los Estados recién liberados. 

Especialmente relación con las colonias espaf"lolas, en muchos 

casos se mostraban como defensora de la lucha por la liberaciOn 

nac1or.al. No habr.l que pensar, por supuesto, Que la ol1garQuia 

1n9lesa estaba interesada en la defensa de los derechos de los 

pueblos a su 11b .. erac1ór., sino que calculaba que los nuevos 

Estados nacionales tendr1an necesidu.d de su dinero, de su flota 

mercante y de sus mercancias, y esta pol1t1ca. la separaba de la 

Santa Alia:iza. 

Otra C:<"racter!c::;tica de la diplomacia inglesa era lta de 

encubr".•' co~ ~u t ibera!. !smo las conquistas cclonial~s; t:tn 

"€:'ñ) 1d"'d, lol t•_?r';1Ut:?'Sl.l d~ e~e pa!s no ten!.:i n1nglin interés pur ~l 

df!s.:-.rrollc a~ loe:. .~.::J\'1~\e:;':os revclucionar1os y democr.1tic.us, n1 

en otorgar $US oerechos a la el ase obrera. 

En el siglo XIX, ln4i?terra consolida su rnonopcl10 colonial 

con la conQu1sta de la Indl.-J: y la ter.n111'3CJ.ón de la primera 
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guerra contra China mediante el lratado de Nar.kin~ en el af'io 

1842, que .. se conoce como "la pt'"imera gue,.ra de cpic", oor el cual 

Ctuna le c-ntrego a los in9leses la peninsulc. de b.::i9 kong ld suma 

de ::1 millones de yuanes por conceoto de reparaciones y la 

apertura de e inca puertos al come re io bri tan i.co, entre ·otras de 

las concesiones onerosaG ca rae ter! sticas de la. capacidad de 1 

colonialismo. 

También a mediados del siglo XIX, Inglatt!•·ra proclamaba la 

libertad de comercio 1 con el obJetivo de consolidar aún mas su 

monopolio colonial, ya que la burgue~!~ inglesa -duena absoluta 

de la superioridad industridl y de su flota- se sentia protegida 

contra toda competencia. La hábil diplomacia britanica habla 

logrado situar bajo su influencia 2con6mica y poli tica los nuevos 

Estados surgidos en la América Latina al sacudirse los pueblos al 

yugo colonial de Espa~a y de Portugal. 

Pero fue precisamente en el Nuevo HLtndo donde EE.UU. comen;:ó a 

convertirse en un rival de Inglaterra y de otras viejas potencias 

coloniales europeas. El rápido crecimiento econémi:::o, unido a la 

expresién territoriatil )'a las pretensiones de influeni:ia en todo 

el ccnti.-~~ntc amc!"'lC.Jnu, l 1cn.aron u EE.UU. a pronur.:::iarse contra 

1.:i~ i:-. te.·. t:::ru:..1ones ~: .. wc;n::.J.s. ~n !=~ a.~un tos ainer :.canos, con el f ir: 

de ~liminar· pc&i~!~G o~~t~=ul~::. J~ ~~~has potencias a suG nue~as 

v;.pans:.oiic:. t~rr i tori;llc:::.. h::.i fue i:;omo apareció la l :amada 

l.loctrina Monroe. 

El 2 de D1c1embre de 1823, el presidente JamQs Monroe, en su 

mensaje dnual al Congreso de EE.UU., forlflUló lo que más tarde se 

45 



. . 

constderaoo<S =.omo susceot1bles de p9s_1_b~e C:ólón1i.aci6n' oor 

ccalqu1e•~a de las potenc1cts ~uropea5; 'que ellas no intervendrían 

Jamas en los asuntos de aquel los gobiernos lamericanos) que 

hubieran proi.:lamado su independencia, seria considerado como un 

acto hostil para los Estados Unidos." 

Los postulados de la llamada Doctrina Monroe no constituyen 

un3 c:toctr1na de derecho intet"nac1onal, por nunca haber sido 

re-conoc 1 d.'l e., n1nqun con9re3o internac tonal, constituyen. 

solamente un i.nstrumento un1 lateral de la poht1ca exterior de 

EE.UU. que ha sido esgr1m1endo de acuerdo con los intereses de 

10'5 monopol 1os nortea111er1canos, y lo que ha s1gn1 f icado la 

Qr.l.c:t 1c:a en manos del IT!Undo entero fuer• de América y en manos de 

EEaUUa libres para actuar en toda América ael Sur y Central, asi 

como en el Caribeª No ha sido .as que la politica de las 

intervenciones y de la diplomacia de las caf'\oneras, la h1pocresia 

y lc1 mentira EE.UU. se había a;itregado a su propia e'!pansión 

terr1tor1al, al llaiaado comercio neutral du~ante las sucesivas 

guerras entre los Estados europeos, que constitu1a un fuente de 

enr1quec1m1ento; sus fl1er::.11s •ún no eran sufic:ientes para hacer 

sentirse ~n tales contl1ctos europeos y de ello se derivo un 

l•r90 periodo de abstenc1on en part1ci~ar en alianzas con 

aquellos p•ises; su influencia en Europa era casi nulaª 

A c~1nc1pios Cel siglo \l\ la Rusia zarista no tenia una 
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b•.:•~c;iues!:;, de:;.arr.:>l 1 .. 1dA, n1 poll tlcamcmte madu,.a: aur"-nte toda :a 

pr¡,ner~ mitad de ese siglo ho tuvo una clase obrera como fuer::.:i 

r·evoL.:c1on.:ir1a y los millones y mi 1 Janes de campesinos 

consntuian la fuente pr1nc1pal para nutrir las fuer:::as del 

eJercito; solo a mediados del siglo alcan?:O tnf luencia 

internacional, en los tiempos de Ntcol~s J. 

Alrededor de 1850 aparec16 un nuevo factor en la arena 

internac1onal 1 la clase obt'era, como nueva clase en la que 

maduraba la conc1enc:1a y la solidaridad, que encontraban su 

expresión en la consigna del Manifiesto del Partido Comunista: 

"¡Proletarios de todos los paises, un1os! 11
• De cierto modo, esta 

nueva clase va a influir en la diplomacia burguesa; durante 

varias decadas, los jefes del proletariado mundial, Marx y 

Engels, denunciaron en la prensa la. diplomacia reaccionaria de 

las cl•ses dominantes y estimularon a la clase obrera a que 

conociera los secretos de la 

intern•c1onal. 

>' la poli t 1ca 

Durante ca&i todo el siglo XIX la pol1t1ca exterto,. y la 

diplo.-iac1a estuvieron determin•dos en alto grado por la pol!tica 

colonial, caracterizada por la violencia armada y la conquista 

toda c05ta. La diplomacia desEH11Peftaba su papel en la negociación 

de los tratados d•siguales y c:o<no instrwnento de los 

colon1 zadores para 509eter a los Est•dos mas débiles por 

eJe-.plo, la diplOMacia inglesa desetap•fto un papel destacado en la 

coloriizaci6n de la lnd1a. 

Un• c3racter1st1ca de 1• ~iplOMacia de 19Uchos Estados de 
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Oriente, durante est.i etapa de la colonización fue la de 

encerrarse en si mismo; Ja clase dominante 1eudal traicionaba a 

su prop1oii paises y esto contribula a llevarlos a la derrota. En 

ocasiones procuraba uti l 1zar las contradicciones entr·e los grupos 

coloni~adores, por una parte, y por la otra, suscribir con ellos 

tratados onerosos ::entra los intereses de sus propios pueblos. En 

esos estadas la~ servicios diplOt1lAticos no hablan desarrollado nl 

estabilt~ado las instituciones permanentes. 

En el tercer cuarto del siQlo XIX, Inglaterra y EE.UU. 

impusieron tratados onerosos a .Japón, que abrió sus puertas al 

capitalismo foráneo. En Fr•ancia se apoderó de varias regiones de 

Indochina y convirtió en colonias las regiones meridionales de 

Viet Nam, mientras establec1a un protectorado en Combodia. 

In9laterra y Francia entablan la segunda "guerra del opio" contra 

las dtnastias manchú en China, y junto a EE.UU. le imponen nuevos 

tratados onerosos. 

Todo esto llevó a la escl~vitud colonial a •iliones y millones 

de seres humanos en los pueblos de Oriente. 

El Congreso de Parls <1856> fue un congreso de paz; de una 

parte de Rusia y de la otra de Francia, Inglaterra, Austria, 

Turqu1a y el Reino de Cerdena, pusieron fin a la guerra que se 

habla iniciado en 1853. A partir de e-sto, y durante diez aNos, 

Francia comenzO a ser la fuer~a preponderante en Europa, al cabo 

de los cuales empe~6 a decrecer su influencia diplotaatica. 

Las relaciones de l•s potencias europeas se dltSarrollaron 

entre la década de 1850 a 1870, bajo el cr.cient• fortalecimiento 
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de las relaciones capitalistas y el consiguiente pro~eso de 

unificación nacional en Alemania e Italia. 

Un nuevo factor fue el rAp1do crecimiento económico de Prusia. 

BaJo el gobierno de Bismarck <Otto Bism.:arck, 1815-1898, el hombre 

de Estado prusiano, ministro de Guillermo I>, se llevó a cabo, a 

sangre y fuego, la unificación de Alemania, previo aplastamiento 

del imperio francés, que era el único obstáculo para tal unión. 

Bismarck pensaba que la unificación de Alemania no se resolv!a 

con discursos del Parlamento ni con la mayor!a de votos, sino 

"por el hierro y por la sangre" .. El 1mper10 que surgió a ra! z de 

esa victoria se convirtió en un poderoso baluarte de la reacción 

y agresion en la Europa Continental, y Bismarck pasó a la 

historia como el Canciller de Hierro. 

El desarrollo industrial de varios paises europeos amenazó con 

debilitar el monopolio de la industria inglesa en el mercado 

trtUndial. La unidad nacional dio un poderoso impulso a la 

industria norte..mericana lueg,o de la victo~ia del Norte sobre el 

Sur y los progresos industriales en Rusia después de las reformas 

en los anos 60, agudizaron la lucha por el reparto del mundo 

entre las potenci•s c~italistas. 

No obstante todas las rivalidades expuestas entre las 

potencias capitalistas, éstas manifestaban su solidaridad cuando 

se trataba de defenderse frente al auge del movimiento 

revolucionario proletario. Ejemplo de ello tue la colaboración 

diplallAtica entre Bis•arck y Thiers <Adolfo Thiers, 1797-1977, 

politice francés, primer presidente de la Tercera República, en 
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1871> para ahogar en Sdngrü la Comuna de Paris. 

3. 5. LA DIPLOMACIA ~N L.A ETAPA DE LA FORMACION DEL CAPITALISMO 

MONOPOLISTA. 

La primera revolución del pro!etariado, y el primer intento de 

construir un Estado de nuevo tipo, fue la Comuna de P•ris 1 en 

1871, de la que Marx expresó: "El f'aris de los trabajadores con 

su Comuna perdurara eternamente en el recuerdo como la avanzada 

gloriosa de una nueva sociead."< 3 > Este acontecimiento histórico 

coincid16 con el inicio del tránsito del capit•lismo 

premonopol is ta o de libre cD9petencia, al capitalismo 

monopolista, fen6.aeno al que Lenin deno•in6 "•l imperialiseo, 

fase superior del cap i taliseo." 

Durante las tres décadas que siguieron a la Co-..na de P•ris, 

coincidentes con las tres alti•as del siglo XIX, y hasta los 

primeros a~os del actu•l, •• formó y consolidó el imperialismo. 

Este periodo, al m1s1KJ ti...npo1 coincidió con la m.1xi~• expansión 

"En su obr• sobre @1 i19perialisaao HobMJn dest•c• los .nos qu• vAn 

de 1884 a 1900 ccwo un periodo de intens.. "exp•n•ión" d• los 

princip•les Est•dos europeos. Sif9!m, los cAlculos Inglaterra 

adquirió durante ese ti..-po 3 700 000 •illas cu•drad•• con una 

potJl•c1ón de 57 •illones de habitantes; Francia, 3 600 000 mill•s 

<3
>rtehring, Fr•nz. •carlas ~arx. Histori• de su Vid••, Ediciones 
Revolucionarias, La Habana, 1966. p. 448. 



cuaal"adas con 36 .. 5 millones de habitantes; Alemania 1 000 000 de 

1ni l las cuadradas con 14 .. 7 millones de hab l tan tes; Bélgica, 

901) '>OO millas cuadradas con 30 millones de habitantes¡ Portugal 

800 000 millas cuadradas con 9 millones de habitantes .. A fines 

ael siglo XIX, sobre todo desde la decada del BO, todos los 

estados capitalistas se esforzaron por adquirir y ampliar sus 

colonias, lo que constituye un hecho universalmente conocido de 

la historia de la diplomacia y de la polit1ca exterior .. •< 4 > 

En la vertiginosa carrera e>epansionista de l•s potencias 

capitalistas de Europa y de EE .. UU que especialmente en los 

(lltimos treinta a~os del siglo pasado se repartieron la inmensa 

mayoria de los pueblos del mundo, sometiéndolos a una gigantesca 

e>eplotaci6n unperial is ta y colonialista, se encuentran, sin la 

menor duda, las ratees históricas de la compleja situación del 

mundo actual, a la que se enfrentan la diplomacia y la política 

exterior hoy dia .. 

El transito del capitalismo de 1 ibre competencia al 

taanopolista, se produjo acorde con las c•r•cteristicas nacionales 

de los distintos paises. 

Inglaterra fue el primer pals donde comenzó 

imperialismo, a lo cual contribuyeron dos hechos tund~raentales: 

la inmensa extensión de sus colonias y el monopolio en el mercado 

mundial. Fue un imoerialismo colonial. en el que l•s riquezas 

arrancadas a las colonias cumplieron la funciOn de desarrollar su 

<4
>Lenin, V.L. ''Obras Completas''• Editora Poll tica, La Habana, 

!.963, t .. 22, o .. 27(' 
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propio capitalismo. 

Francia, que era la segunda potencia capitalista, hab1a 

conquistado inmensos territorios especialmente durante la Tercera 

República, pero en ella se desdrroll6 ampliamente una oli9a.rqu1a 

financiera prestamista: Len1n, refiriéndose a una fase del 

economista francés, Lysis, expresó: •tos franceses son los 

U&ureros de Europa."< 5 > El cap1talisaKJ francés de aquella epoca 

fue usurero por e~celencia. 

Alemania fue el pa!s donde la industria cap1tal1sta tuvo el 

crecimiento más sensible de esa etapa E!n Europa. La unificación 

en Alemania, lo ~tsmo que en Italia, y en Austria-Hungria feudal 

y absolutista, transform..ida en burguesa y noble, fue el paso que 

las cclocó en la via capitalista, pera en estas dos últimas la 

industria s6lo se desarrolló en algunas áreas. 

La guerra franco-prusiana <1870> proparc1on6 l• unificación de 

Alemani.a bajo los suspic:ios de Prusia y en ella el desarrollo 

capitalista y su pa~o a l• fa.SR monopolista se produjeron en el 

ambiente caracteristico de un régimen mona.rquico reaccionario. En 

medio da las p.;u•ticularidades, en l• Al99ania imperial is ta, se 

cambi•ron una enorme industria -la mAs avanzada en un sentido 

técnico y de organización, as! como por el alto nivel de 

concentración de la producción- con una sólida maquinaria 

burocratico-militar, con lo cual el pais logró el ejército mas 

fuerte de aquel tiempo, que le permitió ganar tres guerras, una 

<5 >Lenin, V.L .. op. c1t., t.22, p. 245. 
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tl'as otro: Orlt:'!'l?r'W, contt'a Dinamarca. lueq:o contra ALtslria y la 

ult:m~ contr•a F1·3nc:a. 

Y l d 1 spane:' de ur, f..terte ooder·t o econ6m1c.o .n.1l1tar, el 

1•ec1én sur91do 1mcer10 alemán emprendió r•e-sueltamente la tarea de 

asegurarse un lu~ar· entre las grandes ootenc.1as c:apitalistC"s, 

para lo cual obligó, en muchas ocas1ones, a las más vieJaa a 

rE'plegarse ante sus postc1ones. 

En Rus1c1., durante la segunda mitad del s1glo XIX se 

desarrollaron con bastant~ rapidez las relaciones capitalistas. 

No obstante continuar siendo un pais económicamente atrasado, si 

se le comparaba con los primeros Estados capitalistas, en ella 

seguia predominando el imperialismo militar y feudal. La Rusia 

z:arista era, en esos t1empos 1 un enorme y ventajoso campo para la 

inversión de capitales de potencias capitalistas mas 

desarrolladas)' esoec1almente lo fue para Francia usurera, que 

hi:?o grandes inversiones en ella hasta pr1ncip1os del siglo XX y 

continuaron creciendo hasta 1917. 

Las Ultimas tres décadas del siglo pasado, en las que pr"odujo 

el tránsito del capitalismo premonopolista al monopol 1sta, 

trajeron cambios profundos en la arena internacional. El primero 

fue el incremento de la desigualdad de desarrollo entre los 

pa1ses capital is tas, lo que Len in consideró como fenómeno propio 

del sistema, al esc:ribit• que "El desarrollo desigual a sal tos, de 

las distintas empresas y ramas de la industria y de los distintos 

paises, es inevitable bdJO el capitalismo."Cb) 

<6
>Lenin, \'.L. op. cit •• t.22, p.253. 
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En Europa, pr1nc1palmente, el desarrollo del capitalismo y el 

imper•ial 1smo alemán, conduJo a la a9ud1::.ación de las tensiones 

ya e,_istentes, que mas tarde se extenderian al mundo entero. 

Europa, v1vi6 la etapa que se conoce como la "pa~ armada"; era un 

paz insegura, u.l amparo de la cual no cesaba los preparativos 

para la r;,uerra. Esta situación condujo a una interrump1da carrera 

de armamentos que la época anterior no habla conocido. 

La diplomacia también desempeffaba su papel, los diplomáticos 

no se quedaban atrás de los militares en la preparación de la 

guerra. Ellos intervenlan en la concentración de alianzas y en 

este terreno la iniciativa correspondió a Ale~ania que deseosa de 

formar un b laque militar en el cual el lq figurara la pt"imera, en 

1882 logró constitu1r la Triple Alianza, integrada por Alemania, 

Austria-Hungrla e Italia, por un periodo de cinco aNos y luego 

prorrogada hasta 1915. 

Los pr•incipales esfuerzos de l• diplomacia ale•ana dirigida 

por Bismarck después de constituida la Triple Alianza, estuvieron 

destinados a mantener aisl•da a Francia para evitar una nueva 

alianza, lo que logró por cierto tiempo, hasta 1892, cuando se 

estableció la Alianza Franco-Rusa, avalada por los empréstitos 

que la olig•rquia francesa concedía al zarismo ruso. As1 quedaron 

en Europa dos grandes agrupaciones pol1tico-a1l1tares. Cada 

bloque, en medio de •quella especie de guerra fr1a se esforzaba 

por el fort•lecimiento de sus ejércitos. 

La diplomaci• ingl1PSa, durante cierto tie•po y frente a los 

dos grupos pol1tico-•il1tares continentales, desempeno el papel 
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co~ocido por "esplendido aislamiento••, estilo que oo~te1·1ormente 

mantendria. Inglaterra aspirab.J. a tener manos libres en los 

conf l 1ctos internac ion a tes; cons1der'3ba que no necesitaba 

aliados, por ser la potencia más fuerte en el mar, )' al mismo 

tiempo aspiraba a que la lucha entre las otras potencias le 

pernlitiera conservar y ampliar su imperio colonial. 

La diplomacia representó un destacado papel en la década del 

auge de la expansión colonial. •l ayudar a la conquista de nuevas 

colonias; en el fortalecimiento de esferas de influencia; en Ja 

búsqueda de mercados para productos industriales; en la 

conclusión de contratos ventajosos para los Estados 

coloni•listas; en la concersión de e.apréstitos; en conseguir o 

conquistar posiciones estratégicas para la instalación de bases 

ailitares; en capitales, y en otros objetivos. 

Para con•eguir esos fines, la diplo11acia entonces utilizaba 

todos los peores l'*étodos conocidos desde épocas anteriores, sin 

faltar, por supuesto, el uso de la fuerza. Acorde con la 

naturaleza de la polltica aQres1v• del imperialismo, su 

diplomacia durante esa etapa de expansiOn colonial era la 

dtploaacia de la violencia. 

En las últimas tres décadas del siglo pasado, la diplomacia 

ocupó un lug•r cada. vez .as desatacado en la lucha por las 

colonias. 

Con el reparto de Asia y África a finales del siglo XlX y 

principios del XX, quedó constituido el sistema colonial del 

imper1alisao, y con él qued6 soeet1da a la esclavitud la mayor 
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parte de la· poblaci6n mundial 1 por un grupo de llamadas grandes 

potencia~, mediante ·una encarnizada lucha ent1~e ellas mismas por 

el reparto del botin, con lo cual escribieron una de las paginas 

siniestras y bochornosas de la historia de la humanidad. 

En las postr1merias del siglo XIX, mientra~ se conformaban y 

fortalecian en Europi\ las dos grandes agrupaciones militares, la 

Triple Al1an~a y la franco-rusa, aparecla fuera del continente 

europeo otra gran potem::ia capitalista que se 1ba convirtiendo en 

el mayor pals indu~trial del mundo, EE.UU., que ya a finales del 

siglo habia adquirido el carácter imperialista y sus frutos 

constitUian los monopolios más grandes del mundo. 

En la •is•a •edida que el capital 1smo norteamericano se 

incrementaba, aumentaban las contradicciones Inolaterra-EE.UU., 

las que no se agudizaron grandemente a causa de las cuantiosas 

inversiones inglesas en la industria y los ferroc:arri les 

estadounidenses, hasta finales del la Primera Guerra Mundial. 

Durante los últi111os anos· del s19lo XIX algunos circules de la 

burgu•s1• norteamericana empezaron a dar senales de pretensiones 

de do•inación i9Undial, l imi ~adi'ls entonces, y hd.St<ii fin al de la 

Primera Guerra ttundial, al continente americano, la cuenca del 

Pacifico y el Extremo Oriente. 

En la América Latina, las aspiraciones de EE.UU., no sola•ente 

chocaban con Inglaterra, sino que a.tlos sufr1an la impetuosa 

ca.petencia .1-.,,. en el mercado de esos pal.ses 

subdesarrol l•dos.. En el extre.o Oriente, las dos potencias 

anglosajonas vetan a su principal rival en la Rusia zarista, ya 



que Japon era para &llos allado. Esa posic16n se mantuvo hasta 

la guerra ruso-Japonesa, en que el imperialismo n1p6n propinó una 

derrota a la Rusia ::arista. 

En Japón se aceleró el desat'rollo del capitalismo y la 

creac16n de los monopolios Lmper1al is tas en las ciudades, 

mientras en el campo se conservaba una gran cantidad de vesti~ios 

feudales. 

Con la entrada de EE .. UU~ y JapOn en el campo de la lucha 

itnperialista por el reparto y la nueva división del mundo, se 

puso f1n a la pr-ivilegiada posición que Europa habia ocupado 

internacionalmente desde la decadencia de la Edad Media hasta los 

comien~os del siglo XX, durante la cual las potencia~ europe•s se 

hablan mantenido en el pri.-er plano de la diploMacía, es decir de 

la lucha diplom~tica. Con relación a esto, puede se~alarse como 

indicativo, aunque no sea un hecho de primer orden, que al fr.nte 

de las representaciones diplomAt"ic:as de las grand..s potencias 

europeas en Tokio y Washington hA$ta final•5 del si9lo, se 

•anteni&n diplomaticos con categor!a de ministros y sólo a partir 

de esa etapa fueron elevándose unos tras otros al ranQo d• 

etllbajadores. De5pués de la Prieera Guerr• Mundial es cu•ndo se 

quebr•nt6 el predoa.inio de Europa en la econo~l•• la poli~ica y 

la díplo~acia a escala mundial. 

En la misma medida en que va terminando la etapa de transición 

del capitalisino a su fase imperi.alista, se va produciendo la 

fusi6n de los monopolios. que se transforman en el "factor 

dac9inante de la diplomacia burguesa. La diplo~acia no constituye 
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una excepciónt es un eslabón má.s en la cadena de ;la_-- ma(luin·a~ia 

estatal. 

El primer pals donde la diplomacia alcanzó el ma)tor 

perfecc ionam1en to, como instrumento de los monopolios 

imperialistas, fue en EE.UU. Más tarde, en Eul""'opa, ese lugar lo 

ocupaba Inglaterra. 

En las Estados Europeos, a pesar del paso del feudalismo al 

capitalismo, los cargos diplomáticos seguian siendo ocupados por 

pel""'sonas de la nobleza, como una especie de norma, con pocas 

excepciones. En Inglaterra, donde se desarrolló la pri~era 

revolución burguesa, el servicio diplomá.tico era una especie de 

l900opolio de la vieja aristocracia. No obstante, esta diplo•acia 

se fue poniendo al servicio del capital monopolista. 

El imperialismo utilizaba en su politica la diplomacia secreta 

h•NHtada. Los principales problema• internacionales de aquellas 

décadas del siglo pasado y parte del presente, fueron resueltos 

por los canales de l•s n1t9ociacion•• secret•s. ~stas nor••llDEmte 

se mantenian por vi• diplom~tica, entre el Ministro de Relaciones 

EKteriores y el entb~jador del Est•do correspondiente. Los 

e~b•j•doreta recib!an instrucciones de su Ministro de Ral•cionvs 

Exteriores y, en algunos casos, del Jefe del Gobierno o hasta del 

Jefe de Estado en hechos de 1rucha importancia. Estas relaciones 

diplomáticas se complementaban de ti.-po en tiempo con 

entrevistas de los ministros de Relaciones Exteriores, los Jefes 

de Gobierno y Jefes de Estado, muchos de los cuales eran 

monarcas. 
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D1.u· ... ~11te este periodo 1.ll;Jur·a~ vec_es los m1n1stros dE! R.el.l.:1ones 

E,;.ter1ores o Je1~o:. ae Estado se 1·eun1eron en conqrescs y 

conterenc\as inter1,.:..c10:'1ales, coma el Con:;,reso de Elerhn, 1878, 

par.:. e:..am1nar las cond1c1one~ cif1 paz entre i<us1a y Turqu1a. El 

esPlt·itu conc1l1aoor· de la d1plo~ac1a rusa en este congreso 

e~tu1oci deterannado por la correlac1~n de fuerzas de aquellos 

mu.no=ntos. ,. encaminado a evitar un choque can Inglaterra o 

A: .. n:.tr1aª La guerra ruso-turca favoreció la emanc1pac16n del 

Est~óo nac1onal bulgaro. 

L.J. Conrerenc1a de La Haya, de 1899, la pr·1mera que, tret1t~ al 

::n.~c::.c~1ttt ar.~3mer•tt"?.l"ll, deblc1. tratar sobre el desarme y no logró 

na.Ji!, a causa de la d1spo~H:1,_-n en que estaban las pr1nc1oales 

poten~ias d.l1adas en pa.:tos 17'1l1tares de no oceotar la liantaci6n 

n1 la reducción de su~ ar1na:11entos. 

El desan·ollo de la ;:>0Ui:1ca exterior en las tres últ1inas 

d~c::ctd..Js del siglo pasado y t1asta las primeras del presente, 

~COM..J.estra que la influencia de los parlamentos en las act!v1dades 

diplomáti..::as era GllU)' lu11.1Luia. Las cuestiones de ld. oolit1ca 

e:11. ter ior eran genera.1111.:mte r·esuel tas .:aed iante despacnos de los 

h11'1~tros de Relaciones Exteriores con los monarcas, no obstante 

-.:\.!e .a :>ara esa epoca, ~11 EE.W., lngla.terra )' Francia, ex1stla 

u" r~·~l~~."'\ de OeMOCra.::1.0. bu.rqu.¿.sa; en las dos ú.lt1inas con u.n 

Gc:i.:.~rno respo.'"1sable ante el Parlaiaentoa En EE.UU. 1 las t1gura~ 

Oi:!te•~,n:.nantes eran el Pre~1dente v el Secretario de Estado .. 

diplomac:: ta, los parla11ten~o:. no 

=··:i:i >J'.3.s oue U•'l !'1stru.n.cnto en m.anc::. de:! poder eJecutivo. Lo:; 
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tunc:ion.ll'ios especial!zcldos d~ los m1n150tet~ios de Relac1c:ie3 

f.xter1ore::. pn:.•paraban las cllrectrices que dobia aprobar el 

Nir,istro, qu1en a su vez las presentaba la t'atif1cac1on del 

monarca, del primer minJstt•o o del gabinete en pleno y, wn.:i vez 

rut:ificadas 1 las en'.iaba a los embaJadores para su ejecución~ De 

esta forma, con el desarrollo di!! la democracia burguesa, la 

d1olomacia no perdió el carácter secreto, lo que le permitió 

real izar actos peorf.'s que en los tiempos anteriores. 

Cuando el mov1m1ento obrero alcanz.ó cierta fuerza, las masas 

=~:r.enzaran en alguna medida a presionar- en las cuestiones de la 

pol~t1cA exterior y los gobiernos burgueses se veian obl19ados a 

contar con la opin16n pUblica de sus palses~ Esto los obligó a 

buscar métodos, no sólo ya para · engartar a los 9ob1ernos 

extranjeros, sino también a sus propios pueblos. Un poderoso 

instrumento del que se vatio la diplomacia para enga~ar a los 

pueblos fue el de la utilización de la prensa buryuesa vinculada 

a los grandes capitalistas. L~ prensa burguesa es una tribuna de 

primer orden para la diplomacia, po,.... la forma en la que se puede 

engaftar con articules demagógicos .. 

Mientras en los últ1mos decenios del siglo XIX ca1an bajo el 

dom1n10 colonial casi todos los ~ltimos terr1tor1os libres de 

Asia y África, los Estados de América Latina no corrlan una 

suerte mucha meJar, porque ya sobre ellos se extendia la 

"diplomacia del dólar" y la poli tica del "gran garrote" impuestas 

por el 1mper1al ismo norteamericano. Los Estados de Améri'ca 

Latina, aún conservando la soberanla formal, ya en el siglo XIX 
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t.•St.:.l1=>an de hecho some\: idos a la oependenc1a eca11::m1co del 

!moerlill 1smc br1tan1co. que se vio obligado ir• drnando esa 

regi:>n bajo la in f luenc1a del naciente iinocrial tS''iCI 

e<::>tadourqdense; cuest1ón que prev1sorament~ seftalc el hél'OD 

Nac1ondl. José t1art1, ct1ando en carta a Manuel Mercado desde el 

ca~pamento de Das Rios, el 18 de mayo de 1895, escrib10: " ••• ya 

e~toy todos los dias en peligro de dar m1 vida por mi pa.!.s y cor 

l'f'.i Ji?oer -pue~to que lo entienda y tengo animas con que 

reali;:ar•lo- de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que 

:.e e:d1endan poi• las Antillas los Estados Unidos y caigan, con 

esa fuer:?a ma.s, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice 

has.ta hoy, y haré, es para eso." t 7 > 

Cuanto parecia llegar a la culminación del reparto del mundo, 

en los Ultimas anos del siglo XIX, comen~ó la lucha para volver a 

reoar·t1rla; o más bien, para Ja redistribución de los territorios 

coloniales y las esferas de influencia .. Y as1 se iniciaron las 

guerras por el nuevo reparto. En esta ocasión, la iniciativa 

correspond16 al imperialismo norteamericano, al declarar la 

guerra contra Espa:'ia. Esta fue la primera guerra imperialista 

a.ode1·na., }d. hispano-americana. El á.gui la imperial habia esperado 

pac1cntemrnte la oportunidad para arrebatar la presa al rival más 

déb11 )' asi lo cons1gu6. En esta cent ienda no se tr•taba de la 

conqi..:ista de territorios l tbres, que no hubieran ca.ido aün bajo 

{7; 
Hart1, JosP .. '"Obras Co:npletds", Editorial Nacional de Cuba, La 
H~~~na, 1963, t.4 .. , ~· 167 .. 
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Ql dam1n1a colon1al: se t1·at~ba d~ una t•ed1str1bucion colonial. 

de un cambio de ouottos: Cuba, de colonia espaf"lola a protectorado 

o s~m1cclonia ~·anQu1. 
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C A P l TUL O IV 

EL DERECHO DIPLOMATICO Y SUS FUENTES 

4.1. EL ~~RECHO D!PLOHATICD. 

"El derecho diplomático es una rama del derecho internacional 

público que trata sobre la representación exterior de los 

Esta.dos, las negociaciones que tales representaciones deberán 

realizar y las funciones y actividades diplomáticas." 

Comparado con otras ramas del derecha, el derecho d1olomático 

hay que considerarlo como relativamente moderno, ya que sus 

normas están sujetas a frecuentes cambios, no ha salido acn 

completa.menta de fase normativa. 

Aún hoy dia no resulta fácil determinar con exactitud la linea· 

que separa el derecho diolomatico del derecho internac1onal 

público. por que cuando se trata de relaciones entre Estados 

ambos se confunden. No obstante. en la actividad practica de 

relaciones internacionales -cada ve~ m~s amplias y compleJas

paso a paso alÑJos se van separando; las norm•s del derecho 

dip loaatico se v.,, consolidando y éste adquiere una Jerarqu1a 

internacion .. 1. 

A pesar del origen moderno del derecho diplomAtico, su 

contenido es objeto, en la actualidad, de cursos especiales en 

iaportantes universidades del mundo. 

Por otra parte, del ejercicio de las actividades y funciones 

de la diplomacia, a través del tiempo, han ido surgiendo 
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h..l hecho:> nt::ic:1:-·~~r10 c0d1r1.::.11·1:ts t>n normas esct·1t~i.s, para da•· 

nnci1;,¡~;.:1to ¿1, un nuevo df!r~cho: el .iereocnu d1olomat1co. 

El dnrecho d1nlomdt1co -st;09ún def1n1c1on de f'rad1er-Fodet'e. 

::.e9uida con 119~ras v,,u•1unte~ .. por la ma~or1a de los autore:;- "es 

la r•ama del det·echo público e~ter•rlo que se ocupa pt•1nclpalmente 

oe la pr.l.ct1ca de las relac1or1es exter:!.O!'fl'S de los Estados. de 

l.:.s reglas qu~ presiden la representac1.:in nacional en el 

extranJero. de la manera de neyoc1.=1.1•". En ot1·a~• palabras. el 

derecho adJet1va corresoond1ente al derecho 1nternac:1on~"\l publico 

sustantivo~ y es a éste la que al procesal al derec:hn privada. 

En slntes1s, es la rama del derecho 1nternac1onal público que 

tiene por objeto la técnica de las relaciones entre los Est.'ldos. 

4. 2. FUENTES DEL DERECHO DIPLOMAT!CO. 

Las princiµales fuentes son las convenciones sobre relac1one~ 

diplomaticas, tratados, las dec1s1or.es de los conQresos y 

conferencias internac:1onale~. as! coma las leyes nacionales. Todo 

ello coe:oste con lo Que fuera durante largo tiempo la fuente 

única; los us.os y costumbres. formados por 

diploaiáticos, que se dea1•ivan de la practica 

reiterada y observada. 

precedentes 

habitualmente 

AunQue las leyes nacionales no fuentes de obl iQa.Cione5 

internacionales, algunas veces oueden producir efecto~ con 

respecto a otros Estados; as!., por ejemplo la le>' Que determina 

la condic:ic~ de los restdentes e!-:tranJeros o la oue °flJ.'ltl lo~ 
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procedimientos Judiciales, puede ser invocada en contra d¿l 

E~tado que la ha dictado en su caso de que sea violada en 

oet·Juicio de un Estado extr·anJero o de sus ciudadanos. 

4.2.1. Los Tratados de Weslfalia. 

En 1648, en Westfalia, región de Alemania se firmaron los 

trata.dos que pusieron fin a la Guerra de los Treinta Ari:os. Los 

tratadistas del derecho internacional concuerdan en que, dada la 

lndole transcendental de estos acuerdos, el Tratado de Westfalia 

constituye la base del derecho internacional moderno, lo que 

puede resumirse del siguiente modo: 

a> Por primera vez se reunen los Estados europeos una sola 

comunidad, para discutir sobre cuestiones de interés común; 

b> Se reconoció la iguald•d de los Estados, sin distinguir entre 

cat61 ices, protestantes y luteranos; 

e) Se reconoció el principio de que la forma de Gobierno adoptada 

por los Estados no influye en su condición internacional; 

d) Se consolld6 el principio de "equilibrio politice" que 

permitia •li.,,zas entre las potenci•9 p•ra evit•r que un• o 

vari•s doeinen sobre l•s de-.1s; 

e) Se introdujo el idioma fr&nc•s ca.> lenguaje diplotU.tico 

junt.aente con el l•tin; 

f) Se 9ener•l1zaron las legaciones permanentes y el derecho de 

legación pas6 a ser un atributo del Est•do. 

La paz de Westfal ta resul t6 ser el primer convenio o 
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cor.venc:1!:.n 1ncernac1onal, surq1do de la reunión de va1"1os paises, 

en el QUE- aoarecen nue\•as doctr1nas, estableciendo la libertad 

rel!91osa; en e! aue se t"'econoce la completa soberanla de los 

Estados y, al general 1;:ar las le9ac1ones permanentes proporctcna 

un nuevo punto de partida para la diplomacia. 

4.2.2. El Congreso ae Viena de 1815. 

En este congreso se reguló la precedencia diplomática. Al 

fijarse y reglamentar el orden de precedencia de los agentes 

d1plomá.t1cos, se l~s d1C solucion a los cada vez mas frecuentes y 

gra~es conflictos con la precedencia por razon de familias y 

poderlo de los Estados que representaban los d1plom3.ticos. 

En el congreso se establecieron tres clases para 

representantes diplomáticos: 

• EmbaJadores, legados y nuncios; 

• Enviados, 

soberanos; 

~tnistros y demas agentes acreditados por los 

•Encargados de negocios acreditados ante los m1n1stros de Jos 

ne9ocios elCtranJeros. 

Pocos paises, en realidad, han adoptado eKactamente esa 

clasificacion para la desginaci6n de sus propios agentes. 

Se disponía que los agentes diplom.Aticos en misión 

extraordinaria no ten!an por eso hecho un rango de superioridad. 
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4.2 •. 3. El Con9re50 sobre funcionarios diplomáticos, La H&b:3.na, 

1928. 

En la Sexta Conferencia Panamericana celebrada en La Habana en 

1928, se aprobó un Convenio sobre Funcionarios Diplomáticos, 

preparado por la Comisión de Jurisconsultos de R1o de .Janeiro en 

la reunión de 1927 1 y antes, por el Instituto Americano de 

Derecho Internacional. 

Se expresó que los Estados se pod!an hacerse representar unos 

ante otros por medio de funcionarios diplomáticos. Ademas, trata 

ampliamente sobre: 

l. Los jefes de mis16n1 

2. El personal de misiones; 

3. Los deberes de los funcionarios diplomatic:os; 

4. Las inmunidades y prerrogativas de los funcionarios 

diplo~ticos; 

S. El t1n de la misión diplomática. 

Este convenio recogió la rica experiencia de poco rals de un 

siglo de quehaceres d1plom.A.ticos, después de los de Viena <1815). 

4.2.4. Convenciones del sistema de las naciones unidas. 

Bajo el sistema de las Naciones Unidas se han aprobado hasta 

el presente varios instrumentos internacionales en los que se 

codifica los usos, costumbres y pr~ctic•s que dur•nte siglos se 

fuaroo for•ando con el objetivo de proteQer a los ~viadas de los 

jefes de Estado y por orden de fechas son: 
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1. Convent::ión sobre pr1v1leq1os e 1nmunida.des di!' las Nac1ones 

Un1das, N.Y., 194.o: 

2. Convenc1on sobre rir-1v1 leq1as e lnmui,1ttades, de los 

Or9an1smas E.spec1al ¡.zados, N. Y., 1947¡ 

3. Acuerdo sobre Pr1vileg1os e Inmunidades, del Organismo 

4. 

5. 

b. 

7. 

lnternac:ional de E.nergia Atómica. 

Convenc16n sobre Relaciones D1plomá.tu:as, Viena, 1961; 

Convención sobre Relaciones Consulares, Viena, 1963; 

Convención sobre f'11sicnes Especiales, 

Convencion sobre la Representac16n de 

~elaciones con las OrQan1zac1ones 

carácter Universal, Viena, 19?5 .. 

N.Y., l'lb9; 

los Estados en 

Internacionales 

sus 

de 

Estos instrumentos aprobadas por el Sistema de las Naciones 

Unidas, desde el primero, 1946, hasta el presente cua.ndo han 

pasado mas de cuarenta a~os, constituye una demostración 

irt"efutable de la novedad del derecho di.ploaiát1co, por ser hasta 

hoy su fuente principal, que ha pasado a la 11!9islaci6n interna 

de tos Estados o forma parte de sus convenios bilaterales. 

4.2~5. Las Leyes Nacionales. 

Hay algur.as leyes nacíonales, de caracter casi internacional, 

que los demás Estados deben respetar, como las leyes sobre 

ceremonial diplomático. 

Cada Est&da puede dictar leyes especificas para regular actos 

y relaciones de sus nac1onales COIKJ agentes diplom.\ticos y de las 
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el pal s como receptot~. 

En Cuba, por ejemplo, se promulgó la ley 1089, del 31 de 

diciembre de 196:?, que regula lo referente la franqu1c1a y 

extensiones de carácter diplomático; y la Resolución 166-A, del 

Ministerio de Relaciones Exteri.ores, que complementa las 

disposiciones de dicha ley, en cuanto a la importación y el 

traspaso de autotaóviles por los diplomáticos extranj~ros. 

En 1'1éxico, asi •is•o en el Regla.-ento de la ley Aduanera 

Vigente en •l titulo 111, capitulo 11 de las Exenciones 

sección pri-ra; cuerpo diplo.atico, consular y •is iones 

especiales en los Arts. 104 y 105 disponen. 

Art. 104. Las misiones diplo&tticas consulares: especiales y las 

mieebros de éste, solicit•ran a las autoridades 

•duaneras, por conducto de la autoridad competente, la 

imiportac ión de las mercanci as icaportadas deberan ven 1 r 

consign~das a los beneficiarios de la exención. 

Art. 105. No esat•r~ sujetos a revisión aduanar.a., siempre que 

exista reciprocidad, los 81Pr1.•Jes de cas. equipajes, 

objetos de viaje y de u.a personal que introdu~can al 

ttats o extraigan del 11i~ 109 embajadores, ministros 

enc•rg,ados de las misiones 

dipl.,..tlc~• o especi•les extranJeras, cónsules y 

vicec6nMJles. 

Cuando haya denuncia o eotivos que hagan teeer que se 

trata de ca.eter alguna irregularidad, se requerir~ que 

la Secretaria de Relacione• Exteriores •Utorice que los 
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bultos sean abiertos e intervenga en el examen de su 

contenido. 

4.3. NOMBRAMIENTO DEL AGENTE DIPLOMÁTICO. 

El derecho de legación es la facultad que tienen los Estados 

soberanos de enviar y de recibir agentes diplomAticos. Esto se 

conoce también como "derecho de representación", o "derecho de 

misión". Este derecho se eJerce en dos direcciones: enviar a los 

agentes, que se denomina derecho de legación •ctivo, y 

recibirlos, lla"'ado derecho de legación p•sivo. 

El derecho de legación es uno de los ¡¡tributos de Ja 

soberania, Y• que todo Est•do soberano tiene derecho a enviar ~ 

sus representantes y recibir lr;;s de otro; pero ningún Estado 

tiene el derecho a obligar a otro a que reciba agentes suyos ni a 

enviárselos; ello depende de la buena voluntad mutua de mantener 

relaciones de ese tipo que usualmente entra~an las relaciones 

diplomaticas. 

El ejercicio del derecho de legación 

determinadas normas que constan, en la 

siguientes: 

EPStA 

prá.ctica 

sujeto a 

en las 

l. El nolllbramiento de agentes diplon.A.ticos, cualquiera que sea la 

categoria de los mismos, corresponde al do•inio de la 

soberanía interna del Estado que representa; 

2. L• c•tegoria de los aQentes diploAA.ticos se fija de común 

acuerdo por los gobiernos interea•dos; 

3. El Estado tiene derecho a acreditar a sus agentes diplo~aticos 
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ante uno o más 9ob1erno5 e:<tranJeros; 

4.. Ningún Est."ldo puede mantener simultáneamente relac1ones con 

.ná.s de un gobierno de otro Estado; 

5.. El nombramumto del agente diplom.át1co depende de prev1a 

solicitud del agreement (consentimiento) al gobierno del pais 

ante el cual va a ser acreditado; 

b.. El Estado tiene derecho de negar el Agreemet a la propuesta 

de n~ramiento de un agente diplocaatico extranjero¡ 

7.. El Estado que reciba el agente diplomático puede en cualquier 

•omento, pedir su retirada o la de cualquier mielllbro de su 

1Aisi6n, o declararlo .. persona non grata"; 

8. El derecho de legación acCMlpan: .. • los gobiernos legalmente 

constituidos, que se expatrian en caso de guerra, para no 

caer en manos del enecaigo¡ 

9. La incor"porac16n de un Estado a otro priva, automáticamente, 

al Estado incorporado al ejercicio del derecho de legaci6n; 

10. El estado de guerra interrumpe el ejercicio del derecho de 

legación entl""il' los beligerantes, pero no afecta el derecho de 

le9aci6n de los pal ses neutral•s, que pueden, si para el lo 

son requeridos y previo consentimi90to de las 

ocuparse de los asuntos • 

beligerantes; 

intereses de ~los 

11. En caso dtt ocupación mi 1 i tar, el Est•do ocup.ado puede perder 

atOGent~nea•ente el ejercicio del dltrecho de legación, tanto 

activo como pasivo_; 

12. El derecho de legación puede r-itablecerse po~ medio de 
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trata.::io.,;;,, eo que las partes :reconozcan el deseo de ~jerce,·lo 

en forma reciproca. 

La convenc16n est1pula en su art .. 2 que "el establec1m1ento de 

ralac1ones d1olomat1c:as entre Estados y envio de misiones 

diplomat1cas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo." 

4.3.1. Noaabram1ento del agente diplomat1co. 

El agente dipl~t1ca, coeo se seKal6 anteriormente, es el 

Jete de •isi·ón en etnbajada, le9ación o aisión especial, y tiene a. 

su cargo la representación de un Estado ante otra. Según el 

at""t .. 15 de la Convencion. Los Estados se pondrán de a.cuerdo 

acerca de la clase a que habrán de pertenece,. los Jefes de sus 

misiones. 

4.3.2. Solicitud de A9reement. 

Es la solicitud mediante la cual el gobierno del Estado que 

.-nvia a un jefe de ~isión, pregunta confidencialmente al gobierno 

del Estado donde desea acreditarlo, ~l le resulta grata la 

persona que prepone nombrar. El requisito de la solicitud de 

a9ree111ent es trad1cional y universal•ente est.t>lec:ido por el uso, 

el agreecnent tiene por objeto no enviar diplO'Ú.ticos que 

persona!mente s~an molestos a 9ob1ernos extranjeros .. 

Sólo los e~bajadores, ministros y encargados de 

ordinaria estan sujetos a esta formalid~, quedan excentos los 

encarqado5 de ne;ogocios interinos .. Hay P•1ses. sin embargo, que 
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piden ta1nb 1én. agreeir.ent para el nombramiento de agregados 

mil1td1·~s, navales v d~··eos. 

Aunque no P:-.:isten r~ql3s especia.les oara la solicitud del 

agreeot:c>nt, usualmente se plantea la solicitud por estas tres 

formas: 

1. Directamente de gobierno a gobierno¡ 

:?. Por medio de la H1s16n del Estado acred1tante en el Estado 

receptor; 

3. Por medio de la Misión del Estado receptor en el Estado 

acreditan te. 

El curriculum vitae. - A la s¡ol ici tud del Agree.ent se a.comparta 

el curriculum vitae del dipla.á.tico propuesto, que comprende una 

referencia a los cargos, titulas y honores más importantes que 

haya desea.pe~ado, de ~odo que destaquen su personalidad. 

Aceptac16n del AQreeMent.- La respuesta de aceptación del jefe 

de ~tsi6n propuesto, t.UWién se le dena.ina beneplácito o 

placet .. Si el. estado deniega la solicitud no tiene a><plicar del 

porqL!e lo hace. 

El •rt. 4 de la Convención establece: 1.- El Estado 

acredit•nte deber~ asegurars~ de que la p@rsona que se proponga 

acreditar CCJ.nKJ Jefe de la ~isión ante el E~tado receptor ha 

obtenido el asenta•iento de ese Estado .. 

Caso de negativa .. - En el caso de no aceptación se conte.pla, 

en el propio art. 4 de la Convención, que en su inciso 2, dice: 

-·-El Estado receptor no está obligado a explcar al Estado 
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<lt:re;htJ.nte los motivos de su ne9ac1ón a atorgar el asentamiento. 

4. :S~ : .• Nambraauento del Jefe de misión .. 

Un.:\ ve;: que ha)''ª si.do aceptado el jefe de la misión propuesto, 

es que se lo nombra por el Estado que ln envta. El nombra•1iemto 

de los jefes de mis16n est.~ c..,fil s1ecnpre reservado exclusivamente 

d los jefes de Estado. 

En el casa de Cuba, el art. 88 de la Cons.t1tuc16n establece 

como atribuciones del consejo de Estado: 

1 .. Desi9nar :,.· MHftover, a propuesta de "SU Pre~udente, a los 

rept-e9.entantes diploml.t1cos de Cuba ante otros Estado. 

Lue9a de na.brado el jefe de m1si6o, se le h•bilita de un 

p•saporte dtplo~tico y 5e obtiene el v1s•da del pais receptor, 

as1 coeo de los qua ten9a necesaria.ente que cru:ar en transito. 

En la prac::tic:.a ga'f1era1i::a.da, antes de la salida del P•ls. que 

lo noabra~ el jefe da mis16n recibe una serie de 1nforaaciones 

que tiene qu~ ver con su preparac::ión P•ra el dese•pe~o de las 

tereas encoaendadas. 

La función del j~fw de Estado en P\éxtco la encootramos 

funda.entada en el &rticulo 69 fracciOn 11 y III da la 

Constitución ?olitica de los E~tadas Unidos HeK1canosª 

Arta B'i. La• f&cult•d•e y obliQ~cion .. del pres1dentg son las 

s19uientes: 

11~- NoM>rar y reeo"'•r libr-.ente ~ los Secrwtarios 

d•l desp.acho, al Proc:ur•dor &.neral de la Reflública, al 

titular d~l Org•no por el que se eJerza el Gobi•rno del 
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D1:;tr·1to F'eder-al, remover a lo:. agentes Oiplomaticas y 

empl5!'a;dos superiores de Hacienda y nombrar y remover 

lzbri=-ll"en~e- a los jemás emoleaaos de la Unión, cuyo 

nombramiento o remoc: ión no e-ste determinado de otro modo 

en la Const1tuct6n o en las leyes; 

I l I.- Nombrar los ministros, agentef. diplomá..l:ic:os y 

cónsules generales, con aprubcsciOn del Senado. 

4.3.4. Cuerpo Diplomático. 

Se le denomina cueroo d~plomático .al conJunto de personal 

diolok.1tico qut? c3.da Estado designa en el extranjero. El cuerpo 

diplo.•át1co d~l extranJC!'l'O es el c:onJurito Cle Jefes de misiones 

acreditados ante un QObierno, .:1.unque, ~n un sentido ampl 10, 

coi11orenoe a todos las func1onar1c...s de las m1s1anes dtplom~t.icas 

acred 1 t.:idas en el mismo pa..!. s.. La ei..:istencia del cuero o 

diplo:'Llt 1co come inst1 tuc1ón colect i .ia, se man1 tiesta "'" 
cer~on1as o~bl1cas o en actos de cortesla para con el Jefe de 

Estado. 

H la cabeza del o::uerpo d1plotaatico está el decano, quien es 

c;:iener·ala:ente el más ant!g•..10 de los Jit!'fes de 1DisiCn de mayor 

cateyorla. :;C!'ro en algun:Js palses do:ide esta representado por el 

Vaticano p:.w una nunciatura. el decano lo eJerce el Nuncio 

k~cs:Olico. =ualq~1era que sea la f2.::ha de presentac16n de sus 

.::re.:ien:::1ales. El decano es el portavo;: del cuerpo diplomat1co y 

su.s fl.,ri.c tones son puraa:ien te honor! ticas. E.~ et ertas solecn.nidades 

es el t?n-:-,:.roc..::-c de hablar en nc.nbre je too~s sus colegas, y de 



l1m1t~rsv en t~le~ casos a interoretar ·los sentimi~ntos de esta 

c0c·::.:w.;ic~ór.. abshm1é11dose de emitir ooiri1oneS per.sonales Que 

out:d..1<"1 nn se,~ c-omo.Jr"t idas oor todos los •'nlembros del cuerpo 

cUrloma.c1co. 

4.3 .. 5. Nomtu•am1ento de otros representantes. 

F"ara el nombramiento de otros repr"esentantes a a.gentes 

d~~~ol'llá.ticos no incluidos en las das primeras clases se~alada~ en 

el art. 14 CP. la Convención: ª' embaJadores o nuncios acredit.:ldos 

antp los Jefes de Estado, y otros jefes ae m1s1on de ranQo 

eauivale~te; b: enviados. ministros o internuncios acreditados 

antes los Jefes de Estado, se utilizan otros proced1m1entos que 

r.o incluyen la sol1c1tud Agreement ni la presentac1ón de cartas 

credenciales. 

Los Jefes de misión a que se refiere el c1 tado art. 14 de la 

Convención en su inc1~0 l e) encargadcs de ne9oc1os acred1 tados 

ante los ~in1stros de Relaciones Exteriores. cuando son 

efectivos. ta,..b1én deno1n1naoos ad hoc o "en pie", se a-:.reditan 

~or ~ad10 de una nota de qob1~rr~ a gobierno, dirigida cor el 

Ministr~ de Relaciones Exteriores de un Estado al homólogo del 

otro Estado. 

Los enc•r9ados de los ne9oc1os 3d interi~ o internos. pueden 

ser acred1tacos en cuatro formas: por s1.nple ni:!t<'\ del titular que 

sale al t11nister10 de Relaciones Exteriores del oa1s donde se 

halla ac:re=1tado; por una nata del Ministro de Relaciones 

E:::ter1or5!-;. acreditante: por tel~orama al f'1in1stro de Relaciones 
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l"'h-1str.::> Of::: f..:elac1on¿:o:, C.· -::··1c··e~ del pais acrea1t.:..nte? oor meo10 

~e ~n~ no:a a la m1Sl~~ ~~::c~a~lCd del pais receptor. En la 

practica. interndC!Df·dl r.= s~ :staolecen diferencias entre las dos 

Cl3ses de enca.1·gados ~e ~e~oc1as 1 ~unque suele dar·se p1·ef2renc1a 

.a los efectivos sobrt:- !::;. interinos. 

E.l nombramiento dE lc:.s ~;;entes diplomáticos que no sean Jefes 

de .1usion y del oe!'sonal ad1un1strativo, técnico y de serv1c:1os 1 

lo har,¡_ libremente el E~taoo acred1tante .. La Convenci6n de Viena 

no relaciona los rancio~ .je estos miembros de la m1s1ón 

diplo.-nat1c:a, lo que se ae-.a a la libre voluntad de los Estados y 

a la prá.ct1ca diolomát1.:a ~!..le na ido 9~neralizando determinados 

ri'nqos de acuerdo con el r.i .. el de relaciones y las circunstancias 

ce cada pals .. 

Estos rangos son: m1ni~:-~s conseJeros, ministros, conseJeros 

tpol! tii:o, CO.ni!rCl.al, cul'.:~.wal), secretarios <de primera, segunda 

y tercera>, y agregados lool!t1co 1 cultural, comercial y de 

ot·ensa>~ Existe otra clase de a9re9ados: los mili tares 

oroo1ainente, na•,rales o a~reos, los que, según la Convenc1en, 

5U arL 7, el Estado receotor podr.3. e.1C191r que se le someta de 

ante0ano sus nombres para su aprobacicn~ 

Les arts. de la Crmvenc:tcn que se transcriben a continuac16n 

r2sul':an ilustrativos con ~·ei.aci6n al nombramiento del pers::tndl 

de la .,ision: 

l. L.:;,:; mier.lbros del oer-sonal d:.olomát1co de la misión no podrán 



ser c>le91dos entre oerso'"lñS que ten;;.o;r. 1.:1 nucional1d.a,:- del 

Estado rE•ceptor, except-:i con el consent1m1ento oe ese Estad1J, 

oue podra.. ret1rar·lo en cualou1~r· mom.:n;-o. 

_,. Los miembros del oersc:;na! .:11olomat1co de la misi6n habrb.n de 

tener, en pr·inc1010, la n..3.c1onalidad el Estado acreditante. 

3. El Estado receptor podrá re::.ervarse el mismo derecho respecto 

de los nac1onales de un tercer Estado que no sean al mismo 

tiempo nac1ona.les del Estddo acreditante. 

1. A falta de acuerdo expl1c1to sobre el número de miembro~ de la 

misión, el Estado receptor podrá exi91r que este número este 

dentro de los llm1tes de lo que considere que es razonable y 

normal, según las c1rcunstanc1as y condiciones de ese Estado y 

las necesidades de la misión de que se trate . 

..... El Estado receptor podrá también, dentro de esos Hautes y sin 

descrisunaci6n alguna, negarse a aceptar funcionarios de una 

determinada categoria. 

Como mie41bros del personal admin1strat1vo y técnico, el inciso 

f> del art. l de la Convencion. de Viena, sena.la los que 

realizan funciones administrativas o técnicas. Este personal no 

tiene la condición de diplo~at1co y se trata de empleado y/o 

contratado para actividades tales como recepcionista, 

telefonista, secretaria, electricista, mecánico, contable y 

otros, que pueden ser nacionales del pa1s acreditante, del oa!s 
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NO nrar 
llUQiECA 

recep lor e de ur. tel'cer pa! s. 

Como miembro del oerson..11 da servtr:to criados oart1culares 

s~ esoec:t1ca en los incisos Q) y hl del pr•oo10 art. de la 

Con·,'L'nc1c.n. rL-fer1dos los primeros .:i los que real1::an laceres en 

el serv1c10 doméstico de la m1s1ón ll1mp1eza, cocina, jard1ner1a. 

caletacc1ón y otr•osl, y los segundos a las personas que atienden 

el serv1c10 dom.ást1co particular de los m1emb1"os de la a'!l1s1én }' 

contratados por el los • 

.i.3.6. Miembros del serv1~10 exterior de Cuba. 

Actualmente los ca..r9os para el servicio exterior son los 

s1gu1entes: 

1. EmbaJador extraordinario y clen1potenciar•io; 

-· Ministro plen1potenc1ar10; 

3. Ministro Cor.seJero; 

4. ConseJera.- Pol1t1co, cultural, comerc1al. ec:on6m1co; 

S. Secretario.- De primera, de segunda, d~ tercera; 

b. Agregado.- Diolom~t1co, cultural, comercial. mi 11 tal"". 

naval, aéreo. de prensa y otros. 

Para M-ax1co, la ley Orgá.n1ca del Serv1c10 Exterior Mexicano 

c:las1t1c6 a los agentes dipla,nattcos de la siguiente forma: 

1 .. E«.t.ajadcr. 

-· H1n1stro. 

~· ConseJero. 

4. 1 Secreta~10. 
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..... 2 Secre-tar10. 

b. 3 .. Secretario. 

7. AgreQado d1plo"'at1co. 

4.4. SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAl.. 

Entendemos por suJetos de derecho internacional por excelenc1a 

a los Estados,, Que como tales poseen derec.hos soberanos. 

En la l1tera.tu1•a Jurid1ca sabre derecho internacional público. 

muchos autores se manifiestan por la ainpl1aci6n del concepto ae 

suJetos de derecho 1nternacional, hasta incluir en ellos los 

or9an1so.os 1nternac1onales y algunos, a veces, a persona f!sicas. 

El destacado profesor cubano el docto~ Hi9uel A. o·Estetano, 

expone que -SuJetos internacionales son aQuel las personas 

sobet".ana.s cuyo comportam1ento regula directa.m~nte el Der"eCh.:J 

Internacional Público, es el suJeto capa~ de responsabilizarse 

por la infraccí6n de la norma internacional y esta le91t1m1tada a 

su ve: pa.ra rec la.mar cumplimiento .. " 

S¿giln otros autor·es, como Tunkia, solo el Estado, como "º"°'ª• 
puede ser cons1derado sujeto de ~sta clase, atendiPndo al derecho 

internacional de nuestros d.las .. 

De todas tor•as, aunque las org.a..n1:aciones internacionales, 

con la índep~deñcia de la extensión de sus poderes, sean 

cons:dera.das por inuchos autores como suJetos de der-echo 

inteNlac1onat 1 por su or19en naturaleza y personalidad jur1d1ca 

son cualitativamente distintas a la de los Estados. 

Tad~ los Estados, s1n e>:cepc1on, son suJetos de der'echo 
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1nte,-nac1ona.l, fundamentandose éste en su soberanta, m1entrcl.s que 

las or9arii::ac1ones internac1onales estan basadas en acuerdos 

internacionales, o dicho de otro modo, son producto de los 

derechos soberanos de los Estados miembros. 

La capacidad de obrar de las organizaciones internacionales se 

desarrolla dentro del marco de referencia establecido en sus 

estatutos o cualquier otro docum~nto refrendado por los Estados 

que le dan vida o la sostienen. 

La eKistencia del Estado como sujeto de derecho internacional 

esta ligada indisolublemente a sus elementos definidoreg como 

tal, usualmente un territo1'io y una población y otros requisitos 

de los que no r~uieren las or9an1~aciones internacionales. 

Las personas f.lsicas son sujetos de derecho dentro del Estado 

y pueden llegar a representar internacionalmiente a éste sólo en 

virtud de su capacidad oficial o en razón de un mandato especial. 

T•9bién las per5onas fisicas pueden adquirir derechas y 

obligaciones respecto a Estados eKtranjeros, sobre l• base de 

acuerdos internacionales. Los derochas de un ciudadano coeo 

individual nacen de la protección jur.ldica internacional que los 

Estados brindan •us súbditos aunque se encuentren en el 

extranjero, por tAnto, las personas ftsicas, por si •iMlas, no 

deben ser consideradas e°"'° sujetos de derecho internacional. 

Existe taabién la cuestión de inclusión de naciones ca.o 

sujetos de derecho internacional, lo que en la pr~ctica ocurre, 

gener•laente, después de la adquisición por una naciOn de las 

caracterlsticas de Estado con la previa forMación de algún órgano 
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(Comite Nacional, Gobuwno Provisional. etc.J, que comienza a 

obrar en nombre ).' reoresenta.c1ón de aqltél la. 

El concepto oe nac1on surgió, de una vet•dad h1stCrica en el 

proceso de d~sco.npos1c1on del feudalismo y en el desarrollo del 

capitalismo. Constituyen tradicionalmente la nactoff un conJunto 

de seres humanos aue tor'llan una CoAWnidad estable de lengua, 

terr1 torio, rel a.e iones e::onOmicas, vincules sociales, ps 1colo91a 1 

;.•una cultura. 
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CAPITULO V 

CONVENCION DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMATICAS 

.. Los Estados f'c,rtes en la presente Convención. 

Teniendo presente que desde ant19uos tiempos los pueblos de 

todas :as naciones han reconoc1do el estatuto de los 1unc1onar1os 

d1plo"'-l.t1cos, 

Tenumdo en cuenta los propósi toes y p1'1ncipios de la Carta de 

las Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los 

Estados, al mantenimiento de la pa~ y de la seguridad 

internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre 

las naciones, 

Esti•ando que una convenc1ón internaciOll<ll sobre relaciones 

privtle>91DS e tniftH.lnidades diplom.á.t1cas contribuirá al desarrollo 

de las relaciones amistosas entre las naciones, P~!ie.1nd1endo de 

sus diferencias de- regiinen constitucion•l y social, 

Reccwiocieodo que tales inMJnidades y privi legtos 

ccnceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de 

garanti~ar el desempeno eficaz de las funciQ(l~ d• las misiones 

aiplo.aaticas en c~lidad de reprtt1ientantttS de los E5tados, 

At1rcando que las nortaas del derecho Internacional 

consuetudinario han de continuar ri91endo las cuestion~ que no 

haydn sido e~presa.nente reguladas en las disposiciones de Ja 

pr~sente Convencicn, 

Han convenido en lo s19uiente: 



Art1 culo 1 

A lo:. efi?ctos de la oresente Convención: 

u> ocr "Jefe do m1sLón", se entiende la persona encargada por el 

E!itado acred1tante de actuar con carActG:r tal; 

b) por .. miembros de la misión", se entiende el jefe de la mis16n 

y el personal de la misL6n; 

e> por "miembros del personal de la misión•, se entiende los 

Rllembros del personal diplomática, del personal administrativa 

y técnico y del personal de servicio de la misión; 

d> por "miembros del personal diplomático", se entiende los 

mielllbros del personal de la misión que posean la calidad de 

diplo"'4\tico .. 

e> por "agente d1plo1uA.tico", se entiende al jefe de la misi6n o 

un miembro del personal diplomAt1co de la misión' 

f> por •naiembros del personal administrativo y técnico", se 

entiende los ~iembros del personal de la misión empleaoos 

el servicio administrativo y técnico de la misión; 

Q> por •miembros del personal de servicio", se entiende los 

miell\bros del personal de la ~is16n empleados en el servicio 

do~stico de la misión; 

hl por •criado particular• se entiende toda persona al servicio 

dODéstico de un mielllbro de la ~isi6n, que no sea empleada del 

Estado acred1tante; 

i> por •tocales de la misión", se entiende los edificios o las 

partes de los edificios sea cual fuere su propietario, 

utili~ados para las fLnal1dades de la misión, incluida la 
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res1dC'n::.1a del jefe de la mls1ón, asi como el terreno 

destinado al serv1c10 de esos ed1t1cios o oarte di=- ellos. 

Articulo 2 

El establec1m1ento de relaciones d1plomat1cas entre Estados y el 

envio de •isiones diplomáticas permanentes se etectQa por 

consent1~iento mutuo. 

Artt culo 3 

l. Las funciones de una misión diplocnAtica consisten 

principalmente en: 

a> repres&ntar al Estado acreditante ante el Estado receptor; 

b> proteger en el Estado receptor los intereses del Estado 

acreditante )' los de sus nacionales, dentro de los l!mites 

oer~1tidos oor el derecho intern•cional; 

e> neqociar con el gobu~rno del Estado receptor; 

d) enterarse por todos los ~ecfios licitas de las condiciones y de 

la evoluc16n de los aconteci•ientos en el Estado receptor e 

1ntoraaar sot>re ~lle al Qobierno del Estado acreditante; 

el fomentar las relaciones amistosas y desarrollar l•s r'elaciooes 

a•istosas y desarrollar las relaciones económicas, cultural•s 

y cientificas entre el Est•do ac~editante y el 

receptor. 

2. N1n9una disposici6n de la presente Convención se interpretar~ 

de aodo Que 1q>ida el ejercicio de funciones consulares por l• 

ausi~ d1plora.1tica. 



Articulo 4 

1. F..l Estado acredit.inte deber.l. asegurarse de ~ue l.i perscna oue 

s~ prupon9d acreditar como Jefe de la m1i;1on =-nte ~l E.Gt:tao 

receptor ha obten1do i:!l as~nt1m1ento d¿ ese Estado. 

24 El Estado receptor na está obl 1gado a expresar al Estado 

acreditante los motivos de su neqativa 

asentamiento .. 

Articulo S 

a otorgar el 

1 .. El Estado acred1tante podrá después de haberlo notificado en 

debida forma a los Estados receptores interesados, acreditar a 

un Jefe de misión ante más Estados, o bien destinar a 2llos 

cu~lquier miembro del personal diplonl.A.t1co, salvo que alguno 

de los Estados receptores se oponga e:{presamente. 

2. Si un Estado acredita a un jefe de 1111si6n ante dos m.í.s 

Estados, podrá. establecer una misión d1plo&\t1ca dirigida por 

un encar9&do de negocios ad interi• de cada uno de los 

E~tados en que el ;efe de la ~isi6n no tenga sus sede 

perinanen te~ 

3 .. El jefe de .. isi6n o cualquier m1e9bro del per5onal diple>ftl3.tico 

de la •isión podr~ r.presentar al Estado acred1tante ante 

cu•lquier organización internacional .. 

Articulo 6 

Dos o IR.i.s Estados podr.1.n acreditar a la misoia persona c090 Jefe 

de la misien ante un tercer Estado, salvo que el Estado receptor 
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s~ oponga a ello. 

Articulo '! 

S1n perjuicio cte lo dispuesto en lo~ art1 cu los 5, 8, 9 y 11, el 

Estado ac:red1tante nombrará 11bremente al per'sonal de la ausión. 

En el cas.o de los agregados •1 litares, navales o aéreos, el 

Estado r•eceptor podrá. ex191r que se le sementan de antemano sus 

nombres, para su aprobac 10n. 

Artt.culo B 

1. Los mieabros del personal d1plontat1co de la •isi6n habran de 

tener, en principio, la nacionalidad del Estado acred1tante. 

2. Los •ieatbros del personal diploatático no podran ser elegidos 

entre per~onas, que tengan la nac1onal1dad el Es~ado receptor, 

excepto con el consentimiento de ese Estado, que podra 

retirarlo en cualquier IQOmento. 

3. El E~tado receptor podra reservarse el •ismo derecho respecto 

de los nacionale<s de un tercer E•tado que no sean al •iSlltO 

tiempo n•cionale5 del Estado acreditante. 

Articulo 9 

1. El E9tado receptor podr&, eo cualquier aa.ento y sin tener que 

exponer los -=>tivos de su decis16n, ca....in1c&r al Estado 

acr.Git.nte que el Jefe u Otro •1e~bro del personal 

diploaatico de lA •isión es persona non Qrata, o que cualquier 

otro •itta.bro del pe~sonal de la •isión no es •ceptable. 
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El Estaou ac1·ed1t:lnte retirar.a. ento,,ces a esa persona o pendra 

tEormino a :;u:. tunciC'nef. en la m1si6n, segi..:n proceda. Toda 

Pers.ona p;:;dr·A :.er' Cleclara':Ja nen grata o no aceot..ible antes üe;? 

s·...:. 11 ec,.a:t<l d l t":!'r·r l tc:>rio del Estado reccotor. 

2. 51 el Estado e..cred1tante se n1egd eJt:-cutar o no eJecuta en un 

Plazo ra.!onable l,¿,,s otil1gac:1ones que le incumben a tener de 

L.J c1;:,puesto er, el p.\r-rato 1, el Es.taao receotor podrá 

na-9arse- d reconc.;:e1· co1no miembro de la •1siOn a la persona de 

Q1,,..¿ SI:!' trate. 

Arttculo 10 

l. Se not1t1ca1·a al N1n1ste1~10 de Relac1ones Exteriore3 1 o al 

Min1.:;terio qt.ie ;;e ha.ya convenido, del Estado receotor: 

a> el nombr.a.JT11ento de los m1einhros de la .1US1ón, su llegada y su 

5.al1i:la cet1n1t1va o la teraunac16n de sus funciones en la 

llllSlóO; 

b> la l leQada y la sal 1da defin1 ti va de toda pers.ona 

oertenecHrnte a la. tam1l1a de un auembro de la •1s1on, ..,. en su 

caso, el hecho de qce deter1»1nad.,J, persona entre a forcnar par"te 

o cese Ce ser m1e~br~ de la fam1l1a d~ un •1eebro de la 

.n1s;.::-n. 

C) la negaoa y la Salid.a def1nit1va de los criados Darticulares 

:s.: ~e::r1..i.c:10 C!e las ;:rersonas a que se ~·et1'i!re el inciso a.> de 

este P.l~·rato. ; en su caso, el hecho je que cesen en el 

sec\. 1co de- t .:i ~es person.::-s; 

d) !o c:n':t·:ltac. :.::-n ..r e-! é'espidc O¿ perso;as res1den~e-s en el 



Estado receptor como miembros de la m1s1ón o Cr'1ados 

pcu•t1c•.Jlares qt1e tengan derecho a pr1v1 le91os e inmunidades. 

2. Cuando sea pos1ble, la llegadd y la salida def1nit1va se 

notificara también .:en antelación. 

Articulo 11 

1. A falta oe acuerdo explicito sobre el número de miembros de la 

misión, el Estado receptor podrá exigir que ese número esté 

dentro de los l11utes de lo que considere que es razonable y 

normal, según las circunstancias y condiciones de ese Estado y 

las necesidades de la alis16n de que se trate. 

2. El estado receptor podra también, dentro de esos limites y sin 

discriminacion alguna, negarse a aceptar funcionarios de una 

determinada cate9or!a. 

Ar ti culo 12 

El Estado acred1tante no podrA, sin el consentimiento previo y 

expt·eso del Estado receptor, establecer oficinas que formen parte 

de la ~ision en localidades distintas de aquellas en que radique 

la propia misión. 

Articulo 13 

l. Se considerara Que el Jefe de misión ha asu•1do sus funciones 

en el Estado receptor desde el momento en que haya presentado 

sus cartas credenciales o en que haya comunicado su llegada y 

presentado coota de estilo de sus cartas credenciales al 
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M1-~st~"to ~e ~e!•c1~~&; E·ter·:otes. ~ ~l M:nts:er·10 oue se 

hav~ -=-~nv:?r.tcc, .;,ec;·.m ~a or.J.:::tic:a e-n v1yor e:-. el Es.toldo 

''e:>c.¿ptor• que d.;:>bet•.=. 3.oli=::.a.r,;¡e de l':lar.eril un1for•me. 

-~wt.:.culc 14 

l. ~os JPies ae ~1s1én se dividen en tres clases: 

a> e:rba.J:1dores o nunc1os ac,.ed1t3dos ante los Jefes de Estado y, 

otros .IE•es O¿ m1s1cn de rango equ1valente; 

bl env1ad.:Js. tntnis~:"'os o internuncios acreditados ante los jefes 

de Estado: 

cJ eru::.irgaoos de n':!9oc1os acreditados ante los ministros ce 

Re l :1c tones E . .,. ter 1 c:·es. 

2:. Salvo por lo Que resoecta a l~ p1·eceder.c1a y a lA etiqueta, no 

se har.a. ninguna d1st1nc1on entre los Jefes de misión por razón 

de :.u clase. 

Articulo 15 

Los Estados se oondrán ce acuerdo acerca de la clase a que habrán 

de pertene=.er los jefes de sus misiones. 

Articulo 16 

1. La precedencia de los J~fes de ~tsion, dentro de cada :lase. 

s.eo establecer-A. s1gu1~néo el orden de la techa v Mora en que 

hayan asum1dc sus func!cnes, de conformidad ccn el articulo 

13. 

2. Lils mod1fica.::1ones en las cartas credenciales de l!n Jete d2 
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M'• La~ d1soo¡;1c1on~s ~e e_ste articuló_ Se/~n~-~-;~~r~+~·:.:.S"in p~ej~11c:10 
"" 

de los U:iOS qu¿ acept~ al_""- -~~~:ad~--· ,~~-e~9P,t~r ·:r~esoecto 

pr·eceCen(;ta del repre5e~-a~:t-~· d-~~ Í~ --=S~i{~'~---·5~~;~:: .. 
de la 

Artículo 17 

El Jefe de m1sion notificará al Ministerio de Relacionas 

E;~ter1ores, o la l'1in1sterio que se haya convenido, el orden de 

precedencia de les miembros del personal diplomatico de la. 

misión. 

Art1 culo 18 

El procedimiento que se s19a en ..::ada Esta.do para la recepcion de 

los jefes de m1s1ón sera uniforme resci?cto de cada clase. 

Articulo 19 

t. Si se queda vacante el puesto de Jefe de m1sion o si el jefe 

de mis16n no puede desenapeftar sus funciones, un encarga.do de 

negocios ad lnter1m actuará prov1s1onal•ente COftKJ jefe de la 

cn1si6n. El nombre del encargado de negocios ad 1nter1m ser.\ 

comun1cado cJ.l M1n1sterio de Relaciones Exterio1·es del Estado 

receptor, o al Ministerio que se haya conven1do, por el Jefe 

de misión ~. en el caso en Que éste no pueda hacerlo, por el 

M1nister10 de Relaciones del Estado acreditante. 

2. Cuso ae no estar presente ntnQU'l miembro del oersonal 

91 



C'llllom.\ticc ü~ !a m1s1~n en. el Estado receptc.1·, un miembro- del 

:JtH'.s..:Jna.l ac.m1:;1s,..rat1vo -.· t&cntco oodra,. con el: consP.nt1in1ento 

d~i C:.c:~..ioc rec~.:>':"~r. ser ucs1gnado P?r "=l Est.:ido acreÍü tant: 

oa··a 'iacer·~e car9:> de los asuntos adm1nis_t~·ativcis corrientes 

de la m1sion. 

Art1 culo ':O 

La m1s1ón y su Jere tendr.An derecho a colocar la bandera y el 

escudo del tsta.d.::. dcred1 tan te en los loca.les de la misión, 

incluso en la res1denc1a del Jefe de la m1s1ón y en los medios de 

tr~nsoorte oe éste 

Articulo 21 

1 .. El Esta~c "eceotct· debera, sea facilitar la adqu1s1c10:n en 

t:e:wr1t::ir10 ce =ontorm1dad con sus propias leyes, por el Estado 

ac::r"20itante. cte los locale-5 necesarios para la m1t>i6n, o 

ayudar a. éste a obtener aloja.111ento de otra manera. 

2 .. Cuando sea '1e.>cesario, ayudará. tambien a las misiones a obtener 

al0Jam1en':o adecuado para sus .111em~ros. 

Ar ti culo ~2 

1. Los locales de la misión son inviolables. Lo:. agentes del 

Estado rece~tor no podran pe~etrar en ellos sin consentimiento 

del Jefe je la ~is16n. 

2. El E.st~do receotor tiene la obl19ac1on esoec1al de adoptar 

tod~s la~ ;.edidas adecuadas para prote9er los locales de la 
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i!11si. .. :m contra todr ... lntrr_:st·~P o darla y ev1t::ir oue: se turbe la 

~r .. 1n.:i~11 l idad de la m1s1ón o Si? at.¿.nte cori.tra sú d19n1oac. 

.. l!~· !oca;l,;ii;:; de !<l. r'llSlOn, su mot:11l1clr1a cemls bienes 

Sltuado;. en tHlos. L,51 ccmo los medios· d~ transoorte.::de la. 

rn1siOP. no pod.-an ser ob;eto oe ningún regi'str.o, t'.'eQUl.Sil,, 

embargo o medida de t:;jecl1c16n. 

Articulo .23 

1. El Estado ac:redi tan te y el Jefe de la rn1s10n, estA eMcentos de 

todos los impuestos y Qr·avámenes nacionales, regional.es o 

municipales, sobre los loi.:ales de la m1s16n de que sean 

propietarios o inqui tinos, salvo de aquellos impuestos o 

gravainenf!'s que constituyan el pago de servu:.1os particulares 

prestaoos. 

2. La excenc1"6n t1sc.:al a que se refiere es.t"e art!.culo no se 

aplica a los impuestos y Qravamenes que, conforme las 

disposiciones legales del Estado receptor, estén a cargo del 

part 1cular Que contrate con el Estado acred 1 tan te 

Jete de la misión. 

Articulo 24 

con el 

Los archt\.·OS y documentos de la misión son siempre inv1olabl~s, 

dondequiera .'.llle se hallen. 

Ar-t!c:ulo 25 

El E"=>tado receptor dará toda clase de faci l 1dades oara el 

93 



~9~emo~~o de lss tunc1~ne~ ce la m1s1tn. 

Articulo 2~ 

Si.n o~rJu.1c10 d~ sus- l¿..;·e:S y :reg¡amentos reterentes a =onar.; de 

~-::=~"So crch1b1c;tO' o. regl~~e~t-ado ·por· ·r,a=ones de segur1da·d nacional 

.?l Esta.do ret:eo.i:or -gir~~"{~~at~á a todos los miembros de la misión 

ce c:1rculación.y _de_~-tr~ns1to oor~ su terr1tor10 • 

.:\rticulo 27 

l. El E..stddO receptor per11nt1rá. y protegera la libre comun1caci6n 

.:le 1.a m1si6n para todos los fines of1c1ales. Para comunu:arsE' 

¡:-jr, el qob1erno y con las demás 1111s1ones y consulados del 

,Estado a-.:1·ed1tante, do..-~deou1era que radiquen. la mis1<::-n podrá 

~m::lear tedas lo: mec1os de =omun1cac16n adecuados. entre 

ellos los :.arreas cnolomáticos y los 1n~nsaJes en clave o en 

ctfras. Sin embargo. an1camente con el consentimiento del 

Estado re=eotor· podrd. la m1si.on instalar y utilizar una 

emisora ae radio. 

-· L=t. cor:·espondenc1a of1c:..al de la misión es 1nv1olable. Por 

cor•~escoridencia oficial se entiende toda correspondencia 

.:cnc:ern1ente a la m1si6n y a sus funciones. 

3. La valiJa d1plomát1ca no podrá ser •bierta ni retenida. 

-. L~s bultos que constituyan la valija diploraática deberan i.r 

provistos de s19nos exteriores visibles indicadores de su 

carácter y sólo podrán contener documentos diplomat1cos u 

oOJeto de uso oficial. 
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5. t:l c.nn i?-0 011::.>lo:n.:..<:::.co, que debe lle .. oar ccns1qo un documento 

-:Jf::.:..J-l i?!\ el que con=>te :.~1 condtC-16n de tal y el nú.nero ::ie-

cei;em:l~ñ::¡ ;::se sus 'func1ont:"s, oor• el E,ta::!o re:'."et'tor. 6.::>::ara ae 

inv1ola'::i ltGad aer·sonal y no pcdra ser obJeta de n1n9...ina 1'0t':na 

ae Clet~n.:: l6n o arresto .. 

o. El Esta.do ac:.redttante o la 111:1s1cn peoran ag.s91nar co;·re~s 

Cl10.loat.at1cos ad hoc: .. E.n tales casos s~ apl1::aran tamb1-:-n la.s 

d1,pos1::1ones del pa.rrafo 5 de este artt.culo pero las 

ini111,.m1daJes en él menc:.onadas deJaran de ser .;1.pl1ca.bles cuando 

d1.::hc correo haya entr·eqad:J al aest1natar10 

d1~lo~at1ca encomen~3da. 

1~ valiJa 

7. La \.al11a d1plomat:.ca podrá ser confiada al comandant~ .:ie '-'ºª 

aeron.;.:.e comerc1al Que h..t.ya de atert·1=.:a.r 

entrada autor1.:ado .. 

El com3n::iante deber""á llevar con~igo un document~ ot1cial 2n el 

que con.;ote el n•jmet"o de bultos que const:tuyan la val1Ja, pero 

no podra ser considerado como c:orr-eo diplomát1co.. La 11us1cn 

pCJdr& enviar a uno de sus •1embros, a tomar poses1ón d1r-ec.ta )' 

l.ibreiaente o~ la v.iltJa d10\o-at1ca de in.anos del. comandante de 

la aeronave .. 

Articulo za 

Los derecho'S y arancel.es que perciba la •isicn por actos 

oficiales e:.tá.n exentos de tOdo 1.npuesto y 9ra"·<imen. 

95 



.;n;i culo 29 

La oer30~; ael ag~nte d1olom~~lco es l~v1olable. 

t"ü ~ . ..!.ede se1· oojet.:J de rtnyuna forl".la ·de deti:?nC.t·:::O o ¡¡¡;rresto. El 

Esta.do recector· le >;rat·ari con e1 debido respeto ·.¡_adoptara t0das 

l~s mecidas ~decuaoas par'"' impedir cuá.louf~r aten.tadO··contf.a su 

person.:i, su libertad o su dignidad. 

1. La residencia particular del agente la 

misma inviolabilidad y protección aue las locales de la 

misión. 

2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto en el 

parrafo 3 del articulo 31, sus bienes. gozaran igualmente de 

i:iviolabil1dad. 

Articulo 31 

1. El agente diplom~tico gozará de inmunidad de la jurisdicción 

penal del Estado receptor. Gozara también de inmunidad de su 

jurisdicción civil y administrativa, e::..c.:pto si se- trata: 

aJ de una acción real sobre bienes inmuebles p•rticulares 

radicados en el terr1 t"orio del Estado receptor, a menos que el 

aqente diplomático los poc;ea por cuenta del Estado acred1tante 

para los fines de la misten; 

b> de una acción suceso,.ia la que el agente diplomatico 

figure, titulo privado y no en noebre del Estado 

acred1ta.nte, como e;ecutor testamentario, administra.dar, 
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Estaoo ~~rea1ta~te par•a lo5 t1n~s ~e la m1s10~; 

2. El agente a1::-l.::-:n.1tt.::.:! no esta ;:1Ul1.;:.ado a testi.ti=ar-. 

~. El agente 01plom~t1c:o no poará ser obJeto oe ninguna meo~da de 

eJecuc1·:!ln, :..:sil··o en liJs casos orev1stos en los 1nc:1sos a>, b' 

y e> del P.\rr:ito l ae este articulo y :::on tal de Que no sufra 

~oseaba la inv1ola.b1l1dad de su persona o de su residencia. 

4. La in~un1dad de Jur1sd1cc16n de un agente d1plcm.it1co en el 

~:ot~ao recector :io le e'<lme de la Jur1sd1cc1cn del Estado 

acred i ta~':e. 

Articulo 32 

l. El Estaco acred1tante ouede renunciar a la inmunidad de 

Jur1sdicciCn de sus agentes diolotllát1cos y de las per~onas que 

gocen de in~unidad conforme al articulo 37. 

2. La renuncia ~a de ser s1e1nDre e)(pr<a-sa. 

~· S1 un agente d1pl0Aat1co o una persona que goce de 1nmun1dad 

de jurisdiccióo confor•e al articulo 37 ~tabla una acción 

Judicial, no le ser".l .ad•1tido invocar la in.unidad de 

Jur1sd1cc16n respecto de cualquier reconvenc16n direc:ta~ente 

ligada a la decanda pr1nc1pal. 

4. La renuncia a la tn~un1dad de Jurisd1cc1én respecto de las 

acciones civiles o adm1n1strat1vas no ha de entenderse que 

entra..~a renu.rtcla a la 1rmun1dad en cuanto a la eJecuc1én del 
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fallo., para ln cu~l ser~ :-i.::-cesari.a una nueva renuncia. 

~rtlculo 33 

1. Sin p~rJu1c:io de las di~pos1c1ones del oárrafo 3 de este 

articulo. el a.gente dtplorná.t1co estará, en cuanto a los 

serv1c1os prestados al Estado acreditante, exento de las 

disposiciones sobre se9ur1dad social que esten vigentes en el 

Estado ,.eceptor. 

-· La exención prevista. en ~l párrafo de este articulo se 

aplicará también a los criados particulares que se hallan al 

serv1c10 excluslvo del agente diolomático., a cond1ci.:in de que; 

a) No sean nacionales del Estado receptor 

residencia permanente, )' 

no tengan en él 

bJ estén protegidos por las disposiciones sobre seguridad social 

que estér. vigentes en el Estado acreditan te o en un tercer 

Estado. 

3. El agente d1plomatico que emplee a personas a quienes no se 

apliquen la eKenci6n o,.ev1sta en el p~rrafo 2 de este 

articulo, habrá. de cumplir las oblíg.:lciones que las 

disposiciones sobre seguridad social del Estado receptor 

impongan a los empleadores. 

4. La exenc10n prevista en los párrafos l y 2 de este articulo no 

í19ped1ra la partícípacién voluntaria en el régimen de 

seguridad social del Estado receptor, a ccnd1ci6n de que tal 

participación esté permitida por ese Estado. 

s. :...as d;z.spos1c1ones de est.:? art!.culo se ente~Cerá.n sin per;uicia 
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El agente 

gravámenes personales reales, 

municipales con excepción: 

nacionales, regioryales 

)' 

o 

al de los unpuestos indirectos de la 1ndole de los normalmente 

incluidos en el precio de las mercaderías o servicios. 

b> de los impuestos y gr•avAmenes sobre los bienes inmuebles 

privados que radiquen en el territorio del Estado receptor, a 

menos que el agente diplotaático los posea por cuenta del 

Estado acreditante y para las fines de la misión; 

c' de los unpuestos sobre Las sucesiones que corresponda percibir 

al Estado receptor, salvo lo dispuesto en el p.irrafo 4 del 

articulo 39; 

d) de los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que 

tengan su origen en el Est.1do receptor y de los impuestos 

sobre el capital que graven las inversiones efectuadas en 

eM.pres.a.s comerciales en el Estado receptor; 

e) de los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios 

particulares prestados: 

f> salvo lo dispuesto en el articulo 23, de los derechos de 

registro, aranceles JUd1c1ales, hipoteca y ti~bre, cuando se 

trate de bienes inmuebles. 
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C.ruculo 35 

El Estddo receptor deber-~ e:<!m1r a los agentes diplomáticos de 

teja. pr•es'l?nta.c1ón oer·::o:-ial, de todo SE!rvicio públ1C:6 cualquiera 

que sea su naturale;:a \' -:ie cargas militares tales· como las 

requ1sic1ones, las contr1buc1ones y los alojamientos militares. 

Articulo 36 

l. El Estado receptor con arreglo a 
1
las leyes, con arreglo y 

reglamentos que cromulc;¡iue, permit1r.1 la entrada con exención 

de toda clase de derechos de aduana, impuestos y gravámenes 

conexos salvo los gastos de alr.tacenaJe, acarreo serv1c1os 

ano;)logos: 

a) de los ob;etos destinados al uso oficial de la misión; 

bl de- los ob;etos d~st1nados al uso personal del agente 

diplomático o de los ~teiubros de su familia que formen parte 

de su casa, incluido:; los efectos destinados a su instalación. 

2. El agente diolomát1co estará e~ento Ce la inspección de su 

equipaje personc:1l. ,:; •enos que haya motivos fundados para 

suponer que contiene obJetos no comprendidos en las exenciones 

mencionada:. en el parrafo 1 de este arttculo, u objetos cuya 

ioportac16n o exportacion esté prohibida por la legisla.ci6r. 

::1el E:.tado receptor sometida a sus reglamentos de 

cuarentena. E~ caso, jade la inspección sólo se podrá efectuar 

en presencia del agente d1ploma.tico 

autorizado. 
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~rttculo 37 

l. Los miembros ~e la familia oe un agente d1~lomAtico -Que-Tcrme" 

oarte de su c~sa qozaran de los .. lOlftt;!"'lidades 

espec1f1cados en los articulo~ 29 a 36. s1empre que no sean 

nac1onal~s oel Estado ~·eceotor. 

2. Los miembros del personal adm1nistra.t1vo y técnico de la 

misión, con los nuembros de sus fa1nilias que formen parte de 

sus respectivas casas, siempre que no sean nacionales del 

Estado receotor ni tengan en él residencia oermanente, gozar.in 

de privilegios e inmunidades mencionados en los art~culos ~9 a 

35. salvo que la inmunidad de la JUrisd1ccien civil y 

admin1strat1va del Estado receptor especificada en el párrafo 

1 del ar-tl culo 31, no se extendet·á los actos realizados 

Tuera del desemoef'l.o de sus funciones. Go:.ar.An también de los 

privilegios especif1caoos en el párrafo del articulo 36, 

respecto de los OOJetos i~portados al efectuar su primera 

instalación .. 

3. Los miembros del personal de servicio de la r,¡isi6n que no sean 

nacionales del Estado re~eptcr ni ten9an en él residencia 

permanente, go=ar.1n ds inmunidad por los actos realizados en 

el desemoe~o de sus funciones, d¿ ~xención de impuestos y 

gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios y 

de la exención que f19ura en el articula 33. 

4. Los criados particulares de los miembros de la mtsicn, cue ne 

sean nacionales del Estado receptor n1 tengan en él residencia 

oermanente. estaran exentos ele 1mouestos v gravámenes sobre 
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!os saJ.ar1os Que pe~·clb.-n r:or sus servicios. A 

t·~spectos, solo go~a,·~n de or·tv1leg1os e 1nmun1d3d~s en la 

mea1da reconocida oor a:cho EEtadc. 

'º oostante, el Estado r~ceptor habrá eJercer su Jur1sd1cción 

sc!Jr•e es3s DErsonas de modo que no estorbe indebidamente el 

desempe~o de las tunc1on~s de la misión. 

Articulo 38 

1. Excepto en la medida en que el Estado receptor conceda otros 

privile91os e inmun1d.:ides. el agente diplom.!t,tico oue sea 

nacional de ese Estado o tenga en él residencia i:ermanente 

solo gozará de inmunidad de Jurisdicción e inviolabilidad por 

los actos oficiales realizados en el desempeno de sus 

funciones. 

2. Los miembr·os de la m1s1on y los criados particulares que sean 

nacionales del Estado receptor o tengan en él su residencia 

permanente, gozaran de les privilegios e inmunidades 

únicamente en la medida que lo admita dicho Estado. No 

obstante, el Estado receptor habrA de eJercer su Jur1sdic:ción 

sobre esas personas de modo que no estorbe indebidamente el 

dese.npe~o de las funciones de la mis1~n. 

Articulo 39 

1. Teda p~rsona que tenga derecho o privilegios e innunidades 

9ozar.1 de el los desde que penetre en el terrt torio del Estado 

rec:~c~or oar3 tomar pose'!';.i6n de su cargo o, s1 se encuentra ya 
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en ese territor10, desde que su nombram1ento haya sido 

coMUnicado al Ministerio oue se haya convenido. 

2. Cu3.ndo terminen las funciones de una persona que goce de 

pr1vi le91os e lnmun1dades, tales privi le91os e 1nmun1dades 

ces•rAn normalmente en el momento en que esa persona salga del 

pa1s o en el que expire el plazo r•~onable que le haya sido 

concedido para perm1t1rle salir de él, pero substituira hasta 

e-"ñtonces, •ún en caso de conflicto •rmado. Sin embargo, no 

c•••rA la in•untdad respecto de los actos realizados por tal 

person• en el ejercicio de sus funciones como mie•bro de la 

•isi6n. 

3. En c•so de falleci•iento de un •ieebro de la misión, los 

.•ie.bros de su fasi 1 ta continuilr.A.n en el goce de los 

privileoios • in-....nidades que 1 .. correspondlrfl hasta l• 

expir•ción de un plazo razonable en •1 que puedAn ab•ndonar el 

pais. 

4. En caso d• falleci•iento d• un •ietlbro d• la •isión que no••• 

nacional del Est.io recapptor ni tmnQa l!f1 •l residencia 

per••nente 1 o de un •ieebro de wu f••ilia que far.. p•rte de 

su c•sa, dicho Estado per•ittr• que se saquen d•l p.&J.s los 

bien•s -...ebles d•l fallecido, •alvo las que hayan sido 

adquiridas en •1 y cuya •xportación se hall• prohibida 9f\ •1 

9Cl9ento del f•lleci•iento. No ser&n obJeto de 18'1puestos d• 

suc@sión los bienes muebles qu. se h•ll•ren en el Estado 

receptor por el sol~ hecho de haber vivido all1 el cau .. nte a. 

la sucesión ca.o •ie«mro de la •isi6n o Cc>f90 persona de 1• 
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fam11 ia de un miembro de la misión. 

Articulo 40 

1. 51 un agente diplomático atraviesa el territorio de un tercer 

Estado que le hub1ere otorgado el visado del pasaporte, si tal 

v1sado fuere necesario, a se encuentra en 91 para ir a toaar 

posesión de sus funciones, para reinteQrarse a su cargo o para 

volver a su pais, el tercer Estada le conceder a la 

inviolabilid•d y todas las de-...s inmunidades neces•ri•s para 

facilitarla el tr~nsito o •l regreso. 

Esta regla sera i9ual•ente aplicable a los •i•.t>ros de su 

fa•ilia que gocen de privilegios e in•unid•des y aca.npaften al 

-oente diploU.tico o vi•jen S1f9•r•d•.-nte para reunirse con 61 

NtQresando a su p•!s. 

2. En circv.nstanci•s anAloQas • las pr9v1stas en el pA~r•fo 1 de 

este •rticula los terceros Estado no h•bran de dificultar el 

pasa por su territorio d• las del 

ad8inistrativo y t~nico, del personal de &ervicio o d• los 

ei...t>ros d• sus f.-.ili••· 

3. Los terceros Estados canc9der~n • la correspondencia oficial y 

a otras comunicaciones oficialew en tr~nsito, incluso a las 

despachas 11n clave a en cifra, la •is .. libertad y 

concedid• por el Estado receptor. Conc•d•rAn a 

diploa.1ticos a quien•s hubieren otor9ado el 

pratec.cion 

la. correa• 

p•s•port•, si t•l visado fuere necesario, •si cDllO l•s valijas 

dipla.áticas en trAnsito, la Nisma inviolabilidad y prat.cci6n 
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Que se haya obl iqado a prestar el Estado receptor. 

4. Las obligaciones de terceros Estados en virtud de los párrafos 

1. 2 y 3 de este articulo seran también aplic•bles a las 

personas mencionadas respectivamente en esos casos de loti 

párrafos, as1 como a las comunicaciones oficiales y a las 

valiJaS diplomáticas que se hallen en el territorio del tercer 

Estado a causa de fuerza mayor. 

Ar ti culo 41 

1 .. Sin perJu1cio de sus privilegios e inmunidades, tod•s las 

personas que gocen de esos privileoios e inmunidades deberán 

respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. Ta!Dbién 

estAn obligadas a no in~1scuirse en las •suntos internos de 

ese Estado. 

2. Todos los asuntos oficiales que la 11isión esté enc•rgada por 

el Est•do acreditante han de ser tratad•s can el Ministerio de 

Rel•cian .. Exteriores de ese Estado o par conducto de él, con 

•l "inisterio que S8' haya convenido. 

3. Los loc•les de la misión no deben ser utiiizadO'!S de m¿nera 

inco.J>atible_coo las funciones de la 111si6n t•l como est~n 

enunci•das en la presente Convención, en otras nor•as del 

derecho int•rnacional general o en los ACUerdos particulares 

que estAn en vigor entre el Estado acreditante y el Estado 

receptor. 
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Articulo 42 

El agente dip.lomático no ejercerá en el Estado 1•eceptor ninguna 

act1v1dad profesional o comercial en provecho orop10. 

Articulo 43 

Las funciones del agente diplomAtico terminar~n, principalmente: 

a) cuando el Estado acreditante comunica al Esta.do receptor que 

las funciones del agente diplomático han terminado; 

b> cuando el Estado receptor comunica al Estado acreditante que 

de conformidad con el pArrafo 2 del articulo 9, se niega a 

reconocer al agente dtplomático como miembro de la misión. 

Articulo 44 

El Estado receptor deberá, aún en caso de conflicto armado, dar 

facilidades para que las personas que gozan de privilegios e 

inmunidades y no sean nacionales del Estado r•eceptor, asi como a 

los miembros de sus famili•s, sea cual fuere su nacionalidad, 

puedan salir de su territorio lo 11nA• pronto posible. En especial 

deberá poner a su disposición, si fu~re necesario, Jos medios de 

transporte indisp90sables para tales p•raonas y sus bienes .. 

Articulo 45 

En caso de ruptura de las relacione1i diplomáticas entre dos 

Estados, o si se pone término a una misión de •oda definitivo o 

temporal: 

a) el Estado receptor estará obligado a respetar y proteger aún 
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en casa de conflicto armada, los locales de la misi6n asi como 

sus bienes )' archivos; 

b> el Efit.ido acred1tante podrá confiar la custod1a de los locales 

de la misión, asi como de sus bienes y archivos 

Estado aceptable para el Estado receptor; 

un tercer 

e> el Estado acreditante podrá confiar la protección de sus 

intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer 

Estado aceptable para el Estado receptor. 

Articulo 4ó 

Con el consentimiento previo del Estado receptor y a petición de 

un tercer Estado no representado en él, el Estado acreditante 

podrA asu•tr la protección temporal de los intereses del tercer 

Estado y de sus nacionales. 

Ar ti culo 47 

1. En la •plic.ci6n d• las disposicione& de la pres1H1te 

Convención, el Estado rei:eptor no hará ninguna discri•inación_ 

entre los Estados. 

2. Sin IM!b•rgo, no ._ consider•r~ COftlD discri•inatorio: 

a> que el Estado receptor aplique con criterio restrictivo 

cualqui•r disposicion de la p,....s.nte Convención, porqu. con 

t•l c::riterio haya o¡¡ido aplicada a su •isi6n en el Estado 

acrttdi tan te, 

b> que, por costumbre o ac::uerdo, los Estados se concedan 

rectproc:a•ente un trato mc\.s favorable que el r.querido an l•s 
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disposiciones de la presente Convención. 

Articulo 48 

La presente Convención esta.ra abierta a la firma de todos los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas o de algún organismo 

especializado, asi como de todo Estado Parte en el Estatuto de la 

Corte Internacional de Justic.ia }' de cualquier otro Estado 

invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas ser 

parte en la Convencion, de la manera siquiente: hasta el 31 de 

octubre de 1961, en el M1n1ster10 Federal de Relaciones 

Exteriores de Austr1at y después, hasta el 31 de marzo de 1962, 

en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. 

Articulo 49 

La presente Coovenc16n estA sujeta a ratificación. Los 

del instrumentos de ratificación se depositaran en 

Secretario General de las Naciones Unidas. 

Articulo 50 

poder 

La presente convención quedará abierta a la adhesión de los 

Estados pertenecientes a al9una de las 

mencionadas en el articulo 48. 

cuatro cate9or1as 

Los instrumentos de adhesi6n se depositaran en poder del 

Secretario General de las Nac1ones Unidas. 
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Artlculo 51 

l. La Presente Convención entrara en vigor el tr1gés1mo dla a 

oart ir ae la fecha en que ha>·a sido depos 1 tado en poder del 

Secretario General de las Nacione$ Unidas el vigés1mose9undo 

instrumento de ratificac16n o de adhesión. 

2. Para cada Estado que ratifique la c.onvenctón o se adhiera a 

ella después de haber sido depositado el vigt?s1mose9undo 

instrumento de rat1f1cac16n o de adhesión, la Convención 

entrará en vigor el trigésimo dta a partir de la fecha en que 

tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de 

adhesión. 

Articulo 52 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos 

los Estados pertenecientes a cualquiera de las cuatro categorias 

mencionadas en el articula 48: 

a) qué paises han firmado la presente Convención y ~uáles han 

depositado los instrumentos de ratificación o adhesí6n, de 

confor~1dad con lo dispuesto en los articulas 48, 49 y 50; 

b) en qué fecha entrara en vigor la presente Convención, de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 51ª 

Articulo 53 

El ori9inal de la presente Convencí6n, cuyos textos chinos, 

espa~ol, francés, inQlés y ruso son igualmente auténticos, será 

depos1tada en poder del Secretaria General de las Naciones 
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Unidas. quien remitir.a. copiá certificada a todos los Esta.dos 

pertenecientes a cualquiera de tas· cuat1'·0 categori'as mencionadas 

Qn el a1·ticulo 48. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, 

debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han 

f tr·mado la presente Convención. 

HECHA en Viena el diil dieciocho de abril de mil novecientos 

sesenta y uno." 
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CONCLUSIONES 

l. Si tomamos en consideración que existen pocos autores QLte 

tratan el tema del derecho diplom.\tico, acarreando con ello 

una estreche~ la búsqueda bibliográfica del tema, 

escudri~ando los pocos te:<tos relativos acerca de la 

diplomacia en sentido estricto, no se tienen datos precisos 

sobre el origen y por tanto ha podido determinarse con 

exactitud ni la fecha ni el lugar de aparición hecho 

histórico en el contexto de las relaciones entre los pueblos. 

2:. As1 mismo, en cuanto a la denom1naci6n tampoco con e:~actitud 

cuando comienza usarse la expresión "diplomacia", sin 

embargo nos adherimos a la opinión de la mayoria de los 

autores que coinciden que fue durante el siglo XVIII y hacen 

derivar la palabra del voc:ablo griego diploma, que signific:a 

doblar, pues en la antigua Grec:1a 1 las 1nstrucciones que se 

daban a los embajadores estaban escritas en dos tablas 

dobladas y enc:eradas una sobre la otra y llamadas diploma. 

3. En relación al concepto, como la mayorla de las ramas del 

derecho, encontramos uniformidad de criterios en las 

definiciones vertidas por los juristas, por lo tanto, en 

forma modesta y dentro del alcance de este trabajo nos 

permitimos elaborar el siguiente concepto: 

La diplomacia es, en su mas amplio sentido, una disciplina 

cientifica y constituye un elemento de la superestructura 

juridico-politico de la sociedad que sirve como método 
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nr•inc1Dal par3 desa··~=lla,· lds re!ac1ones e~ter1ores de los 

Estados y lograr su;a =bJet ivoo; confo,.me a las normas del 

de1·echo internac lC:-·.i!. 

P\.les aun hoy did. no re<;;ulta fácil determinar con exa.ctitud la 

linea que sepa~a el derecho diplomático dE>l derecho 

internacional oubl ico, porque cuando se trata de relaciones 

entr•e Estado=. ambos se confunden. 

4. Toda ve~ Que hemos establecido el derecho diplomático como 

raina del derecho int~rnac:ional, ~ste participa de las nusmas 

fuentes de las QUe brota aquél, asi tenemos que las 

principales fuentes s.on: las convenciones sobre relaciones 

diplom.á.ticas, tratados, las decisiones de los congresos, 

conferencias 1nte~nacionales, la costumbre, asi como las leyes 

nacionales. 

5. Tomando en cuenta al derecho internacional consideramos que 

el tratado de West tal ia coosti tuyen la base del derecho 

internaciaoal taederno, ya que resulto ser el primer convenio o 

convención internacional surgida de la reunión de varios 

paises en el que aparecen nuevas doct,.inas, se reconoce la. 

completa soberan1a de los Estados y reúne ele~entos básicos 

como son: 

a) Por priaera vez se reunen los Estados europeos en una sola 

cOCllUnidad, para d1scut1r sobre cuestiones de interés común. 

b) Se reconoció la iguald~d de los Estados, sin distinguir 

entre catól1c:os, pr~testantes y luteranos. 

e:> Se reconoc!ó el pr1.~::1:i10 de que la forma de gobierno 
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adoptada por lo:. Estados no influye en su condic.ión 

inte1·nac1onal .. 

d> Se consolidó el or1nc1p10 de "equilibrio polltico" que 

permitia alianzas entre las potencias para evitar que una o 

varias dominen sobre las demas. 

e> Se introdujo el idioma francés como lenguaje diplomll.t1co 

Juntamente con el lat!n. 

fl Se general1;:aron las legaciones permanentes y el derecho de 

legacion pasó a ser un atributo del Estado .. 

b .. Adher1éndonos a la op1n10n de los tratadistas hemos de 

considerar Un1ca1nente como suJetos de derecho internacional 

por e!l".celenc1a a los Est.:ados, secundariamente a los organismos 

internac 1onales 1 ambos capaces de ser suscept lb les de derechos 

y obligac1ones 1 sin e«ibargo, estos últimos por su or19en, 

naturale;:a y personalidad Juridica son cualit•tivamente 

distintos a la de los Estados por ello no participan en 

actividades referentes al derecho diploa.3.tico en forma directa 

sino como intermediarios, facultad e~clus1va de lo~ Estados, 

pues aunque los organ1s11to'5 son sujetos del derecho 

internacional no cuentan con soberania propia n1 autenoma, ya 

que est~n basados en acuerdos internacionales producto de los 

derechos soberanoti de los Estados. 

7 .. Los agentes d1plomát1cos son aquellas personas que tienen la 

representac16n pere~nente de un Estado al que se le denomina 

Estado Acred1 tan te, ante otro denOdlinado Estado Receptor. 

El rango de mayor Jerarqula en la m1s1cn di,plo&1t1ca lo ocupa 
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a. Ot?t.ermin.indo el derecho diploma.t1co en el rol l 1nternac1onal 

debemos considerarlo e.amo base esencial del mismo. ya que con 

fiU9 normas regulan las relaciones de dos o mas Estados; ya que 

si tomamos en cons1derac16n las controversias Que surgen entre 

los Estados debido al avance tecnológ1co, politice, econ6mico 

y social; e-:; de estrict.a l6g1ca Que las Estados empleen medios 

o elementos tendientes a suav1:•r los conflictos y en algunas 

ocasiones, a evitarlos empleando procedu1ientos conciliatorios 

vta chplofftat1ca. 

f'or la t•nto debemos considerar • la d1plo•acia como 1tl medio 

o el mecanismo funda•ental por el cual se ci~ienta e 

instrumenta la pol1t1c.a exterior de los Estados. 
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