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Coum as€sor de tesis de la Bachiller LINDr MAyELA FLbRES RO/AS, le acomPañé

durante la elabo¡ación del t¡abajo de investigació4 el cual, fue modificado en Fu ftulo,
quedando de la máne¡a siguiente: "NECESIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN TRATADO
BILATERAL ENTRE LAS REP TBLICAS DE GUATEMALA Y EL SALVADOR PARA
EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL LAGO DE GÜIJA", al cual he realjzado sugerencias
para su mejor desarrollo, luego de intercambiar nuest¡os análisis sobre la Presente investigación.
Con base at A¡úculo 32 del Normativo pa¡a 1a Elabo¡ación de Tesi,s de Licenciatu¡a én Gencias

Jüddicas y Sociales y del Examen Gene¡al Público, me complace tanifesta¡le güe contiene cinco

capítulos: el primero, co¡Lstituye los aspectos generales del De¡echo lnternacional Público. El
segundo abarca todo lo ¡elativo a las generalidades de la teortu del Estado y sus de¡echos y
obligaciories f¡ente a la comünidad internacional. En el tercero se exPücan los eleñ€rttos básicos

de los Tratados. Firialmente, En el cua¡to se exPonen las generalidades del lago de Giiija, su

información básica, ¡asgos biofísicos y problemas y amenazas ent¡e ot¡os. Fiñalrnente €n el
quinto, 6e e{tonen los temas po¡ los que se hace necesaria la existencia de un tratado bilate¡al
ent¡e las lep¡lblicas de Guaternala y El Salvado¡ para evitar la contaminación del algo de Güita,
que e¡a el obteto de la preserite tesis.

El carácter cientlfico técnico del infoÍne de tesis, se encumt¡a en el contenido
dogñático o doctrina¡io del mismo, producto del análisis de los libros de te¡to y las obias de

tratadistas y autores diversos que vers¿m sobre el Delecho Internacional Público, Derechos
Humanos y su ¡egülación naciorial, relacionadog a los temas particulares abo¡dados en la
investigación.

La redacciór de todo el t¡abajo es cla¡a y adecuada a la estrucfuta y ¡aturaleza de estas
investigaciones que exige el normativo mencionado.

Iá metodologla empleada por la estudiante en el desa¡¡ollo de su habaio, se basa
fu¡rda¡rrentalmente efi la inducciórl la cual le ha servido para conducir sus aseveraciones úás
elementales hacia la comprobación de la hipótesis, en el sentido de que se hace necesaria la
existencia de u¡ tratado bilateral ent¡e las reptlblicas de Guatemala y El Salvado! Pa¡a evitar la
contaminación del algo de Güija.

Asimismo se utilizó el método deductivo, especialrnente en la exPosición de los teürat
permitiendo de esta mane¡a la estructuración del trabajo de lo general a lo particular.

5 avenid¡ t2o, Zon6 2. T91.. 2 -Josg
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Las técnicas de campo se observan principalmente en la cita de autores nacionales y
extra¡rie¡os que en¡iquecen el trabajo, especialmente po! el evidente uso de fichas bibliog¡áficas.

Asimismo la bibliografía se ve emiquecida con lo mencionado al ¡especto de los auto¡es
citados.

La contribución cientlfica en el pFsente informe, la constifuye un estudio Proforrdo
acerca de los problenras y amenazas y la regulación i¡te¡¡racional atiente que hacen necesaria la
existencia de un tratado bilateral ent¡e las repúbücas de Güatemala y El Salvado¡ Para evitar la
contaminación del algo de Güiia.

l¡s eonclueiones de la auto¡a resultan acertadas, pero es pteciso hace¡ énfasis en u¡a de

ella6, quizá la más eüülenática de todo el kabajo. Esta refiere que dentro de los t¡atados
susc¡itoE y ¡atificados enbe las lep¡lblicas de Guatemala y El Salvador, existen vados convenios
en materia de come¡cio, infraestiucfu¡a aduanera, de prevención de desasttes y ottos, sin
embargo no existe un t¡atado que regule el uso adecuado, sosteriible del lago de Giiil4 que

genera la necesidad de su negociación y suscripción lo más pronto po6ible.

En cua¡to a sus recomendaciones, se puede afirmar que la m¡ás imPo¡tante es aquella
referida a la inperiosa necesidad de aco¡da¡ la negociación y susc¡ipción de u¡ t¡atado bilateral
enüe las repúbücas de Guateú¡la y Él Salvador para evitar lia contaminación del algo de Cüiia.

He guiado pe¡sonalmente a la sustentante durante todas las etapa3 del proceso de
investigación cientffica, aplicando los nétodos y técnicas apropiadas para resolver la
problemática mencionada; con lo cüal comprueba la hipótesis planteada conforme a la
proyección cientific¿ de la investigacióri"

El tabajo de tesis eri cuestión, reúne los ¡equisitos legales prerritos, ¡azón por la cua-l,

emito DICTAMEN FAVORABL de que el ñismo pueda continuar el ttá¡riite
previo a opta¡ al grado académico de Licenciadacor¡espondiente, pam su posterio¡

en Ciencias Jurldicas y Sociales.

Atentamente,
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INTRODUCCIóN

El lago de Güúa, siendo un recurso natural cuyo dominio lacustre y terr¡tor¡al le

corresponde a las repúblicas de Guatemala y El Salvador; éstas deberán de cuidar y

conservar tal recuFo que perm¡ta un ambiente propicio de desarrollo para los

hab¡tantes de las comun¡dades de ambos palses, ya que el Estado se debe de

organizar para proteger a la persona y a la familia; además garantizarle un desanollo

¡ntegral, según lo establece las Constituciones Politicas de las Repúbl¡cas de

Guatemala y de El Salvador.

Ahora b¡en, el objeljvo que se pretende con esta tes¡s es dar a conocer la neces¡dad

de la existencia de un tratado bilateralentre las repúblicas de Guatemala y El Salvador,

para ev¡tar la contam¡nación del lago de Güia en base a develar los aspectos teóricos,

juríd¡cos y prácticos del problema planteado, exponer la situación actual en la que se

encuentra el lago de Güija, como recurso natural de ambas naciones, determinar los

tipos de tratados, y la ex¡stenc¡a de un tratado suscrito y rat¡ficado por los Estados de

Guatemala y El Salvador en relación al lago de Güija. Aportar el conocimiento que surja

de la ¡nvest¡gación a real¡zar, a la temática de la neces¡dad de la suscripción de un

tratado bilateral entre ambas repúblicas que regule el uso adecuado del lago;

detem¡nar las politicas más fact¡bles y adecuadas; y, por supuesto, el ámbito legal del

problema planteado.

En ese otden de ¡deas, esle trabajo partió de la s¡guienle hipótesis: ¿Es necesar¡a la

la existencia de un tratado bilateral entre las repúblicas de Guatemala y El Salvador,

para adoptar políticas de Estados entre ambas republicas para la protección,

conservación y así ev¡tar la contam¡nación del lago de Güia?

Dentro del desarrollo de esta tes¡s se emplearon los métodos: analítico, s¡ntét¡oo,

inductivo, deductivo y c¡entífico, los cuales son necesaÍ¡os para la generación del

eonocimiento; así también las técnicas de investigación, entre éstas la observación. Se

utilizaron las técnicas: b¡bl¡ográficas y documentales, con el fin de obtener y ejecutar las

teorlas que sean del conoc¡miento en el procéso de investigac¡ón.

{¡}
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Este trabajo está d¡v¡dido en cuatro capftulos, en los cuales en el primero se desaÍronA,¡". .;:,

el tema del derecho intemac¡onal público, que se enfoca desde su evoluc¡ón histórica,

escuelas y fuentes que explican su fundamento y la exteriorizac¡ón del m¡smo; las

relaciones que ha ten¡do con las demás c¡encias, s¡n las cuales no fuera posible su

fortalec¡m¡ento actual; la divergencia que existe entre cons¡derado como un derecho

nacional o intemac¡onal, con reláción al ámbito de aplicación; as¡mismo, la d¡scusión

que existe entre sus opositores y defensores sobre la codificación y todos los aspectos

anteriores permíten que el derecho intemac¡onal público pueda def¡nirse como tal,

aclualmente, En el segundo capítulo se trata el tema del Estado, como suieto del

derecho ¡nternacional públ¡co; sus elementos y nacimiento, asf como sus derechos,

obl¡gaciones y su dominio, basado en la doctrina de la no intervenc¡ón, El tercero

contiene el tema de los tratados, como ¡nstrumentos de acuerdo y se reconoc€ como

suietos de los m¡smos a los Estados, por serlo del derecho internacional público; según

el número de partes o si fuera por materia, se tendria la clas¡t¡cac¡ón, y para concluir

con este capítulo se t¡enen las fases que deben de contar con un tratado para su

elaboración y val¡dez. En el cuarto capitulo se anal¡za el tema del lago de Güija; y todo

lo relacionado a su información bás¡ca de la reg¡ón, espécialmente su ubicación

geográf¡ca; los rasgos biofisicos, socioeconómicos, el uso actual de la tierra y recursos,

los problemas o amenazas que ejercen pres¡ón sobre el área y la situación legal del

lago de Güija; y, por último, en elqu¡nto capítulo se enfat¡za eltema de la neces¡dad de

la existencia de un tratado bilateral entre las repúblicas de Guatemala y El Salvador,

para ev¡tar la contam¡nación del lago de Gi¡üa, basado a lo descrito en los capítulos

anter¡ores y que luego de concluida la presente invest¡gac¡ón, se pudo comprobar la

hipótesis pfanteada, ya que es ne@sar¡o que se acuerde la creac¡ón de un tratado

b¡lateral entré las Repúblicas de Guatemala y El Salvador, para ev¡tar que s¡ga

contam¡nándose el lago de Güia.

(i0



CAPÍTULO I

1. Derecho internacional público

1.1 . Evolución histórica

El derecho internac¡onal, pata alcanzar un extraordinario desarrollo el cual

actualmente se conoce, tuvo que pasar varias etapas a través de la historia,

conforme los pueblos fueron alcanzando su civ¡lizac¡ón hasta la formación de grandes

Estados, siendo muy propio del momento histórico que se vivia, aunque en su génesis

no exist¡era un sistema jurídico entre los pueblos que actualmente se conoce

Atendiendo a las épocas de la histor¡a el derecho internacional ha evolucionado de la

s¡guiente manera:

1.1.1. Época antigua

Algunos autores establecen que en ésta época no hubo derecho ¡nternacional, ya

que, si es verdad, que existieron ciertos principios jurídicos que tuvieron apl¡cación en

algunos pueblos más remotos de la antigüedad, no afirma que hubo derecho

internacional, así como lo indica Carlos Lar¡os Ocha¡ta "En la antigüedad florecieron

las sociedades de tendencia y carácter universal¡sta, conciencia de vocac¡ón

"conquistadoras". Por lo que derecho intemac¡onal tal como lo conocemos hoy no



pudo exist¡r. Otras sociedades antiguas se caracte¡izaron

aislacion¡sta"1.

Dentro de los pueblos que se caracter¡zaron por ser de esta tendenc¡a universal¡sta se

t¡ene: a) los chinos que se cons¡deraban superiores a otros pueblos; b) los judíos que

no conocían la igualdad jurídica de las sociedades y mantenían relaciones cuasi-

diplomáticas solo con c¡ertas sociedades etc.

Otros autores confirman que algunas ¡nst¡tuciones que surgieron en Ia ant¡güedad

fueron de forma: rudimentar¡a, aislada y fugaz en las h¡storia de los pueblos antiguos

por lo que no se puede considerar como la integración de un s¡stema juridico entre las

nac¡ones, tal como lo ind¡ca Ruiz Moreno citado por Eduardo Augusto García "No

exist¡ó el derecho ¡nternacional públ¡co hubo solo relaciones y hechos, aquellas

rudimentarias y éstos intermitentes, l¡m¡tados en ciertos aspectos como las al¡anzas, la

d¡plomacia, el equ¡librio polít¡co, la em¡gración, la colonización, el mmercio y la guerra

subordinada entonces la civil¡zac¡ón a la ¡dea religiosa "2.

Es así, que para otros autores en esta época consideran que no se pudo const¡tuir un

verdadero derecho ¡nternacional públ¡co, ni la existencia de estados, mucho menos la

existencia de organizaciones politicas internacionales, ya que para ellos el surgimiento

de este derecho fue en la época de la edad media, que más adelante se estudiará.

Para otros autores, las ¡nstituciones y usos que existieron entre los pueblos ant¡guos,

1 Larios Ochaita, Carlos. Derecho internacional público. Pág. 1o

'?García, Augusto Eduardo. Manual de de¡echo ¡nternacional públ¡co. Pág. 41
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se cons¡deran como raices del derecho ¡nternacional, muestra de ello son los primeros- '"' r

tratados celebrados por los pueblos de Ia época, con motivo a límites de terr¡tor¡o, a la

guerra, a la paz, procedimientos de extradición, arbitraje etc.

Dentro de los pueblos de la época en donde florec¡eron aquellas inst¡tuc¡ones

encontramos: Sumeria, en el año 3'100 antes de Cristo, se encuentra un tratado de

límites entre los reinos de Lagash y Umma, con una clausula de arbitraje para la

solución de confl¡ctos; en la lndia formularon reglas de diplomac¡a; en Eg¡pto con su

tratado de paz y alianza con proced¡mientos de extradición; los hebreos caracterizados

por celebrar tratados con sus pueblos dentro de un amb¡ente muy a su manera y los

griegos que propiciaron un ambiente que favorecía el desarrollo del derecho

internacional debido a los múlt¡ples ciudades-estados ¡ndepend¡entes entre si que se

acercan a los principios modernos de este derecho ya que se citan tratados entre

c¡udades griegas que restringían el derecho de represal¡as en tiempo de paz y otros

que prohibian el uso de armas desleales en la guerra, tamb¡én encontramos el derecho

de asilo en los templos, el arbitraje para la soluc¡ón de conflictos, alianzas para hacer la

guerra, confederaciones debidamente estructuradas dentro de un buen perfil de

relaciones efer¡ores. Es así, como Grecia aporta en esta época de la histor¡a al

derecho internac¡onal público, la génes¡s de viar¡as instituciones, que descansaban en

el respaldo de los filósofos gr¡egos qu¡enes eran de la ¡dea que éste derecho era

derivado del derecho natural y que por lo tanto debería de aplicárseles a todos los

hombres tanto ¡ndividual como de manera colect¡va.
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No se puede dejar de mencionar a Roma, pueblo en elque se orig¡nó la mayoria de l"S--, i "
instituc¡ones del derecho civil, por lo que es de ¡nterés menc¡onar que sí hubo algún

aporte al derecho internacional, pero para ello se tiene presente que Roma se

canclerizó por ser un imperio con un sent¡miento de super¡oridad, hostilidad y ansias

de dominación mundial por lo que sus relac¡ones con los pueblos de esa época; por lo

que no era el mejor ambiente que perm¡t¡era darse un gran desarrollo del derecho

internac¡onal ya que sus usos internacionales eran de or¡gen de una mezcla de ley

secular y divina como lo indica Ale.iandro Mont¡el Argüello "Los usos internacionales

adoptados en Roma, pr¡ncipalmente lo relat¡vo a ceremon¡al, guerra y tratados

comprendidos en el jus fet¡ale, mezcla de ley secular y divina interpretada y apl¡cada

por un colegio de sacerdotes llamados fec¡ales, nombrados por el senado"3.

S¡ bien se sabe que Roma contaba con dos derechos el ¡us civile apl¡cable a los

ciudadanos romanos y el ¡us gent¡um aplicable a los que no eran c¡udadanos romanos

por lo que no se le podria considerar una especie de derecho ¡nternac¡onal este últ¡mo,

debido que hasta c¡erto punto el ¡us gentíum se identificaba con el derecho natural. Por

lo que se concluye que todas estas circunstancias no permitieron un aporte ni avance

derecho internacional.

1.1.2. Epoca medieval

Esta época es de mucha importancia, ya que, para los autores que se inclinan que es

aqu¡, donde nac¡ó el derecho internacional público, a pesar que esta época se

3 Montiel Arguello, Alejandro. Manual de derecho ¡nternacional público.Pág.11
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caracterizó en sus primeros años en un ambiente desfavorable para el desarrollo Oh' , ,t¡'

derecho internacional, debido a que por un lado, una desorgan¡zación social,

económica y polít¡ca de los pueblos invasiones y por otro lado los choques entre la

figura de los emperadores y el Papa, ya que los reyes vivian en constante guerras

s¡endo la iglesia la que trataba de humanizar aquella; sirv¡endo muchos de los papas

de árb¡tro, pero, independ¡ente de ello, el surgimiento del presente derecho se da con

la ruptura del sacro imperio romano, que dio lugar a la formación de los primeros

estados y con ello nace el orden juridico internac¡onal como consecuencia del auge

comercial ¡nternac¡onal del momento que conllevo el desplazamiento de personas,

navegac¡ón en los mares, el descubrimiento de nuevas tierras, el reclamo de la

soberanía, desplazam¡ento de fuerza de trabaio, por lo que todos estos factores

condujeron a establecer princip¡os, normas e instrumentos que sean propicios para

normar la conducta de los pueblos haciendo uso de tratados comerciales, de paz, de

guerra, el desarrollo de la diplomac¡a ysobretodo s¡n dejar de mencionar, laf¡gura del

arbitraje muy marcada, por la figura del Papa en los l¡tigios internacionales.

Dentro de los máximas figuras que sobresalieron en esta época según indica Carlos

Larios Ochaita fueron: "En esta época brillaron : a) Hugo Groc¡o. a quien algunos

cons¡deran "el padre del Derecho lnternacional" fue un hombre polifacét¡co, teólogo,

jurista historiador, diplomát¡co, fue embajador de Suecia en Paris, durante los últimos

diez años. Para el la base de todo derecho es el derecho natural; b) en España

Franc¡sco de V¡tor¡a teólogo, filosofo, historiador y jurista fundamenta sus teorías en la

de Santo Tomas de Aquino; c) en Aleman¡a Samuel Puffendorf qu¡en le dio alas al

derecho internacional y trato de def¡nir muchos de sus térm¡nos d) en lnglaterra Richard
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Zouche escr¡bió Jiris et jud¡ccii Fecialis, sive Ju¡ris lnter Gentes cons¡derado como e.l",,-. ,',i'.rt:11,1_:.,'

Pr¡mer manual del derecho internacional; sin dejar la influencia del derecho natural

enfatiza más sobre el derecho mstumbrista de las nac¡ones; e) en Su¡za Emer¡ch de

Vettel quien escribió Le Droit des Gens, distingue entre el derecho interno de las

nac¡ones y el derecho externo de las m¡smasi no niega el derecho natural pero insiste

en la "voluntad de los pueblos" plasmada en los tratados y costumbres, su filosofía

dominó hasta la primera guerra mundial , período durante el cual se afirmó la idea de

"soberanía de los estados" que.justifico el derecho internac¡onal público como un "acto

de aceptación voluntaria por parte de los estados'4.

Además de los aporte al derecho internacional ya mencionados, se t¡ene, según

Alejandro Mont¡el la ¡dea de una comunidad organizada de estados, pero no como un

¡mperio un¡tar¡o, sino de tal manera que el emperador quedaba como defensor del

derecho y de la paz, conservando los distintos reinos y la repúblicas su independencia

y sus leyes propia, basada en la igualdad dentro de una asamblea permanente de

Estados y previo la creac¡ón de lribunales de arbitraje y la aplicac¡ón de sanciones a los

agresores.

Es así como el ambiente de convivencia entre los estados despertó el interés de

aquellos ¡nquietos que buscaban sistematizar doctrinariamente el cúmulo de

tradiciones, costumbres, principios, y reglas.

1 Larios Ochaita. Ob.Cit. pá9 1 1
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En esta época, se da la ex¡stencia de varias potencias, así como pequeños y

medianos territorios soberanos espec¡almente, y, en donde el sentimiento general¡zado

en el mundo de dominio y poder de unos sobre otros, desato grandes guerras entre los

estados pero así mismo éstas, concluian con pactos de paz, que daban lugar al

surg¡miento de varios pr¡ncipios que hasta hoy le dan vida al derecho ¡nternacional

público, como por ejemplo, uno de ellos es el de igualdad jurídica de los estados, el

cual quedo establecido en el tratado de paz de Westfalia, quedando éste calificado

por varios, como el in¡c¡o de del derecho internacional.

Este período, también se caracterizó por

naciendo y multiplicándose los tratados

siguientesacontecimientos, dentro de

relevancia:

el aumento de las activ¡dades d¡plomát¡cas

de comercio, s¡n dejar de mencionar los

los cuales se tiene los de mayor

La Revolución Francesa, bajo el principio de la l¡bre determinación de los pueblos de

Estados, donde el pueblo es el titular del poder político, transformando esto, fue de

gran aporte a la vida internacional hasta nuestros días deb¡do que es de vital

¡mportancia que los estados sean soberanos para formar parte del derecho

internac¡onat.

El Congreso de V¡ena el cual determina el esplendor de la diplomacia c!ásica y se

da como consecuencia de la culminación de las guerras napoleón¡cas, ya que a
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que permite que el derecho internacional alcanza un gran desarrollo a part¡r de ello"-' .\."
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se da una restructuración polit¡ca en el ámbito internacional al determinar nuevas

d¡visiones politicas que con casitodas las característ¡cas que aun hoy se le conoce

La santa alianza fue el pr¡mer ¡ntento de una organizac¡ón supranacional ¡nsp¡rada

en el princip¡o de la hegemonía de las grandes potencias y la intervención de los

asuntos internos de los demás estados y a demás de mantener el orden de los

reyes; alianza de la cual formaron parte varios Países con el objeto de borrar los

logros revolucionarios.

- La Doctrina Monroe se da en esta misma época en Amér¡ca proclamada por el

presidente Monroe de Estados Unidos con el objeto de proclamar los princip¡os de

no colonización, aislamiento y no intervención debido a que la Santa Al¡anza fuera

un peligro para América al querer ¡nterven¡r en sus colon¡as es asi como el

presidente de Monroe citado Alejandro Montiel proclama "América para los

americanos"5

Es así como en esta época los interés entre los estados europeos los lleva a la

conclus¡ón naturalmente de pactos, tratados, convenios y la const¡tución de un¡ones

de diversas índoles por lo que el derecho internacional fue denominado por la doctrina

francesa derecho internac¡onal clásico.

s 
l\4ontiel Arguello. Ob C¡t; pág.16



1.1.3. Época contemporánea

En ésta época no fue la excepc¡ón de las guerras, ya que en medio de una gran tens¡ón

internacional, se desencadenaron las dos guerras mund¡ales, a pesar que ¡ban

surg¡endo los pr¡meros aportes al derecho internacional, pero la ambición del poder

internacional de las potencias pudo más, haciendo en vano los esfuerzos logrados al

promover la organ¡zación de la comunidad internacional; no obstante éstas dos

guerras, dio lugar a que dos grandes organ¡zaciones internacionales tales como la

sociedad de nac¡ones y la organización de las naciones; la primera fue creada como

consecuenc¡a de la primer guerra mundial a través del tratado de Paz de Versalles,

como una propuesta del pres¡dente norteamer¡cano Woodrow Wilson, ya que él era

de la idea de que'para que se reúnan los Estados en una comunidad armón¡ca debe

de existir un equilibr¡o de fuerzas, la autodeterminación de los pueblos y, limitación del

armamento y resolver los confl¡ctos internacionales pacíf¡camente", y la segunda que

v¡no a fortalecer las debilidades de la Soc¡edad de Naciones, la cual fracaso debido a

que las grandes potencias estuv¡eron al margen de las mismas, y, por la falta de

sinceridad de algunos estados es así como no se pudo ev¡tar la segunda guerra

mundial, y en ambas organ¡zaciones se reconoc¡ó el pr¡nc¡pio de la lgualdad entre los

eslados.

Es así como además la soberanía y la solución de los confl¡cto se reconoció

expresamente la existencia de un cuerpo de normas llamado derecho internacional

orientado a regular las relaciones entre los estados soberanos así mismo se

introdujoun registro de los tratados, creando así fuente segura de derecho internacional
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público, sin dejar de mencionar, que a raiz de la última organización de esta época trajo --

cons¡go un innumerables de convenios, congresos, conferencias y organizaciones que

hoy en día forman parte de ese engranaje de inst¡tuciones del derecho ¡nternacional

actual.

Por lo que se puede decir, que la génes¡s del derecho internacional lo encontramos

como consecuenc¡a de las guerras que la historia se narran, motivadas por un espíritu

de hegemonía y conquistador de los pueblos, nac¡ones y Estados de cada época

v¡éndose en la necesidad de crear instituc¡ones internac¡onales que regulen las

relaciones entre los mismos, para fomentar entre las nac¡ones la paz y la seguridad

internac¡onal con motivo de los devastadores desastres que se daban como

consecuencia de resolver los conflictos por la fuerza.

1.2. Escuelas del derecho internacional

Según estas escuelas pretenden expl¡car la ub¡cac¡ón del origen de del fundamento del

derecho internacional tal como lo señala Eduardo Augusto García a cont¡nuación

Escuela teoló9ica

Franc¡sco de Vitoria, Domingo de Soto, y San ls¡dro de Sevilla fundamentaron al

derecho internacional en los textos sagrados invocando la D¡vinidad, teniendo su

mayor relevancia esta escuela en la Epoca Medieval, debido a la func¡ón que los

Papas desempeñaron de arbitraje entre los conflictos que se daban entre los

10
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moral, religión y el derecho.

Escuela romana

Otros tratad¡stas han encontrado el origen del derecho internacional en el jus gentium

de los romanos, pero ésta escuela no fue la excepción, también fue cr¡ticada deb¡do

que Roma fue un Estado puramente imperialista y no adm¡tía la idea de una

comunidad juríd¡ca ¡nternacional, por lo que no, se puede aceptar que esta escuela sea

el fundamento del mencionado derecho.

- Escuela pos¡t¡va

Sus principales sostenedores establecen que en los tratados, usos y costumbres

¡nternacionales se encuentra el fundamente del derecho ¡nternacional, ya que, sólo en

las obligaciones, encontramos el todo de este derecho. Según sus criticos,

consideraban como buenas las prácticas internacionales.

Escuela filosófica

Es fundamento del derecho internacional es la razón, del deber ser en el campo

¡nternacional, pero esta escuela con la lendenc¡a ¡deal¡sta y lirica no puede subsistir por

sí sola.

11



- Escuela ecléctica

Sus impulsadores hacen una combinac¡ón de la escuela pos¡tiva y la filosófica y que

un¡dos origina el derecho ¡nternacional. Pero Grocio vino a dividir el derecho

¡nternacional, el natural del positivo, siendo el primero inst¡nto de sociabilidad y el

segundo, formado por el consentimiento de las naciones, así que nos enconlramos con

var¡as controversias en esta escuela porque hay trataditas que se inclinan por la

primera y hay otros que se ¡ncl¡nan por la segunda.

- Escuela ulilitaria

Story, Montesqu¡eu, Maquiavelo y Bentham fundamente los máximos exponentes de

nuestra disciplina basados en la utilidad y neces¡dad de los estados, ya que esto

desemboca en el derecho de la necesidad y no reconoce freno alguno.

- Escuela ¡tal¡ana

Su máximo exponente fue Mac¡c¡ni y su fundamento es conceb¡r esta escuela a la

humanidad como una sociedad de naciones ¡guales e independientes entre si, que

todas ellas se van a reg¡r por el imperio del derecho. Es pues, las nac¡ones las que

forman la comun¡dad internacional y no los estados, pero se le ha objetado a esta

escuela debido a que quedaría por resolver las normas que han de regir las relaciones

entre las d¡versas nacional¡dades.

12



Otros criterios

Otros autores pretenden fomentar el derecho ¡nternacional en otros criterios que

cont¡nuación exponen según García:

- "La conc¡encia jurídica, cuando esta se forma pero se ha objetado debido a que

cuando la conciencia jurídica se colectiva se forma necesariamente tiene que existir

un derecho preexistente, por lo tanto no podemos encontrar tal afirmación su

origen tan solo podemos decir que contienen tal derecho pero no lo fundamentan.

- La Neces¡dad, es invocada por var¡as tratadistas, pues tal razón es falsa, pues sería

entregar el derecho internacional a las injusticias y arbitrariedad ya que sus

consecuencias fueran muy peligrosas y se tendria por just¡ficación cualquier

eventualidad.

- El ¡nstinto de sociab¡lidad, tampoco puede orig¡narse alli nuestra disciplina ya que

s¡ bien el sentim¡ento de sociabil¡dad es ¡mportante para la comunidad ¡nternacional,

no nace directamente ni indirectamente de ella.

- La norma Pacta Sunt Servanda mnstituye la norma fundamental de todo el

ordenam¡ento juríd¡co ¡nternacional. Puede objetársele que tal norma internac¡onal

b¡en puede fundamentar el Derecho lnternac¡onal convencional, no así el

consuetudinario, que t¡ene val¡dez en virtud de la repetic¡ón reiterada de ciertos

actos unidos a la convicción de la obligatoriedad del uso.

13
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Pero como no se puede dejar de resolver el problema, fundamentaremos el dereclili-¡., ",i."

internacional de manera provisional, a reserva de que el problema no está agotado por

la filosofía del derecho, en unas palabras senc¡llas, que expl¡ca por s¡ solas

elocuentemente el fundamento de nuestra disciplina es: La coexistencia, armonía, paz

colaborac¡ón y respeto mutuo de Ia naciones"6.

Por otro lado Larios Ocha¡ta establece: "Sólo son dos las escuelas bien marcadas las

que dan el enfoque de la razón en el que se fundamenta en derecho internac¡onal cada

uno con sus seguidores de mucha aceptación y autoridad. De un lado aquellos que

enfocan el origen de nuestra disciplina con el nacimiento de los estados antiguos tales

como Egipto, la lndia, la China, los judíos los eg¡pcios así como otros más recientes,

España, lnglaterra, Holanda, Aleman¡a, ltalia, estos estados representan 45 s¡glos de

historia. Por el otro lado los que enfocan el origen de nuestra disciplina con la

formación de los estados modernos europeos en el siglo XVl.

Dentro de los seguidores de la pr¡mera encontramos a C¡sneros, Fenw¡ch, Potenkim

M¡aja de la muela, y dentro de los seguidores de la segunda tenemos Verdross, Von

List, Rousseau y entre los autores de nuestra facultad encontramos a Julio César

Zenteno que apoya a la primera escuela y Carlos Larios Ochaita en favor de la segunda

ya que para el hablar de derecho internacional públ¡co se refiera al conlemporáneo,

cod¡ficado, fundamentado en los conceptos de " ¡gualdad y soberanía"7.

: García Augusto.Ob.C¡t.Págs.7,8,9,1 o
' Larios Ochaita.Ob.Cit.Pá9.9

14



No cabe duda que cada escritor tiene su tesis sobre el origen del

internacional, por lo que se puede concluir que el origen de la d¡sciplina mencionada

surge como la necesidad de la búsqueda constante de la paz y de la soberanía de los

pueblos, con motivo a las agitadas y desgastantes guerras que se han generado

desde los pueblos antiguos. Aun que, no se espero un s¡stema jurídico s¡stematizado

como actualmente tenemos, se debe tener presenle que las primeras manifestaciones

de derecho internac¡onal que se dieron de forma aisladas, son actual ¡nstituciones.

1.2. Fuentes del derecho ¡nternac¡onal

Cuando se ref¡riere a fuente a nivel general, se entiende que es el princip¡o, origen o

fundamento de algo.

En su sentido estricto para la discipllna que se ha venido estudiando, fuente se

ent¡ende lo que le da or¡gen al derecho internacional públ¡co. Según Ru¡z Moreno c¡tado

por Eduardo Augusto Garcia indica "Hay que hacer una d¡st¡nción entre el fundamento

del derecho internac¡onal, que es su causa o razón de ser, y la exterior¡zac¡ón de este

fundamento que son las fuentes"s.

Aunque tradicionalmente varios autores tienen como fuentes del derecho ¡nternacional

públ¡co, las que establece el Estatuto de la Corte lnternacional de Justicia en su

Artículo 38 del numeral I que contempla:

3 García Augusto Ob,Cit.Pág.13
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"1.La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho ¡nternacional

que le sean somet¡das, deberá aplicar:

a. Las convenc¡ones internacionales, sean generales o particulares, que establecen

reglas expresamente reconocidas por los estados lit¡gantes; b. la costumbre

internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c.

los pr¡nc¡pios generales de derecho reconoc¡dos por las naciones c¡vil¡zadas;

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competenc¡a de

las distintas naciones, como medio aux¡l¡ar para la determ¡nación de las reglas de

derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en elArticulo 59.

2. La presente disposic¡ón no restr¡nge la facultad de la Corte para decid¡r un litigio ex

aequo et bono, si las partes así lo convinieren."

Clasificación de las fuentes

Para el presente estudio div¡dimos las fuentes, indica Lar¡os Ochaita "(1) fuentes

principales, s¡endo éstas: a) Ios convenios ¡nternacionales y (b la costumbre; (2) fuentes

secundar¡as, siendo éstas: a) Ia jurisprudenc¡a; b) la doctr¡na y c) los princ¡pios

generales del derecho (3) fuentes pos¡bles a) la equidad; b) el lus Cogens; c) la opin¡ón

pública; y d) los actos de las organizaciones ¡nternacionales ¡ntergubernamentales. En

asuntos bilaterales también pueden constituir fuentes del Derecho lnternac¡onal los

actos un¡laterales de los estados c) la op¡nión pública; y d) los actos de las

organizaciones ¡nternacionales intergubernamentales. En asuntos b¡laterales también

76



pueden const¡tuir fuenles dei Derecho lnternac¡onal los actos unilaterales de

1.3.1. Fuentes principales

- Convenios o tralados

Los convenios o iratados se cons¡deran en la actualidad, la fuenies más imporianie

deirido ¿ que los Estados i¡e¡rcier a dejai iodo por escrito en un afán de Codiíicai. Se

fundamentan en el pr¡ncipio de pacta sunt seNanda. Un convenio es un escrito entre

dos o más Estados que estatriece.r ¡rúrrias de conducta, de cooperación, de poiít¡ca.

En cieiio sentido todo convenio o tratado consiiiijte ijna ienuncia ai ejerc¡c¡o de la

Soberania en un punto o campo de act¡vidad determinada.

La esenc¡a de un tratado, lo const¡tuye el reconocimiento poi paite de dos o más

estados, en una c¡erta regla como norma de! derecho ¡nternac¡ona!. Algunos autores

consideran los conven¡os, más como fuenles de obl¡gac¡ones que como fuente de

derecho. Es evidente que los derechos adquir¡dos y obligaciones contraidas norma la

condücia de ias FaÍtÉs por períodos bastantes largos. Como se afirma, hoy en dia los

tratados tienen una importanc¡a creciente en el derecho internacional; los tratados son

instrumentos de cooperac¡ón internacional; ¡nstrumenlos de intercamb¡o comercial;

¡nstrumentos de ¡ntercambio tecnológico; instrumentos de desarrollo. En resumen

'g Larios Ochaita.Ob.Cit.Pág.15
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instrumentos que vienen a demostrar en c¡erta medida

derecho inteinaciona!. El tratado ha casi rernplazado e!

- La costumbre

Según Larios Ocha¡ta, a Ia costumbre se le distinguen dos elementos a) material, que

consiste en e! acto mismo y formai o psicoióg¡co, que consistente en la convicción

que su repetición la hace obl¡gatoria.

Generalmente la costumbre la se encuentra en la práct¡ca de los estados, indica

Ochaita, y, es una fuente ind¡spensable del derecho, si llena la def¡nición anterior,

conslituye una regla general del derecho internacional público aplicable a todos los

Estados, para ello debe de llenar los siguientes requisitos:

Ser una práctica en la cual concuerdan muchos estados en relación con una

situación que cae dentro del dom¡nio de las relac¡ones internacionales;

Ser una práctica continua y repetida durante un período considerable;

Ser una práctica requerida o por consistente con el derecho internac¡onal,

Ser una práct¡ca consentida generalmente por la conducta de Ios estados.

18



1.3.2. Fuentes secundarias o auxiliareg

La ¡ur¡sprudencia

Por jurisprudenc¡a, entendemos los fallos judiciales internacionales como los fallos

judiciales nac¡onales. Por fallos internacionales entendemos las sentencias emit¡da por

la Corte lnternac¡onal de Justicia m¡smo podemos añadir los fallos detodos los

tr¡bunales con jurisd¡cc¡ón ¡nternacional pr¡vat¡va, tales como el tribunal del mar, los

tribunales militares, tr¡bunales proyectados dentro del derecho internacional del medio

ambiente, en la Organización Mundial del Comerc¡o, el tribunal prev¡sto para la

Antártida etc. Por fallos jud¡c¡ales nacionales entendemos aquellas sentenc¡as emit¡das

por Cortes, tribunales y juzgados nac¡onales que conocen de algún problema que

involucra algún aspecto internac¡onal.

Algunos Jur¡stas, adversando el papel de los jueces nac¡onales en el derecho

¡nternacional, alegan que los.iueces nac¡onales no conocen el derecho internacional lo

suficiente para que sus sentencias tengan valor alguno en este aspecto, lo cual

consideran injusto, ya se supone que éstos t¡enen conocim¡entos minimos. Por lo que

se pretende que eljuzgador al dictar sentenc¡a bien este totalmente fundada.

A la luz de los estalutos de la Corte lnternac¡onal de Justicia podemos afirmar lo

sigu¡entes: cuando el Artículo 38 de dicho estatutos se refiere a la 'Jur¡sprudencia" se

está refir¡endo en primer lugar a la corte lnlernacionalde Justicia.

19



- La doctrina

Según Larios Ocha¡ta, la doctr¡na constituye una fuente importante del derecho

internacional dentro de los cuales se tiene a los publ¡c¡stas de las diferentes nac¡ones;

entendamos como publicistas a los más destacados autores académ¡cos que nos han

legado por escrito sus investigaciones, por ejemplo: Grocio, Vitoria, Puffendorf, Suárez,

Fre¡dman, Verdross, Kensen Seara, etcétera. La doctr¡na se encuentra

texto de docencia, manuales, revistas, espec¡al¡zadas generales

conferenc¡as tomas de posesión en foros internacionales.

en

v

los libros de

especificas,

- Los principios generales del derecho

Entendemos como pr¡nc¡p¡os generales del derecho aquellas normas que se

encuentran en todos los ordenam;entos jurid¡cos de todos los estados del mundo o por

lo menos en la mayoría de ellos, ¡nd¡ca Larios Ochaita. No se trata necesar¡amente, de

princ¡pios consagrados en los Convenios, aun que no se descartan, sino de princip¡os

que han s¡do aplicados regularmente en los tribunales, por ejemplo: a) el debido

proceso; b) el derecho a no acusarse a s¡ m¡smo; c) la presunción de inocencia; d)

indemnizac¡ón por daños causados injustamente; e) excepción de fueza mayor para el

cumpl¡miento de las obligaciones ; f) prescr¡pción ext¡ntiva y adquisitiva; g) nadie puede

ser juez en su propia causa. Los princip¡os generales del derecho generalmente se

utilizan, cuando ni los tratados, ni la costumbre, ni la jurisprudenc¡a nos proporcionan

una norma sat¡sfactoria de derecho. En realidad, al trabajar el Artículo 38 del estatuto

de la Corte lnternac¡onal de Just¡cia no escapó esta difcultad; sin embargo se añado
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esta fuente con el f¡n de dejar c¡erta flexib¡l¡dad y evitar que la Corte se encuenlre 
"iq , .

salida legal en una s¡tuación determ¡nada. No cabe duda que la Cone al hacer uso de

esta fuente tiene ante sí un trabajo muy dif¡cil.

1,3.3. Fuentes posibles

La equidad

Al cal¡ficar de posibles se refiere, a la facultad que t¡ene la Corte de utilizarlas, podria

¡ncluirse como en bloque de princip¡os generales del derecho, el Art¡culo 38 del los

estatuto de la Corte lnternac¡onal de Just¡cia es claro al decir que "lo anterior no

restringe la facultad de la Corte.." es decir le da flexib¡l¡dad, le deia libertad sujeta al

conoc¡m¡ento expreso de las partes en conflicto. La equidad toma en cuenta criterios

que no son meramente legalistas; se ref¡ere que cuando ut¡l¡zando la letra muerta de

las dispos¡ciones legales, se cometeria una ¡njusticia, entonces le perm¡tiría aplicar

otros criterios de carácter humano justo en el ampl¡o sentido de la palabra.

El ius cogens

Llamada en el derecho imperativo. Se trata de una regla que ha sido aceptada y

reconocida como tal por la comunidad internacional de estados, en su conjunto, pero la

carga de probar y reconoc¡miento queda a qu¡en la invoca como tal. Puede tener su

origen tanto en los tratados como en la costumbre, y es tal su fueza que puede llegar

anular los tratados.
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Lo anterior se acerca bastante a lo que llamamos principios generales del

lnternacionalmente aceptados.

La opinión pública

La opinión pública actualmente es de mucha importancia ya que grac¡as a los medios

de comunicación que facilitan la comunicac¡ón en pocos minutos la opinión pública y

crea si corrientes-termómetros y el ir alencuentro de dicha opinión podria significar una

perturbación a la paz y tranquil¡dad mundial, ya que esto sign¡fica tamb¡én el incl¡nar

la balanza de un confl¡cto. Esa opinión la conocemos a través de la televisión, del cine,

del periódico, de la rad¡o, de la comunicación por la computadora, de los comentarios

de quienes se expresan en nombre de las mayorías.

Los actos de las organ¡zaciones internacionales

Se ref¡ere especialmente a las organizac¡ones gubernamentales, y dichos actos están

representados pr¡ncipalmente en las resoluciones de las Organ¡zación de Ia Naciones

Un¡das, en las resoluciones del Consejo de Seguridad de dicho organismo; por ejemplo

los actos relat¡vos a condenar la guerra y las agresiones armadas, las resoluc¡ones

relacionada con las investigación, explorac¡ón, y explotación espac¡al, las

resoluciones referentes a la invest¡gación, explotación y explorac¡ón de energía atóm¡ca

y nuclear.
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'.,'¡'.:.Los actos unilaterales de los Estados

Los actos entre dos estados, los actos unilaterales de uno de ellos en relación con el

asunto que los enfrenta, puede constituir "fuente de derecho intemacional"lo. Para ello

es necesario que el acto haya emanado de un órgano competente de dicho Estado

frente a la mmunidad internacional.

Es de notar que para Lar¡os Ochaita la clasif¡cación anterior es de su mejor parecer,

mientras que para Eduardo Augusto García clasifica las fuentes en "directas e

indirectas"ll. y asi cada autor las clasifica como cree ser la ¡ndicada, de igual nianera la

jurisprudencia para el primer autor la clas¡f¡ca dentro las fuentes secundar¡as, mientas

que el segundo la tiene como una fuente directa, aunque a nuestro parecer

compartimos la clasificación de García.

1.4. Relaciones con las demás cienc¡as

Es importante tener presente las ciencias con las que se ha relacionado el derecho

internacional público, ya que éstas, han estado en su auxilio durante su desarrollo, sin

las cuales no fuera posible su fortalecimiento actualmente.

Según Larios Ocha¡ta, las cienc¡as con las que se relaciona el derecho internac¡onal

público las divide en dos grupos:

10lb¡d.Pá9.21
1 1 García Augusto.Ob.Cit.Pá9.13
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1.4.1. Las jurídicas

Que han ayudado a la fomación del derecho internacional público las cuales son:

El derecho const¡lucional, en cuanto a éste establece la forma y condiciones de

iniciar mantener o interrumpir las relaciones entre los estados

El derecho admin¡strativo, señala los procedim¡entos, el que hacer y los órganos

competentes en el que hacer dentro del campo del derecho internacional público

El derecho financiero, que nos da los lineamientos de las disposiciones

arancelarias en el campo de la integración y cooperación.

El derecho mercant¡|, que nos presenta el camino del actuar de las grandes

sociedades mull¡nacionales y transnacionales as¡ como el camino a seguir en la

cooperac¡ón e integración de los estados.

El derecho penal que frja la t¡picidad y encuadram¡ento de los delitos de carácter

¡nternacional, tales como el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, la

piratería etc.

24



1.4.2. No jurídicas:

"Son aquellas que más han concurrido a la formación sustant¡va del derecho

internacional público y son: a) la historia, que nos muestra el desarrollo de las d¡ferentes

instituciones de derecho, el contexlo natural en que las mismas aparecieron y la

formación de los estados; b) la política, que nos perm¡te establecer el fundamento del

actuar de los estados en el contexto de la comun¡dad internacional y la formac¡ón y

aparición de los diferentes sujetos del derecho ¡nternacional dando lugar conciliar los

intereses particulares de cada Estado con los de la comunidad ¡nternacional; c) la

sociologia que nos fundamenta la ¡dea que de que los sujetos últ¡mos y dest¡natarios

del derecho internacional público son los ind¡v¡duos y la sociedades; y e) la economía

que fundamenta los lineam¡entos económ¡cos entre los estados, deb¡do al ¡ntercambio

comerc¡al intemac¡onal o de guerra, provocando nuevas corrientes de intercambio de

producto, de valores y hasta de monedas, nuevas formas de pago, nuevas

comunicaciones y de mercado de producto, d¡stribución y consumo"12.

No solo se puede quedar con las c¡encias que hace referencia el autor, ya que Eduardo

Garcia agrega otras ciencias de ¡nterés tales como:

"la Moral, que proclama la conv¡vencia c¡v¡lizada entre los hombres civil¡zados y que

condena la barbar¡e, la esclav¡tud, el trato inhumano de los prisioneros, el uso de armas

nucleares etc. y las cienc¡as físicas, químicas y matemáticas, o espec¡ales que abren un

D Lanos ochaita.ob.cit.Pág.5
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gran ¡nterrogante al futuro de la humanidad, con los nuevos inventos de las técnica y el' .-

impulso de la imaginación del ser humano 13.

1.5, Derecho nacional y derecho internac¡onal

Durante varios años el tema del derecho nacional y el derecho internacional ha sido de

discusión por vaÍ¡os autores, sobre s¡ son, dos ordenam¡entos jurídicos distintos o bien

es uno solo, aunque tengan en común que sean de la rama de las c¡encias juríd¡cas

pero se desarrollan y aplican en ámbitos d¡st¡ntos.

La discus¡ón se da desde diferentes ángulos y además da or¡gen a dos escuelas: La

escuela mon¡sta y la escuela dualista.

1.5.1. Escuela monista

Afirma que existe un ordenamiento jurídico tanto el deÍecho nac¡onal como el derecho

¡nternacional que ambos proceden de las cienc¡as jurídicas en general, siendo ambos

sistemas aspectos de la unidad de la materia teniendo como orden jurídico superior el

derecho internacional, teoría respaldada por su mayor exponente Kelsen quien nos

¡nd¡ca: "Que desde el punto de v¡sta jurídico no puede af¡rmarse la existencia de dos

s¡stemas de Derecho, uno internac¡onal y otro nacional, porque ambos son solamente

aspectos de la unidad de la materia, todo el derecho es un sistema"la.

rrcarcia Augusto Ob.c¡t Pág. 22

'o tbid Pág 24
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'':l "'":Además agrega que, al igual que el derecho nacional el derecho internac¡onal"'-¡!i" -:.-:

concluye, en que su destinatario en normar la conducta humana, es así como

mediante la persona jurídica del Estado, se organiza a los sujetos en la comunidad

¡nternac¡onal, siendo obligatorio, coact¡vo y que además cuenta con órganos

jurisd¡cc¡onales.

1.5.2. Escuela dualista

Esta escuela af¡rma, que las diferencias entre los dos ordenam¡entos jurídlcos son

bien evidentes, el derecho nacional del derecho internacional, sobre todo en los

mecan¡smos o procedimientos nacionales, que ex¡sten en los estados al momento que

de que Ia norma internacional sea incorporada al derecho nac¡onal, de lo contrar¡o

estamos frente a dos sistemas jurídicos distintos. Es así como la preem¡nenc¡a del

derecho internacional es deb¡l¡tada por esta escuela como nos indica Eduardo García

"Los jueces nac¡onales solo pueden y deben juzgar en virtud de las leyes nacionales.

pero cuando aplican una norma internac¡onal es deb¡do a que ha s¡do incorporada al

derecho nacionat"15.

El derecho internacional público no lo es todo, es parte del derecho nacional o interno,

no t¡ene la preeminencia que le a sigan el monismo, pero tiende naturalmente a

universal¡zarse para que todos los seres humanos tengan normas prec¡sas y claras que

les perm¡ta vivir en paz y asegurar su b¡enestar.

'" tb¡d. Pás. 33
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En cuatemala se podría decir que tiende a adoptar lo que afirma la escuela dualista Sll-- ,.--:.1,:_

bien es cierto que en su Constituc¡ón Política de la Republica de Guatemala establece

en el Artículo 46 lo sigu¡ente "que en mater¡a de derechos humanos, los tratados y

convenios aceptados y rat¡ficados por Guatemala t¡enen preeminencia sobre el

derecho interno" se hace énfasis también dentro de las atr¡buc¡ones del Congreso de

la República de Guatemala en elArticulo 171 ... l) A probar antes de su ratificac¡ón, los

tratados, convenios o cualqu¡er arreglo internacional cuándo: 1) Afecten leyes v¡gentes

para las que esta constitución requiera Ia misma mayoria de votos 4) Constituyan

compromiso para someter cualquier asunto a dec¡s¡ón judicial o arb¡traje

¡nternacionales; 5) Contengan cláusulas general de arbitraje o de sometim¡ento a

jurisdicción ¡nternacional"

Es así, como para la leg¡slac¡ón guatemalteca, es de suma importanc¡a la aprobación

del congreso previo a la rat¡ficación de convenios o tratados internac¡onales con el fin

de cuidar de que una norma internacional violente o sea contrario al ordenam¡ento

jurídico nacional, de allí es como nuestra legislac¡ón refleja la tendencia dualista, deb¡do

a que reconoce otro sistema ordenamiento juridico distinto al nacional.

1.6. Codificación del derecho internacional público

El derecho internac¡onal público, si bien es cierto que a lo largo de su histor¡a ha tenido

sus avances en el desarrollo de sus principios y normas, no así en el agrupamientos de

estos en un solo tefo, ha s¡do escaso su avance, aunque para Eduardo Augusto

García codificar s¡gnifica "reun¡r en un código o cuerpo de leyes escritas principios y

)a



normas dispersas relat¡vas a una mater¡a, actividad o negocio, para formar de

modo un sistema completo de leg¡slación sobre esa materia"l6.

No así, en el orden internac¡onal, Ia codificac¡ón significa reunir en un texto o cuerpo

art¡culado, el conjunto de costumbres y de normas dispersas que reglan todo o parte del

derecho internac¡onal públ¡co.

Para otros autores cod¡ficar significa la formulación metód¡ca, clara y concisa del

derecho internacional que determinen todos aquellos preceptos inlernacionales como

las reglas nos desenvueltas, conciliando hasta donde sea posible, las divergencias

sugeridas en la materia. A mi parecer compartimos la definición de Garcia aunque no

dejamos de resaltar la importanc¡a de la metódica que debe de exist¡r previo a la

reun¡ón de todos esos princ¡pios, costumbre y normas del derecho ¡nternacional, en un

texto.

La codificación por el derecho ¡nternacional público ha sido discut¡da entre sus

opos¡tores y sus defensores, para ello analicemos la tesis de los primeros, qu¡enes

exponen las dif¡cultades que traer¡a cons¡go el hacerlo, m¡entras los segundo

establecen las ventajas de ello.

'u roio.eag.:z
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L6.1. Sus opos¡tores

Según García los opos¡tores a la codif¡cación man¡f¡estan:

El derecho internacional no debe de ser cod¡ficado, porque es un derecho en vías

gestión y perfeccionamiento.

La dificultad de las constantes reformas del cual sería objeto el código.

La difcultad de llegar a un acuerdo unánime para la formulac¡ón de un código, ya

que un código que satisfaga todas las neces¡dades comunes de los estados.

La codif¡cac¡ón atentaría contra la evolución del derecho internac¡onal

La falta de un idioma un¡versal.

1.6.2. Sus defensores

Manifiestan:

- "Una mayor certeza en su aplicación" puesto que al derecho internac¡onal de

oscuridad lagunas y contradicciones ya que ninguno de los estados pensaría

derogar sus códigos ya que sería imposible mantener la vida social en ellos, asi

que m¡enlras se acentúa la sol¡daridad entre los estados la cual se garan¡izatia

med¡ante un derecho escr¡to.

"Sería un instrumento de Difusión" ya que nadie se atrevería a alegar ignoranc¡a.
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"Obligaría a sus estados a resolver los confl¡ctos pacíficamente" evitaría las.l.:l.

divergencias pondría fin a ellas mediante arreglos am¡stosos, ev¡tándose el uso de

la fúetza.

Concluyen diciendo los defensores de la cod¡ficación, que la promulgac¡ón de un

código de derecho ¡nternac¡onal es una tarea que el mundo civilizado t¡ene por delante

y esperamos que sea pronto una realidad.

1.6.3. Cod¡ficación en elseno de las Naciones Unidas

S¡ bien es cierto, desde antes de la segunda guerra mundial, lo que ha existido son

solo proyectos de un cód¡go de derecho internacional, pero con la creac¡ón de la

Naciones Unidas fue necesar¡o, que en su carta constitut¡va se le atr¡buyera impulsar la

codif¡cación del derecho ¡nternac¡onal en su Artículo 13 de la misma carta, establece:

"Que la asamblea general, promoverá estudios y hará recomendaciones para impulsar

el desarrollo progres¡vo del derecho ¡nternacional y su codifcac¡ón"

"Fue en cumplim¡ento de tal d¡sposición, que la organ¡zación creo la comisión de

derecho internacional establecida en v¡rtud de la resolución 174 (ll) de la asamblea

general, de 21 de nov¡embre de 1947; el estatuto que figura como anexo def¡ne ei

mandato de la comisión. Se designó como su objet¡vo principal "impulsar el desarrollo

progres¡vo del derecho internacional y su codif¡cación" Artículo'1 del estatuto. La mayor

parte del trabajo de la com¡s¡ón involucra la preparación de proyectos en los temas de



derecho ¡nternacional. Cuando la comisión completa los art¡culos

tema particular, la asamblea general normalmente convoca

internacional de plenipotenciarios para que los estados se vuelvan

1.7. Definic¡ón de derecho internacional públ¡co

Denlro de una definición clásica se tiene:

El conjunlo de normas o principios que regulan las relac¡ones jurídicas de los estados

entre si, (al hablar de estados nos referimos a ellos como únicas ent¡dades del derecho

internacional públ¡co, ya que para ese entonces las organizaciones internacionales y las

personas particulares enlre otras no forman parte del m¡smo); es decir, que el derecho

internacional comprende especialmente normas establecidas por via consuetud¡naria

para regular las relaciones entre los estados, creando obligac¡ones, responsabilidadés y

derechos para todos los estados.

'Algunos de los representantes más importantes de ésta concepc¡ón clás¡ca fueron:

Charles Rousseau, Paul Fauchille, Antonio Truyol y Serra, Bonf¡ls, Carlos Calvo,

Manuel Francisco Mármol, Kelsen, Korovín y Fermin Toro y dentro de una defin¡c¡ón

mucho más moderna, Larios Ochaita establece: " derecho ¡nternacional público es el

conjunto de normas y princ¡pios que r¡gen las relaciones a) de los estados entre sí; b)

de los estados y aquellos entes ¡nternacionales que sin ser estados en sent¡do pleno

r7 http://www.un.org/depts/dhuspan¡sh/resgu¡ds/specilsp.htm#il (8 de septiembré de 2012)
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de la palabra reciben tratamiento de estados; c) de los estados y aquellas entidades -.,

que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional; d) de los estados y de

los ¡nd¡viduos en el ejercic¡o de aquellos derechos y deberes que se consideran de

nalútaleza internacional"ls.

Es así, que mientras el derecho internacional público va evoluc¡onando y apropiándose

de elementos esenc¡ales para su desarrollo, de la misma manera, la complej¡dad de su

defn¡ción ira evoluc¡onando paralelamente, ya que recordemos que el derecho no

puede ser estát¡co por verse de responder a las necesidades de la human¡dad.

lslarios 
ocha¡ta-ob.c¡i.Pág.4
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CAPíTULO II

2. El Estado

Para el derecho ¡nternacional público, el Estado es y, será su sujeto y elemento

principal, tal y como se nos presento en el capitulo anler¡or, por ello, para poder

conocer más del Estado, los autores según las distintas épocas nos describen el

concepto de Estado.

2.1. Definición

Definición clás¡ca

Para los autores clásicos co¡nciden en que el Estado es: Grupo de hombres dotados de

razón libres, que se organizan bajo el ¡mperio de la ley con elf¡n de buscar el bienestar

y la defensa común dentro de un terr¡torio.

Def¡nición modema

Para los autores modernos el Estado es: "La sociedad juridica organizada capaz de

imponer la autoridad de la ley y af¡rmar personalidad y responsabil¡dad frente a

similares exteriores"
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Según la Convención sobre los Derechos y Obligac¡ones de los Estados, firmada':.. , .'.."

en Montevideo el6 de d¡ciembre de 1993 en su Artículo 1 establece: "El Estado como

persona del derecho internacional debe de reun¡r los siguientes requisitos :

I Población Permanente.

ll Territorio Determ¡nado.

lll Gobierno.

lV capacidad de entrar en relaciones con los demás Estado."

2.2. Elementos del Estado

Los elementos necesar¡os, para la existencia de un Estado, se encuentran dentro de

los requisito, que establece que la convenc¡ón sobre los derechos y obligaciones de

los Estados siendo los siguientes:

Población

La poblac¡ón, es el primer elemento del Estado por cuanto éste es, ante todo, una

agrupac¡ón humana. La población es un conjunto de personas naturales que hab¡tan en

un territorio de manera estable. Éste asentamiento estable o res¡dencia exigido a los

¡ntegrantes de la población excluye a los extranjeros de paso o t[anseúntes. Este

conjunto humano estará integrado habitualmente por nacionales y extranjeros, siendo

los primeros aquellos que tienen la nacional¡dad del Estado de que se trata.
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- Territorio

El territorio, el espac¡o físico en donde se asienta la población, constituye uno de los

elementos fundamentales del Estado. Según algunos autores, más que un elemento,

seria una condición de existenc¡a, ya que s¡n territorio desaparece el Estado. Sin

embargo, s¡ el territorio fuera la única cond¡ción de existenc¡a del Estado, en cualquier

terr¡tor¡o mutable o ¡ndeterminado podria cumpl¡rse la condic¡ón para establecer un

Estado en particular. Esto no parece ser así, advirtiéndose que la relación entre Estado

y territorio es por lo común estable y específica. El terr¡torio se conv¡ede en elemento de

cada Estado, no cualquier terr¡torio sino uno determ¡nado, lo que no ¡mpl¡ca afirmar su

invariabilidad, ya que éste admite cambios.

Por otro lado, se observa que el territorio es un instrumento para el Estado, necesar¡o

para la realizac¡ón de sus funciones y cumplim¡ento de sus fines. El territorio es fuente

de recursos, ámbito de desarrollo de actividades, hábitat de la población y se proyecta

como parte del ecos¡stema terrestre. Finalmente, el territor¡o es el ámbito espac¡al que

delimita el ejercic¡o de la competencia por parte del Estado.

Gobierno

La población, en su afán de permanencia, se debe de organ¡zar mediante un

ordenamiento jurídico que ordene delegar a determ¡nadas persona el poder y d¡rigir el

funcionamiento adm¡rativo de la población, por ello se establece que el término

gobierno refiere a la conducción polit¡ca de un determinado estado o a qu¡en ejerce la
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misma, que puede tratarse de un presidente, un primer ministro, como es el Glso de -.- --i

algunas monarquias, o estar encarnado en un número variable de m¡n¡stros, a quienes

la const¡tuc¡ón nac¡onal, que es la norma fundamental con la que cuentan los estados,

conf¡ere la función de ejercer el poder político de una determinada sociedad.

La mis¡ón prioritaria que deberá tener cualqu¡er gob¡erno del mundo,

independientemente de su ¡ntenc¡ón politica, que por supuesto cuenta, es ¡mportante y

determinará el cómo, es la de crear un sistema que le garantice a largo plazo a quienes

viven en el estado una buena calidad de v¡da, en el cual se les asegure a estos el

acceso a la salud, a la educación, al crédito, a una propiedad, a la vivienda y a una

pens¡ón cuando ya hayan culminado el lapso de actividad laboral.le

Capacidad de establecer relaciones con otros Estados

Según Carlos Lar¡os Ochaita establece que no significa que debe de darse relaciones

con todos los Estados, ya que la capacidad de un Estado nace al en el momento que

llena todos los requ¡s¡tos que la ley internacionai. Pero algunos autores añaden como

cond¡ción para la capacidad es el reconocimiento; otros hoy en dia se sost¡ene que el

reconocimiento es sólo una prueba de que se llenan los requis¡tos anteriores.

2.3. Clasificac¡ón de los Estados

Según Larios Ocha¡ta, generalmente la clasif¡cación de los estados se hace partiendo

desde el punto de vista de su soberanía, aunque para otros autores existe otro tipo de

19 hftpJ/es.wikipedia.org/w¡k¡/estado(23 de Septiembre de2012)
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clasif¡cación. Cuando establecemos desde el punto de v¡sta de su soberanía s¡gn¡fica la

facultad absoluta que tiene el Estado de gobernarse excluyendo cualqu¡er otro poder.

En base a lo anterior los estados pueden ser:

2.3.1. Estados ¡ndepend¡entes

Son aquellos estados cuya organizac¡ón está representada por una autoridad polít¡ca

central y que ejerce la soberanía interior y exter¡or.

A estos estados se les conoce con el nombre de estados s¡mples o unitar¡os y los que,

cuya organización y soberanía es ejercida por varias autoridades políticas se les

conoce con el nombre de compuestos no dejando ser independientes.

2.3.1. Estados depend¡entes

Son los estados que en su organización están sujetos al poder de otro; ésta clase de

Estado actualmente no existe según la doctrina, debido a las cond¡ciones impuestas

por los paises colonizadores durante y después de la segunda guerra mundial y la

doctr¡na de autodeterm¡nac¡ón de los pueblos.

Dentro de esta clasificac¡ón se encuentran, Según Larios Ocha¡ta: "a) Los Vasallos,

estaban totalmente sujetos a otro Estado y conservaban su soberanía interior ya sea

parcial o total; b) Los Protectorados, quienes eran originalmente independ¡entes pero
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por conven¡o comprometian su soberania a otros por razones, pol¡t¡cas, militares y

económ¡cas a otros más fuertes, c) Los Mandatos, fueron estados venc¡dos conf¡ados a

la autoridad de los vencedores con el objeto de que estos prepararan a aquellos para

una vida independiente, democrática y autosuficiente. Esta figura tuvo su origen en la

Carta de la Sociedad de las Naciones y d) Los Fideicomisos su objeto fue sustituir los

Mandatos y se creó en el seno de la Organ¡zación de las Naciones Unidas "El Consejo

de Adm¡n¡stración Fiduciaria" su objeto es velar por los Derechos Humanos y a

exam¡nar y debatir los informes presentados por la autor¡dad adminislradora respecto

del adelanto polít¡co, económ¡co, social y educativo de la población de los territorios en

fideicomiso y, en consulta con la autoridad administradora, a examinar pet¡ciones

provenientes de los terr¡tor¡os en flde¡comiso y rcalizar v¡sitas periód¡cas y otras

m¡siones especiales a esos territor¡os.

Esta clasif¡cación no es posible hacerla desde el punto de vista del derecho, porque la

soberania es esencialmente ind¡visible y por lo tanto no pueden existir Estados sem¡-

soberanos"2o.

2.4. Nacimiento de los Estados

Asi como las personas ¡ndividuales nacen, crecen, se desarrolla y eventualmente

mueren; de igual manera el Estado tiene esa etapa de nac¡m¡ento, y se da en el

momento en que se reúnen todos sus elementos esenirales, es alli donde se manil¡esta

como un ente con v¡da, ¡nvestido de personalidad .iuríd¡ca para ser sujeto de derechos y

'o l¡¡¿. p¿g. ¿s
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Estados, cuyo requisito es indispensable, para que exista, como lo afirma "La Teoría

Constitutiva"2l. La que más adelante será mencionada.

Para Montiel las formas en que puede ocurrir el nacimiento de un Estado, son var¡as:

- La poblac¡ón establecida en un terr¡tor¡o que no pertenezca a ningún Estado.

La ¡ndependencia, basada en el alcance deldesarrollo.

La d¡sgregación, que se da cuando un Estado se d¡vide en varios.

La separación, se da cuando una parte del Estado se declara independ¡ente.

La fusión, laque consiste en el momentoen que se da unión de var¡os estados y

crean uno nuevo sin que subsista ex¡sta la personalidad iuríd¡ca de los que se

fusionaron.

2-5. El reconocimiento

La convenc¡ón sobre los Derechos y Deberes de los Estados firmada en Montevideo

en '1933 contiene la siguiente disposic¡ón:

"Artículo 3. La existencia polít¡ca del Estado es independiente de su reconoc¡m¡ento por

los demás Estado "

"Articulo 6. El reconocimiento de un Estado meramente significa que el que lo teconoce

acepta la personalidad del otro con todo los derechos y deberes determ¡nados por el

derecho internacional. El reconocimiento es incondicional e ¡rrevocable."

" tbid Pág.76
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"Artículo 7. El reconocimiento del Estado podrá ser expreso o tácito. Este último

de todo acto que implique la ¡ntención de reconocer al nuevo Estado."

La carta de la organización de los estados americanos d¡spone lo siguiente:

"Artículo 13. La existencia politica del Estado es independ¡enie de su reconoc¡mienlo

por los demás Estados." 'Artículo'14 El reconoc¡miento implica que el Estado que lo oto¡ga

acepta la personal¡dad del nuevo Estado con todos los derechos y deberes que, para uno y

otro, determina el derecho internacional."

Por lo que se concluye que el reconocimiento de un Estado, es el acto por el cual un

Estado es adm¡tido a la vida ¡nternac¡onal un Estado, en el momento que en que otro le

reconoce la personalidad jurídica como sujeto de derechos y obligac¡ones, sobre la

base de los elementos necesarios que necesita el nuevo Estado para ex¡stir para ser

tratado como tal dentro de la comunidad ¡nternacional.

2.5.1 Características del reconoc¡miento

Declarativo

Debido a que según el Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos y Deberes de

los Estados firmada en Montevideo en 1933 contiene la sigu¡ente disposición:

.Artículo 3. La existencia política del Esiado es independiente de su reconocimiento por

lo demás estados."
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Por lo que se parece indicar una inclinac¡ón al reconocimiento declarativo que hace un

Estado al otro independientemente de la forma que se haga.

Momento que se otorga

Se otorga en el momento de nacer un Estado, empero no qu¡ere decir que

reconocim¡ento sea "indispensable'para gue el Estado exista, como lo establece

Artículo 3 de la anterior convención mencionada.

lrrevocable

el

el

Es irrevocable, ya que según el Artículo 6 de

establece que el reconocimiento es ¡ncond¡cional

otorgado el reconocim¡ento no puede revocarse

relaciones diplomáticas.

la convenc¡ón anterior mencionada

e irrevocable. Es decir que una vez

en su lugar procede la ruptura de

lncondic¡onal

Es ¡ncondic¡onal es decir, que el Estado que acepta a otro como tal deberá de hacerlo

sin condiciones tal y como se dio en el caso del reconocimiento otorgado a Rumanía,

Bulgaria, Servia y Montenegro por el tratado de Berlín de 1878, que imponía la igualdad

de derechos a todo los hab¡tantes sin discriminación de rel¡gión. Sin embargo elArtículo
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6 de la Convención citado dispone que es incond¡cional22.

2.5.2. Efectos del reconoc¡m¡ento

"El reconocimiento de estados tienen como efecto los siguientes: a) Aceptac¡ón de la

personal¡dad jurídica del Estado para negociar convenios y tratados etc.; b)

peBonal¡dad jurídica del Estado reconocido para comparecer a ju¡c¡o; c)

establec¡miento de relaciones a todo nivel; d) apertura de las organizaciones

internacionales; d) estatuto diplomático a sus enviados"23.

2.5.3. Reconocimiento por oiganización de las Naciones Unidas.

El reconocimiento de un nuevo Estado o de un nuevo gob¡erno consiste en un acto que

sólo los Estados y los gobiernos pueden otorgar o no. Las Naciones Unidas como no

son, ni un gob¡erno n¡ un Estado, no poseen autoridad alguna para remnocer a un

Estadooaungob¡erno.

"Las Naciones Un¡das pueden admitir a un nuevo Estado como miembro o aceptar las

credenciales de los representantes de un nuevo Gobierno"24.

El párrafo 1 delArtículo 4 de la carta de las naciones unidas establece que "podrán ser

miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados, amantes de la paz que

22 r!,id Págs 40, 41 42

'z3 Laros Ochaita Ob.cit Páq. 77

'¿a http://www.un.orq/spanish/geninfo/faq/memberstate.htm.( 3 de Noviembre de 2012)
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acepten las obl¡gaciones consignadas en esta carta y que, a juicio de la organización,

estén capac¡tados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo".

2.6. Derechos fundamentales de los Estados

Al igual que las personas indiv¡duales, los estados tienen derechos y obligaciones sobre

todo ante el derecho internacional. En 1933, en Montevideo, durante la sépt¡ma

conferencia internac¡onal amer¡cana se f¡rmo la primera Convención sobre Derechos y

Deberes de los Estados, siendo Guatemala parte también, la cual en su parte

conducente establec¡ó los sigu¡entes:

"Artículo 4 ....Los derechos de cada uno no dependen del poder de que d¡sponga para

asegurar su ejerc¡cio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho

internacional... "

"Articulo 5 " Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de ser

afectados en forma alguna"

"Articulo 4 Los Estados son jurídicamente iguales, d¡sfrutan de iguales derechos y

t¡enen ¡gual capac¡dad para ejercitarlos."

"Articulo 3 ...Aun antes de reconocido el Estado tiene el derecho de defender su

¡ntegridad e ¡ndependencia.."
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La Carta de la Organización de Naciones Unidas establece:

"Articulo 2 Para la real¡zación de los Propós¡tos consignados en el Articulo 1, la

organ¡zación y sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios:

1. La otganizaciín está basada en el pr¡ncip¡o de la jgualdad soberana de todos sus

Miembros.

2. Los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios

lnherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contra¡das

por ellos de conformidad con esta carta."

Por lo que se puede conclu¡r que la ex¡stencia de los derechos fundamentales de los

Estados son aquellos inherentes al Estado por el simple hecho de su existencia, no

t¡enen otros limites que el e.ierc¡cio de los derechos de otros estados conforme el

derecho internac¡onal y ser miembro de una comunidad ¡nternacional.

2.6.1. Clasificación de los derechos

Los autores suelen clasificar los derechos en pr¡marios y derivados, sin embargo

tradicionalmente se admiten los s¡guientes:
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- La soberanía

Los negadores del derecho ¡nternacional sostienen que la soberanía es Ia potestad

absoluta del Estado de actuar s¡n sujeción a ninguna norma super¡or a é1. Todas las

demás doctrinas reconocen que la soberanía está l¡mitada por el derecho ¡nternac¡onal.

El Artículo 12 de la carta de la Organizac¡ón de Estados Americanos reconoce

ejercic¡o de estos derechos no tienen otros l¡mites que el ejercicio de los deÍechos

otros Estados conforme el derecho internac¡onal "

Esto s¡gnifica que no hay otro poder soberano más que la del Estado, de elegir sus

gobernantes, de legislar, adm¡nistrar, determinar jurisd¡cción y competencia de

tribunales, por lo que debeÍá de lim¡tar sus facultades al derecho internacional y al

ejercicio de los derechos de otro Estado, ya que cada Estado deberá de manejar sus

asuntos según su criterio.

- La independencia

Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados establece:

'Articulo 3...4ún antes de ser reconocido el Estado tiene en derecho a defender

integr¡dad e independencia... "

La soberanía es confundida a veces con la independencia, aunque la mayoria de

autores estiman que la primera se ref¡era al rég¡men ¡nterno, es decir a la autoridad

sobre el territorio, ¡a poblac¡ón y las facultades de legislac¡ón y jurisdicc¡ón; mientras

"Et

de
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que la segunda, el Estado actúa s¡n restricciones impuestas por otros Estados.

consecuencia es equivalente a no intervención.25

- La legítima defensa

La Carta de la Organización de las Naciones Unidas, OEA, reconoce ese derecho al

decir en su Artículo 51 "Ninguna disposición de esta carta menoscabara el derecho

inherente de legitima defensa, individual o colectiva en caso de ataque armado a uno

de sus miembros de las naciones unidas hasta tanto que el consejo de seguridad haya

tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad ¡nternecionales.

Las med¡das tomadas por los m¡embros en ejercicio del derecho de legít¡ma defensa

serán comunicadas ¡nmediatamente al consejo de seguridad, y no afectarán en manera

alguna la autor¡dad y responsabil¡dad del consejo conforme a la presente carta para

ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el f¡n de mantener o

restablecer la paz y Ia seguridad ¡nternacionales".

También la carta de la organización de estados americanos establece:

"Artículo 22 Los estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no

recurr¡r al uso de la fuerza, salvo el caso de legít¡ma defensa, de conformidad con los

tratados v¡gentes o en cumplim¡ento de dichos tratados.'

'5 lvlontlel Arguello. Ob.c¡t.Pags. 54,56
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Por lo que este derecho conlleva asegurar la existencia y el ordenamiento públ¡co'-

interno del Estado como: a) derecho a armarse; b) derecho a proteger sus habitantes;

c) control de los actos de los extranjeros que puedan inestablilizar al Estado y d) evitar

u pel¡gro que se cree razonablemente inminente.26

- lgualdad

Este derecho está cons¡gnado en el Artículo 2 numeral 1 de Carta de Ia Organizac¡ón

de las Naciones Unidas que establece: "que la organización está basada en el

principio de la igualdad soberana de todos sus miembros" y en su Artkulo 10 de la carta

de la organización de estados amer¡canos establece: "Los estados son jurídicamente lgualet

disfrutan de iguales derechos e igual capac¡dad para ejercerlos, y tienen iguales deberes..."

Este derecho se refiere a los derechos fundamentales y no a los adquiridos por un tratado que

los conf¡ere a un Estado y a otro no, tal como el derecho a voto, a veto, igualdad ante la ley etc.

- Respeto mutuo

"Este derecho se manif¡esta en: a) el derecho que todo Estado tiene a su dign¡dad; es

decir de manera que no se puede emit¡r actos que arb¡trariamente empañen la imagen

de otro Estado, b) La inviolabilidad a sus diplomáticos; c) respeto a sus símbolos

patrios; d) uso ¡nternac¡onal del ceremonial protocolario"2T.

26 Laflos Ochaite- Ob.Cit Páo 61

" lt¡¿. p¿g. az
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- Derecho a la comunicación

"Este derecho se ref¡ere: derecho de tránsito l¡bre, lerrestre, aéreo, marítimo; derecho a

desplazarse las personas por el mundo siempre que cumplan las leyes internas de cada

Estado; derecho de res¡d¡r en otro Estado s¡empre condic¡onados a observar las leyes;

derecho a tender cables submarinos; derecho al uso de satélite para f¡nes de

comunicac¡ón etc."28

2.7. Obl¡gaciones de los Estados

Los estados están obligados a cumpl¡r los tratados y a respetar los derechos de otros

Estados conferido por el derecho internac¡onal a si mismo lo mismo los derechos de

los extranjeros en sus terr¡torios, como lo establece el Artículo 9 "Los nac¡onales y los

extranjeros que hallan bajo Ia m¡sma protecc¡ón de la leg¡slación y de las autoridades

nacionales y los extranjeros no podrán pretender derechos diferentes ni más efensos

que los de Ios nac¡onales" y elArticulo 26 de Ia m¡sma Convención establece: "Todo

tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe"

Por que se pude concluir, que en caso de incumplimiento de Ias obl¡gaciones

internacionales o actos contrarios a los derechos fundamentales de los estados, sea por

acción o por omisión el Estado incurre en responsabilidad internacional, derivado que

el Estado es una persona que tiene derechos y contrae obligaciones.

23 tbid. Pág. 62
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2.8. Doctrina de la no ¡ntérvenc¡ón

Consiste en la obl¡gación de los estados de abstenerse o ¡ntervenir, d¡recta o

indirectamente, en los asuntos ¡nternos de otro Estado con la intención de afectar su

voluntad y obtener su subordinac¡ón. Es un principio del derecho internacional público

que der¡va d¡rectamente de la independencia de las nac¡ones y el derecho de

autodeterm¡nación de los pueblos. Éste principio de no intervención prácticamente

equ¡vale al de no injerencia en los asuntos ¡nternos de otro país.

Por lo que la presente doctrina, viene a ser consagrada por uno de los pr¡ncipios en

los que se basa la ONU establecido en su Articulo 1 numeral 2 de la carta de las

Naciones Unidas, como en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

"El origen, del princip¡o de no intervención se encuentra en la doctrina Monroe

desarrollada en 1823 por el Presidente James Monroe de los Estados Unidos bajo el

lema de "Amér¡ca para los amer¡canos" en func¡ón de la cual sostuvo que las potencias

europeas no tenían derecho a intervenir en ninguna parte del continente.

Paradój¡camente, la doctrina Monroe fue considerablemente dirigida a detener la

intervenc¡ón de las potencias imperiales europeas sobre las ¡ec¡én independizadas

colonias, pero abrió también camino a la intervención neocolonial de los Estados

LJnidos en el continente americano"2g.

" http://es.wikipedia.org/wiki/Princ¡pio_de_no_¡ntervenc¡%C3%B3n ( 7 de noviembre de 2012)
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2.9. Domino del Estado

En el derecho común, el dom¡nio es el derecho real en v¡rtud del cual una cosa está

sometida a la voluntad y a la acción de una persona, este dom¡nio es exclusivo de una

sola persona ya que el domin¡o no puede tenerlo dos de ellas en eltodo aunque pueden

ser propietarias en común por la parte que cada una puede tener según elArtículo 485

del decreto '106 código civil.

- Amb¡to de dom¡nio

El dominio del Eslado, es el derecho que le corresponde por la ley sobre las cosas y los

b¡enes mater¡ales e ¡nmater¡ales que no son de los particulares y que se encuentren

sometidas en su espacio, terrestre, lacustre, marítimo, fluvialy aéreo.

- Dominio territorial

Comprende por lo tanto el suelo, subsuelo, el a¡re y las aguas que se encuentren ba.lo

la soberanía del Estado, demarcado por las fronteras, limites y politicas del m¡smo.

En consecuencia que para el espacio territorial la fronlera y el límite son de

¡mportancia, deb¡do a que demarca hasta donde el Estado ejercerá su soberanía, y,

para ello se debe de defin¡r cada uno de ellas:
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- Frontera

Es Ia zona intermedia entre dos estados donde llega la jur¡sdicción de cada uno y por

donde pasa la línea demarcadora del Iímite entre ambos estados

- Limite

Es la línea imaginaria que separa a dos o más estados y que marca respecto de cada

uno de ellos hasta dónde llega su jur¡sdicción y competencia exclusiva

Los dos conceptos anteriores respaldan la expresión del uti possidefis que usaban los

pretores romanos para proteger la posesión, y signif¡caba "Así como poseéis as¡

poseeréis" ésta expresión, fue adoptada e invocada en muchos tratados de limites,

celebrados espec¡almente entre las naciones hispanoamer¡canas, siguiendo las

demarcaciones territoriales establec¡das por las leyes y cartas geográficas establecidas

por la corona española en sus antiguas colon¡as de América.

- Dominio marítimo

El dominio marít¡mo es el derecho real que corresponde a un Estado y que éste ejerce

en el mar territorial o sea sobre las aguas marinas que se encuentran bajo su

soberania.

La Convenc¡ón de las Nac¡ones Unidas sobre Derecho del Mar, COMVEMAR regula

lema de las aguas inter¡ores, que son las aguas sobre las cuales el Estado ejerce

el

su
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domin¡o sin restricción alguna, ni limitación s¡empre que estén relacionadas con el

Dentro de las cuales encontramos: Los rios, los estrechos, los puertos, Ias radas,

canales, las bahías, los golfos.

Dom¡nio aéreo

Es el derecho sobre el espacio aéreo que le corresponde a cada Estado, para

reglamentar la c¡rculación, descenso, abastecim¡ento vig¡lanc¡a, segur¡dad y travesia de

las aeronaves por él sean ellas privadas o públicas.

El desarrollo de la aeronavegaclón y de los proced¡m¡entos de comun¡cac¡ón e

intercomunicac¡ón rad¡al han promovido el estudio de la condic¡ón juríd¡ca de la

atmósfera y como consecuenc¡a de esos estud¡os se han enunciado dos tesis

efremas; La de la libertad de a¡re y la de la soberania del Estado; y las tesis

intermed¡as como la de la l¡bertad de aire con restricciones y la de la soberanía con

derecho de pasaje inofens¡vo a favor de los demás estados.

El dominio aérco, es reconocido tanto en la

en la ¡nternacional en los convenios y

contratantes. Ejemplo:

legislac¡ón nac¡onal de cada Estado mmo

tratados aplicable sólo a los Estados

Código Aeronáutico de Argentina Ley No. '17.285 "Art¡culo 1'- Este código r¡ge la

aeronáutica civil en el territorio de la república Argentina, sus aguas jurisdicc¡onales y el

espacio aéreo que los cubre."
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código aeronáutico de Ch¡le Ley 18.916 "Articulo 1. El

soberania exclusiva del espacio aéreo sobre su territorio."

legislaciones de d¡ferentes.

Convención sobre Aviación Civ¡l lnternac¡onal, convocada por estados unidos de norte

América la que se llamo "cinco libertades de Ch¡cago"

Convenio de Aviación civil lnternacional rat¡flcado en 1944

Convenio de Montreal del 23 de sept¡embre 1971 sobre presión de actos ¡líc¡tos contra

la aviación c¡vil.

- Dom¡nio lacustre

El dominio lacustre comprende, los lagos nacionales cerrados, s¡tuados dentro de los

límites de un Estado, sin comunicación con el mar o el océano, estará bajo el dom¡nio

de ese Estado y sometidos a su jurisd¡cc¡ón exclusiva y los lagos internacionales

cerrados; son los r¡bereños de dos o más Estados, s¡n comunicación con la alta mar

se caracterizan por ser de prop¡edad de esos estados, proporcionalmente a la

extensión de sus respectivas riberas30.

El tema del dominio lacustre, es de vital importancia para la presente tesis, ya que

conlleva el aspecto geográfico como punto inicial de la presente investigac¡ón

descriptivo que la autora realiza más adelante.

30 García Augusto.ob.C¡1.Pags.294,3'12,313
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El ámb¡to de dom¡nio del Estado de Guatemala lo encontramos regulado en 18

Constitución Politica de la República de Guatemala en su Artículo 121 establece:

"Artículo '121.- b¡enes del Estado. Son b¡enes del estado:

a) Los de dominio públ¡co;

b) Las aguas de la zona marít¡ma que c¡ñe las costas de su ter lorio, los lagos, ríos

navegables y sus riberas, los ríos, vert¡enles y arroyos que sirven de limite internac¡onal

de la repúbl¡ca, las ca¡das y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico,

las aguas subterráneas y otras que sea susceptible de regulación por la ley y las aguas

no aprovechadas por particulares en la extensión y térm¡no que fÜe la ley; c) Los que

constituyen el patr¡monio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades

descentralizadas o autónomas; d) La zona marítima terrestre, la platafoma continental

y el espacio aéreo, en la extensión y forma que determinen las leyes o los tratados

internac¡onales ratificados por Guatemala; e) El subsuelo, los yac¡mientos de

hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras substancias orgán¡cas o

¡norgánicas del subsuelo; D Los monumentos y las reliquias arqueológicas; g) Los

¡ngresos f¡scales y municipales, así como los de carácter privativo que las leyes as¡gnen

a las entidades descentral¡zadas y autónomas; y h) Las frecuencias rad¡oeléctricas." Y

el código civil Decreto 106 del congreso de la república de Guatemala en su Artículo

457 establece "Los bienes del domin¡o del poder públ¡co pertenecen al Estado o a los

municip¡os...."
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Es as¡, como los art¡culos anteriores confirman lo estipulado por García, yu qu" .n "f '' -'

Articulo 121 mencionado anteriormente estable claramente el ámbito de dom¡nio del

Estado de Guatemala; que le permite reflejar esa capacidad incondicional para celebrar

instrumentos jurídicos internacionales y haciendo efect¡va las relacionarse con otros

estados.
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CAP|TULO III

3. Los tratados

Como se hizo mención en el capitulo l, el or¡gen del derecho ¡nternac¡onal se ubica

según, los tratad¡stas en la edad media; ya que manifestándose con sus rasgos

part¡culares hasta el derrumbamiento del Sacro lmper¡o Romano y el descubrim¡ento de

América, perm¡tieron nuevas soluciones de conflicto entre los estados, el uso de las

normas ese momento que resultaban incapaces a las nuevas circunstanc¡as que se

daba en Europa dio lugar al surg¡miento los grandes desarrollos politicos y doctrinarios

con la presencia de grandes personajes como Francisco de Vitoria, Baltasar de Ayala,

Francisco Suárez y muchos más menc¡onados en el capítulo l, dieron nuevas

orientaciones al derecho internacional.

"Todos los acontecim¡entos anteriores, la paz de Westfalia y la Revolución Francesa,

hasta llegar al Congreso de Viena, el derecho internacional público, cobró importanc¡a

junto con todos sus principios e instituciones, hasta llegar al período pac¡flsta; donde

se observó una mult¡plicidad de tratados, ten¡endo vigenc¡a más de 8,000 en 1914 de

los cuales 3600 se registraron en la secretaría de la sodedad de las naciones.

Así m¡smo no se puede ser ind¡ferentes los signos de derecho lnternac¡onal que se

observaron en los tiempos histór¡cos antes de Cristo; ya que en esa época se celebró

un tratado entre ENNATUM; el señor v¡ctorioso de la c¡udad de Lagash, de

Mesopotam¡a y de los hombres de UMMA.
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Otra ciudad de la misma región"31

3.1. Definición

La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, deflne el tratado como: "Un

acuerdo de internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho

internac¡onal, ya conste en un instrumento único o en dos o más ¡nstrumentos conexos

y cualqu¡era que fuera su denom¡nac¡ón"

La def¡nición se podría dejar hasta alií, pero existen varios autores que exponen sus

dist¡ntos puntos de vista, como por ejemplo:

"A ¡gual que en el derecho civil, se adm¡te en térm¡nos generales que los estados se

obl¡qan entre s¡ por cuasi contrato, del¡tos y cuasi delitos."32

"Los tratados son pues estipulac¡ones fomales entre dos o más Estados u otras

personas del derecho internac¡onal, mediante las cuales se crea, modif¡ca, o extingue

entre ellos una relación jurídica."33.

"Los tratados internacionales son acuerdos de carácter contractual entre los Estados, u

organizac¡ones de Estados, creadores de derechos y obligaciones jurid¡cas entre las

partes"s.

31 Nussbaum. Arthur. H¡sto.¡a de derecho ¡nteanacional. Pág.8

-i| Accrcly, Hildebrando.Tratado de derecho ¡nterÍacional Pág.41 1

" lvlontrel Arguello. Ob. C¡i. Pág 150
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Max Sorense establece: "Los tratados son acuerdos de voluntades de dos o

sujetos de derecho internacional."35.

Se pude hacer notar, que los autores anteriores indican que los tratados, son acuerdos

entre estados, e incluso Sorense y Mont¡el son de la misma opinión, en el sent¡do

que los tratados son acuerdos, la excepción que ellos hacen, es que el acuerdo se da

entre dos o más sujetos de derecho internacional público, ya que ambos autores

buscan ampliar el sentido de sus definiciones; ya que al referirse a sujetos del derecho

internacional , involucra a cualquier ente que hoy o en el futuro se cons¡dere sujeto del

mencionado derecho. Larios también se une a ellos y presenta una definición más

completa:

"Tratado es todo acuerdo de volunlades puesto por escrito contenido en uno o más

¡nstrumentos conexos, concluido entre dos o más sujetos delderecho internacional"36.

3.2. Sujetos de los tratados

Los Estados

Si bien, recordemos, los d¡ferentes puntos de v¡sta sobre Ia def¡nición que varios

tratadistas han presentan en el capítulo I , se puede decir que los estados además de

ser sujelos del derecho ¡nternacional lo son por ende, sujetos de los tratados debido a

que son los únicos sujetos con capacidad de celebrar acuerdos internacionales, Luis

v Oppenheim. lvl.A.L. Derecho intemacional público. Pág. 4f6
:: Sorense. Max anualde derecho ¡nternac¡onal público. Pá9. 1 .

" Larios Ochaita Ob.Cit. Pág 88
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Arturo, Podestá recuerda en su definición de Estado, que un Estado adquiere su. --

capacidad al momento en que reúna todos sus elementos y nace a la vida jurídica , aun

antes de su reconocimiento, para ser sujeto de ejercer derechos y contraer

oblEacrones.'

Las organizac¡ones internacionales

Siguiendo la d¡námica de los sujetos del derecho internacional, se puede dec¡r de que

las organizaciones internacionales son aquellos entes, que sin ser Estado reciben el

tratamiento de Estado, sin ser Estado poseen personalidad jurídica internacional, pero

que se puede decir de la capacidad de estos entes, si según el Artículo 6 de la

Convención de Viena establece: "Todo Estado tiene capacidad de celebrar tratado."

Las circunstancias actuales de la vida moderna, la exigenc¡a cada vez más de los

pueblos a un entendimiento y la neces¡dad de una cooperac¡ón más efect¡va entre las

naciones del orbe, han s¡do factores deteminantes en la creación de organismos

¡nlernacionales especial¡zados, que no constituyen un Estado plenamente soberano en

algunas organizaciones políticas de Estado, n¡ ia precisa capacidad para estipular

tratados. Para el efecto dentro de estos entes internac¡onales se mencionan algunos de

ellos: Organ¡zación mund¡al de la salud, Organización Mundial de Comercio,

Organizac¡ón lnternacional del Trabajo, la Organ¡zac¡ón de las Naciones Unidas para la

Educación, la ciencia y la cultural, la Organ¡zación lnternacional de la Al¡mentación y la

Agricultura, Fondo Monetar¡o lnternacional, Organizac¡ón lnternacional de Av¡ac¡ón Civil

37 Podestá Costa, Luis Arturo. Derecho internácional públ¡co. Pág 57
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Un¡ón internacional de comunicac¡ones, Organizac¡ón de naciones,

británica de nac¡ones, la Santa sede.

Los entes anteriores, según Villagrán Kramer establec€ "está reservado por el derecho

Consuetudinar¡o la potestad de crear otros sujetos a través de tratados y conven¡os,

pudiendo asignarles no solo la necesaria capacidad y personalidad para ejercer

derechos y contraer obligaciones, o bien, limitarse únicamente a conferirles solo

derechos, La capacidad de ejercicio de estos nuevos sujetos debe tenerse presente y

queda limitada a lo que establece su constituc¡ón o a la que sea ¡nherente a sus

funciones o a sus fines"38

La Corte lnternacional de Justicia reconoce a estos entes como sujetos del derecho

internacional; aunque no forman un Estado ni tiene los mismos derechos de éstos,

aunque tengas personalidad jurídica internac¡onal, lo que significa, que por el simple

reconocimiento de la Corte las organizaciones son sujetos, con la capacidad de poseer

derechos y obligac¡ones ¡nternacionales, y plena capac¡dad para efectuar reclamos en

el campo internacional.

- El lnd¡viduo frente al derecho internac¡onal

La norma del derecho ¡nternacional, ha s¡do y es actualmente en considerar, que el

ind¡viduo no foma parte del orden jurídico internacional como sujeto, pese a que existe

s Villagrán Kramer, Francisco. Casos y documentos de derécho ¡ntérnacional. Pág. 13
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op¡n¡ones que est¡man que qu¡én es en realidad el destinatario de

internacionales el hombre y los estados no son más que sus

de representarlos ante la comunidad juridica ¡nternacional.

La base fundamental de las opiniones anter¡ores están se encuentran respaldadas en

los siguientes preceptos legales:

La Declaración de los derechos fundamentales del hombre; adoptada por el lnst¡tuto de

derecho internac¡onal en su sesión de Lausana en 1947, la Declarac¡ón Americana de

los Derechos y Deberes del Hombre; formulada en lX conferencia intemacional

americana, mayo 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos; proclamada

por la Asamblea general de las naciones un¡das, Paris 1948. Estos preceptos fueron

consecuencia de un movimiento tendiente a asegurar al ind¡viduo, frente al derecho

¡nternacional. es decir en su desenvolv¡miento del individuo mas allá de las fronteras de

su patria. También se tiene a la Carta de las Naciones Unidas que establece en sus

Artículos 87 y 96 el derecho de petición en el sistema de adm¡nistración f¡duciaria por

parte de los habitantes de los territorios sujetos a esta adm¡n¡strac¡ón, el Artículo 33

derecho de interponer recursos en contra de las decisiones que estimen afectadas de

abuso de poder por parte de las empresas o asociac¡ones, la Convención sobre la

obtención de alimentos en el extranjero; con la f¡nal¡dad de fac¡litarle a una persona de

los estados partes la obtenc¡ón de alimentos por de otra personas sujetos a la

jurisdicción de otros estados partes.
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"En Opinión consultiva emitida por la Corte de justicia internacional no dejo duda que no. - ,-.

había nada en doctr¡na que un ¡ndividuo sea sujeto de derecho internacional si los

ESTADOS ASI LO DESEABAN'3'.

Se concluye que el Estado es el único sujeto con capacidad de celebrar tratados y los

celebran a través de sus órganos competentes en la med¡da que es soberano, pues los

no plenamente soberanos pueden concertar tratado para lo que estén plenamente

facultados y en relac¡ón al individuo no es sujeto para actuar con plena capac¡dad en

campo internacional mucho menos lo seria para celebrar convenios internacionales,

que solo se compete a los sujetos reconocidos para el efecto.

3.3. Clas¡ficación de los tratados

Conveniente es inclu¡r la clasificación de los tratados porque se considera importante

para el análisis de trabajo de la presente tesis.

En el derecho internacional han s¡do diversas las clasificaciones que se han hecho de

los tratados, pero en elfondo casi la mayoría coinc¡den, Accioly los clasifica:

Por el número de las partes contratantes

a) Bilaterales, cuando únicamente actúan dos partes.

b) Multilaterales o colect¡vos. cuando son varias.

3s García Bauer, Carlos. Los dercchos humanoa, preocupac¡ón un¡veasal.Pág.247
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Por la mater¡a que se ocupan

a) Tratados contratos; son aquellos que se celebran entre dos o más Estados con f¡nes

muy específ¡cos.

b) Tratados leyes o tratados normativos; en este se trata de establecer normas de

derecho internacional, es decir normas objetivas; para Oppenheim sólo estos

últimos constituyen fuentes del derecho internacional.

3.4. Fases de los tratados

Negociación

Los tratados son ¡nstrumentos solemnes tanto por su contenido como por las partes que

interv¡enen en ellos y además deben de ser registrados. La negoc¡ac¡ón, cons¡ste en la

d¡scus¡ón sobre el contenido y forma del tratado.

El inicio del proceso de elaboración de los tratados no está regulado de forma

autónoma por la Convención de Viena, puede darse por diferentes formas.

Formas de negoc¡ación

Privadas

Generalmente se refiere a los tratados bilaterafes y fa negoc¡ación se reafiza entre las

cancillerías interesadas, o sea entre el Min¡stro de Relac¡ones lnternacionales y el

agente diplomático del otro.
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- Públ¡cas

Se da generalmente en Ia celebración de tratados multifaterales, en el seno

congreso o conferencia internacional.

Organo competente para negociar

Según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece en su parte ll

y sus Artículos 6 y 7 sobre la celebración y entrada en vigor de los tratados, sobre la

capacidad que tiene todo Estado, y para celebrar un tratado se llevara a cabo por

medios sus func¡onarios diplomáticos, algunos neces¡taras plenos poderes y otros no,

en v¡rtud de sus funciones no necesitaran de ellos deb¡do a que se consideran que

representan a su Estado.

El Artículo 7 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece:

"Artículo 7 Plenos poderes

1. Para la adopc¡ón la autent¡cación del texto de un tratado, para man¡festar el

consent¡miento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona

representa a un Estado:

a) si se presentan los adecuados plenos poderes, b) si se deduce de la práclica segu¡da

por los Estados interesados o de otras circunstancias, que la ¡ntención de esos Estados

ha sido cons¡derar a esa persona representante del Estado para esos efectos y

presc¡ndir la presentación de plenos poderes.
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2. En virtud de sus funciones, y sin lener que presentar plenos poderes, se consideráÍá 
-

que representan a su Estado:

a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la

ejecuc¡ón de todos los actos relat¡vos a Ia celebrac¡ón de un tratado;

c) los jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el

Estado acreditarte y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c) los

representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o

ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopc¡ón del

tefo de un tratado en tal conferencia. Orqanización u órgano.

Para una mejor comprensión del sobre los plenos poderes, el Artículo 2 literal c) de la

mencionada convención, nos da una expl¡cación sobre ello, para la cualestablece:

"Se ent¡ende por "p,enos poderes" un documento que emanan de la autor¡dad

competenle de un Estado por el cual se des¡gna a una o varias personas para

representar al Estado en Ia negociación, la adopción o la autenticación del texto de un

tratado, para expresa el consentimiento del Estado en obl¡garse por un tratado, o para

ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado."

Es, asi, que los func¡onarios que no se encurten dentro de los menc¡onados en el

numeral 2literales a),b) y c) deberán presentar poderes que los facultan expresamente

para determinado acto. En Guatemala el órgano competente para negociar, según el

análisis de los siguientes Articulos será:
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Según la Constituc¡ón Política de la Republica de Guatemala establece:

'Artículo 182.- Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca e íntegración del Organismo Ejecutivo.

El Presidente de la República es el Jefe del estado de Guatemala, y ejerce las

funciones del Organismo Ejecutivo por mandato del pueblo.

El Presidente de la repúbl¡ca, actuará s¡empre con los ministros, en consejo o

separadamente con uno o más de ellos; es el comandante general del eiérc¡to,

representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la

república. El Presidente de Ia repúbl¡ca, juntamente con los ministros, vicem¡nistros y

demás func¡onarios dependientes integran el Organismo Ejecutivo y tienen vedado

favorecer a partido político alguno'. 'Artículo 183. Func¡ones del Presidente de la

República. Son funciones del Pres¡dente de la República: o) Dirigir la polít¡ca exterior y

las relaciones internacionales, celebrar, ratif¡car y denunc¡ar tratados y conven¡os de

confom¡dad con la Constitución....."

Ley del organ¡smo ejecul¡vo decreto 114-97 en su Articulo 5 establece:

'Artículo 5'. lntegración del Organismo Ejecutivo. El Organ¡smo Ejecut¡vo se integra de

los órganos que disponen la Constituc¡ón Politica, la presente y demás leyes. Según su

función, los m¡smos podrán ser deliberat¡vos, consult¡vos, de contralor y ejecut¡vos, al

igual que podrán confluir en un órgano administrativo más de uno de d¡chos atributos.

lntegran el Organismo Ejecutivo los M¡nisterios, Secretarías de la Presidencia,

dependenc¡as, gobernaciones departamentales y órganos que adm¡nistrativa o

jerárquicamente dependen de la Presidencia de la República...."
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"Artículo 38. M¡n¡sterio de Relaciones Exter¡ores. AI M¡n¡sterio de Relac¡ones Exter¡ores

le corresponde ta formulación de las politicas y la aplicación del régimen jurídico relativo

a las relac¡ones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones

juríd¡cas de derecho internacional; a la representación diplomática del Estado; la

nacionalidad guatemalteca; la demarcación del territorio nacional; los lratados y

convenios internacionales, y los asuntos d¡plomáticos y consulares; para ello, cuando

fuere necesario y siempre en coordinac¡ón y apoyo a otros m¡n¡sterios y entidades del

Estado y del sector no gubernamental..."

La ley del Servic¡o Diplomático Decreto ley número 148 establece;

"Adículo 2'l. El jefe del Ejecutivo, de cenformidad con las disposiciones de la presente

Iey, nombrará y removerá a los funcionarios y empleados del servicio diplomático "

"Artículo 15. El t¡tular del Ministerio de Relaciones Exteriores es el superior jerárquico

del personal del servicio diplomát¡co."

"Articulo 13. El Ministerio de Relaciones Exteriores determinará el número de

funcionar¡os en cada m¡s¡ón diplomática de acuerdo con las necesidades del servicio "

'Artícufo 14. El Ministerio de Refaciones E{erÍores se encargará de iljar las atribuciones

de los func¡onarios del servicio exterior en las misiones diplomáticas, y ejercerá sobre

ellos la debida vig¡lancia.'

De lo anterior se concluye, que en el Estado de Guatemala, el órgano competente para

negociar un tratado es el organismo ejecutivo , por conducto del Ministerio de Relaciones
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Exteriores, qu¡en a su vez hace el nombramiento a los respectivos de asesores específlcos y '

que en virtud de sus funciones, no neces¡taran los funcionarios diplomát¡cos de plenos

poderes, deb¡do a que se consideran que representan a su Estado según el Artículo 7 numeral

2 de la Convención de V¡ena sobre el derecho de los tratados, y para fines de la presente tes¡s,

de ¡gual manera que en la Republica de Guatemala, la república de El Salvador el órgano

competente para negociar un tratado, es el Órgano Ejecut¡vo, por conducto del M¡nister¡o de

Relaciones Exteriores, según los A¡tículos '162, 168 numeral 4 y 5 y Articulo 146 de la

Const¡tución de la República de El Salvador y el A.tículo 32 numeral 2 y 14 del Reglamento

lnterno del Órgano Ejecutivo ; siempre que no se restrinjan o afecten de algunas manera tas

disposiciones constitucionales Artículo '145 de la const¡tución mencionada.

'Artículo162.- Corresponde al Pres¡dente de la repúbl¡ca nombrar, remover, aceptar

renuncias y conceder licencias a los Ministros y Viceministros de Estado." "Artículo 168.

Son atribuciones y obl¡gaciones del presidente de la repúbl¡ca:

40 Celebrar tratados y convenciones ¡nternac¡onales, someterlos a la ratificac¡ón de la

Asamblea Leg¡slat¡va, y v¡gilar su cumplimiento;

5o D¡r¡g¡r las relac¡ones exter"iores... "

'Art¡culo 146.- No podrán celebrarse o ratificarse tratados u otorgarse concesiones en

que de alguna manera se altere la forma de gobierno o se lesione o menoscaben la

¡ntegr¡dad del territorio, la soberanía e independencia de la República o los derechos y

garantías fundamentales de la persona humana."
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Adopción del texto

Una vez, discut¡da la negociación y el tratado, se procede a la adopc¡ón del tefo, que

comprende la redacción, y forma del tratado, tanto en una como en Ia otra se llevan a

cabo por el consent¡miento de los dos estados; en el caso de los tratados bilaterales y

multilaterales, el consentim¡ento será por la mayoria de dos terc¡os de los estados

presentes y votantes, a menos que esos estados decidan aplicar una regla diferente.

La redacción

La redacc¡ón es de importancia, ya que se debe de dec¡dir el id¡oma que debe de

emplearse en las negoc¡ac¡ones y en la redacción de los tratados, en el caso de de los

tratados b¡lateralest en donde los estados contratantes hablen el mismo idioma, no hay

problema, las complicaciones se dan, cuando los estados son de distintos id¡omas

debido a las distintas interpretaciones que cada estado le dé basado a su idioma. Eso

fue el caso de haberse negociado el tratado en relac¡ón al canal de Panamá entre

Estados Unidos y Panamá ya que fue redactado en ambos idiomas, castellano e ¡nglés,

y que el usos de los vocablos dist¡ntos d¡o lugar a ¡nterpretac¡ones d¡stintas, lo mejor es

que consienta que sea redactado en un solo idioma.
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- Forma

Todo tratado cont¡ene tres partes en cuanto a la forma a) El preámbulo, en donde se

hace constar el objeto en términos generales: el nombre de las partes: las credenciales

de los negoc¡adores y firmantes; exposición de motivos y se hace constar los plenos

poderes, según la Convención de Viena; b) El disposit¡vo esta parte es la más

¡mportante que contiene las dispos¡ciones sustantivas del tratado; c) El cierre como su

nombre lo indica viene al final del instrumenlo en esta parte del fatado encontramos

todas las dispos¡c¡ones de carácter provis¡onal o transitorias; la entrada en. v¡gor; el

lugar de depósito del instrumento; la ratificación en cuanto al tiempo y lugar; al forma

en que otros Estados pueden adherirse s¡ se trata de tratados multilaterales; los idiomas

of¡c¡ales; las formas de dirimir las diferencias; plazo para que entre en vigencia; la

reserva; la forma de interpretación.

Formas de manifestar el consent¡miento

Susc¡ipc¡ón (t¡rma)

Luego de su redacción y forma del tratado se procede a flrmarlo. La f¡rma es una foma

de man¡festar el consent¡m¡ento de un Eslado, que se obliga y pone f¡n a la

negociación; no siempre se obligan a las partes de manera inmediatal en el caso de
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que el tratado no fuera negociado y firmando por los funcionarios que establece €l 
_,

Artículo 7 numeral 2 de la Convenc¡ón de Viena, se f¡rma ad referéndum, para que el

tratado sea objeto de leerlo, estud¡ado, e investigar de nuevo las obligaciones por

contrae. En el caso en que un Estado no acordó poderes plenos a su representante no

hay f¡rma sino rúbrica (firma abrev¡ada) quedando el tratado pendiente de firma lo cual

no excede de algunas pocas semanas.40

- La ratif¡cación

El Artículo 11 de la convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece: "El

consentimiento de un Estado de obligarse por un tratado podrá manifestarse med¡ante

la firma, el encaje de ¡nstrumentos que constituyan un tratado, la rat¡ficación, la

aceptación, la aprobac¡ón o Ia adhesión, o cualquier otra forma que se hubiera

convenido."

La rat¡ficación, dice Oppenheim " es el término con que se des¡gna la confirmación

def¡nitiva de las partes interesadas del tratado internacional ajustado por sus

representantes y se emplea, también, usualmente para indicar el encaje de los

instrumentos que contienen dicha conf¡rmación.'41

En Guatemala según el Artículo 183 literal k) de la Constituc¡ón Política de la Republica

de Guatemala establece:

40 Lários ochaúe. ob. cit. Páo- 90
ar oppenheram, M A L 'Der;cho inte¡nac¡onal público" Pág 495.
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presidente'Art¡culo 183.- Funciones del presidente de la república. Son funciones del

de la república;

k) Someter a la considerac¡ón del congreso para su aprobación, y antes de su

ratificac¡ón, los tratados y convenios de carácler internac¡onal y los contratos y

conces¡ones sobre servicios públ¡cos."

En otros Estados no se requiere la ratif¡cación de otro órgano s¡no que solo basta que

sea ratificada por el mismo órgano que negoc¡a el tratado, pero en el caso del Estado

de Guatemala su constitución establece lo contrario.

Se concluye que la rat¡ficación de un tratado en Guatemala, es la confirmac¡ón

definitiva de un tratado, que se caracteriza por la compelenc¡a del ejecut¡vo con

¡ntervenc¡ón del congresoyde igual manera en la república de El Salvadorqueesde

interés para la presente investigación, la ratificación de un tratado se realiza por el

Congreso, según el Artículo 168 que establece:

"Artículo '168.- Son atribuciones y obligaciones del presidente de la república:

4" Celebrar tratados y convenciones internacionales, someterlos a la ratificación de la

Asamblea Leg¡slat¡va, y v¡gilar su cumplimiento; Con la excepción que la Constitución

de la República de El Salvador le denomina al Congreso, Asamblea Legislativa, según

el artículo '121 que establecen:

"Artículo 121.- La Asamblea Legislat¡va es un cuerpo colegiado compuesto por

D¡putados, elegidos en la forma prescr¡ta por esta Constituc¡ón, y ella compete

fundamentalmente la atribuc¡ón de legislar.'
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Por lo que, es necesario que el Congreso de su aprobac¡ón para que la firma del -. ,

ejecutivo adquiera fueza.iuríd¡ca por medio de la ratificación.

Es as¡, que tanto la práctica y usos internacionales como el respectivo derecho interno

del Estado contratante son los que establecen lo conven¡ente paÍa la formación, val¡dez

y vigencia de un tratado.

- El can¡e

El canie es el acto por el cual se not¡fica a la otra parte y ésta a la priméra que el

tratado ha s¡do ratificado por el órgano estatal competente.

Al igual que la ratificación, el canje es una forma de manifestar el consentimiento de un

Estado a obligarse, siempre que los estados convengan en el tratado que desde que

se dé el canje tendrá tal efecto según el Artículo 13 de la Convención de Viena. En

algunos casos se espec¡f¡ca en el instrumento mismo la fecha máxima en que debe

efectuarse el encaje, a falta de lo cual, a veces queda s¡n efecto. Ejemplo de este

aspecto último es el tratado adicionado de 1863 entre lnglaterra y Guatemala, por lo

cual, se espec¡f¡co la adopc¡ón de cada parte en el cumplim¡ento de la cláusula sépt¡ma

deltratado de 1859 entre dichas partes.

- La adhesión

La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece en su Artículo 15 lo

s¡gu¡ente:
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"Artículo 15 Consent¡miento en obligarse por un tratado manifestado median't?Jla,. rl'

adhesión. El consentim¡ento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará

mediante la adhesión:

a) cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consentim¡ento

mediante la adhesión:

b) cuando mnste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que ese

Estado puede manifestar tal consentim¡ento mediante la adhesión; o

c) cuando fodas ,as partes hayan consent¡do ulteriormente que ese Estado puede

manifestar tal consent¡miento med¡ante la adhes¡ón.

En conclusión se puede decir que la adhes¡ón es el acto jurídico por el cual un Eslado

que no es signatario de un tratado llega a formar pa e del m¡smo.

La adhes¡ón es posible cuando el tratado la prevé, cuando conste de otro modo que los

Estados negoc¡adores han convenido que ese Estado puede man¡festar su

consentim¡ento med¡ante la adhes¡ón, o si las partes dec¡den ulteriormente esa

pos¡bilidad estando el tratado en vigor en esa última hipótes¡s" 42.

- Reservas

"La reserva, aparece en el siglo XIX con la aparición de los tratados mult¡lalerales.

4'? http://html.nncondelvago.com/t¡atados-¡nternac¡onales-7.html (15 de noviembre de 2012)
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Se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o- --

denom¡nac¡ón, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un Tratado o

al adherirse a é1, con objeto de excluir o mod¡ficar los efectos juríd¡cos de ciertas

d¡spos¡ciones del tratado en su apl¡cación a ese Estado.

La Convención de V¡ena considera ¡rrelevante la denominación que le den sus autores

reserva, declarac¡ón ¡nterpretat¡va, y también su formulación. Subraya su naturaleza de

declaración unilateral de un Estado y se centra sobre todo es sus efectos juridicos

dentro de los cuales se t¡enen: La t"eserva rige entre el Estado que la hace y los que la

aceptan y no rige entre aquél y los que la rechazan'aJ.

Entrada en vigor de los tratados

Un tratado, entrará en v¡gor de la manera, y en la fecha que en él se d¡sponga o que

acuerden los estados negociadores. A falta de tal disposic¡ón o acuerdo, el tratado

entrará en vigor tan pronto como haya constanc¡a dei consentimiento de todos los

Estados negociadores en obligarse por el tratado.

'Cuando con consentim¡ento de un Estado en obligarse por un tratado se haga constar

en una fecha poster¡or a la de la entrada en vigor de dicho tratado, este entrará en vigor

con relación a ese Estado en d¡cha fecha, a menos que eltratado disponga olra cosa.

4http/www.wikilearning.com/art¡culorla-negoc¡acion-de-los-tratados-internacionalesi-el-control

_const¡lucional_a_pdod_de_las-no]mas-convencionales-en-el-perula-aprobac¡on-de-los-trata
dos-en_el_derecho_¡nternac¡onaljubl¡co/ 19572-1 1 (15 de noviembre de 2012)
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Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticidad de su texto, la constanclii ll..l ,:'

del consentimiento de los estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de

su entrada en vigor, las reservas. las funciones del depos¡tario y otras cuestiones que

se susciten necesar¡amente antes de la entrada en vigor del tratado se aplicarán desde

el momento de la adopc¡ón de su texto.

Un tratado entrará en vigor en la forma expresamente acordada por los estados en el

texto del tratado. Sin embargo, cuando el texto no disponga un procedimiento expreso

deberá observarse la disposición del Artículo 24, inciso 2 de la convención, el cual

enunc¡a: A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como

haya constanc¡a de los estados participantes.

En los tratados bilaterales la entrada en vigor surte efecto a partir de la notificación de la

rat¡f¡cación, pero cuando el tratado es multilateral, un procedimiento estipulado en el

mismo permitirá que surta efecto, sólo para los estados ratificantés. El efecto jurídico

de los tratados internacionales puede estipularse en el Estado parte. Para éste, el

tratado está en vigencia por que ha adquir¡do derechos y obligaciones conforme al

derecho internacional.

Cuando el consent¡m¡ento de un Estado en obligarse por un tratado y se hace constar

en una fecha posterior a Ia de la entrega en vigor de dicho tratado, éste entrará en vigor
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en relación con ese Estado

otracosa'4a.

Los tratados, después

Naciones Un¡das para

publicación.

en dicha fecha, a menos que el tratado

Registro y publicación de los tratados

su entrada en vigor, se transm¡tirán a la secretaria de

registro o arch¡vo e ¡nscripc¡ón, según el caso, y para

las

SU

de

SU

Para concluir con el presente capítulo se puede decir que los tralados ¡nternacionales

son de gran importancia, para el derecho internac¡onal, debido que los tratados han

estado presente desde la h¡storia de la de los pueblos, y que además que han sido un

inslrumento muy util¡zado en la búsqueda de soluciones de conflictos entre las

naciones, ya que actualmente es evidente el avance y desarrollo de los estados,

mediante normas de interés común que les permite organizarse y mejorar las cond¡c¡ón

de v¡da de sus habitantes.

a http://www.monograflas.com/traba¡os85/fomac¡on-Étif¡cacion-tratados-¡nternacionales/formacion-
ratif¡cacion-tratados-internacionales.shtml#entradaena ( 15 de noviembre de 20'12)
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CAP¡TULO IV

4. El lago de Güi¡a

4.1. lnformación básica de la reg¡ón

Según el estud¡o técnico realizado por el Consejo Nacional de Áreas Proteg¡das de la

Repúbl¡ca de Guatemala -CONAP- el lago de Güija, es un lago de América Central

cuya superf¡c¡e es compartida por El Salvador y Guatemala. El lago está ubicado en la

frontera noroeste de El Salvador y el este de Guatemala, entre el departamento

salvadoreño de Santa Ana; especialmente en los municipios de Pajonal y Metapán, y el

departamento guatemalteco de Jutiapa. El lago tiene una efensión aprox¡mada de

cuarenta y cuatro kilómetros cuadrados.

La inundación y destrucc¡ón de la c¡udad de Gü¡xar, originó la formación del lago, ya

que en la actualidad se conoce con el nombre de lago de Güta. Unas dos terceras

partes aproximadamente corresponden a El Salvador y una tercera parte a

Guatemala. a5

De notable belleza, este lago es visitado por cientos de turistas nacionales,

principalmente durante las vacac¡ones de semana santa y cuando el nivel del agua

a5 Consejo Nacional de Aéreas Prctegidas. Estud¡o técn¡co de la cuenca del lago de Gü¡¡a.Pag.3
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baja, se deja ver una playa que se extiende hasta veinte metros, lo que permite que los

veraneantes se diviertan mejor.

Según el fotogramétrico del lnstituto Geográfico Nacional, el límite en el lago lo

construye una línea que del noroeste va rumbo suroeste a la margen este de la

península Tipa Afuera o del Guayabo. El detalle aparece en los trabajos de la

respectiva com¡s¡ón mixta de límites, en cuyo tratado f¡rmado el 19 de Abril 1938 el cual

establece: "desde alli, s¡gu¡endo hacia el sur, por la or¡lla occidental de la península que

de norte a sur se interna en el lago de guija, hasta llegar al extremo de esta peninsula 
'

o sea a su punto más austral, de aquí atravesando el lago de Güija, en la línea recta,

hasta el punto más septentrional de la peninsula llamada T¡pa Afuera' que de sur a

norte se ¡nterna en el mismo lago; de aquí, siguiendo por el contorno oriental de esta

península y orilla del lago, hasta llegar a la desembocadura actual del río Cusmapa'46

4.2. Rasgos biofísicos

Según el estud¡o técnico real¡zado por CONAP, los rasgos biofísico son todos aquellos

aspectos de vida que rodea al lago de GüUa y dentro de ellos se muestran:

El clima

La región es de clima cálido y de acuerdo al lnstituto Nac¡onal de Sismología,

Vulcanología, Meteorología e Hidrolog¡a -INSIVUMEH- presenta temperaturas

* tb¡d. Pág 24
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máximas de cuarenta en los meses de mazo a mayo y

centígrados en diciembre-febrero. La temperatura media

centígrados.

"La precipitación media registrada es de 1 ,096 mm, con un máx¡mo de '1,298 mm y un

mínimo de 997 mm. El promedio de días de lluvia varia entre 82 y 108 por año (datos

'1990-2001 INSIVUMEH, citado en Municipalidad de Asunc¡ón Mita. 2005).

La evapotransp¡ración reg¡strada para el área es de 1]34 mm'a7 .

La hidrología

"Este cuerpo de agua dulce tiene como tributarios a los ríos Ostúa, Angue y Cusmapa.

El lago vierte su caudal en el margen derecho del río Lempa, y por el río DesagÚe

donde se halla la presa hidroeléctrica del Guajoyo. Dos grandes penínsulas estrechan

el lago.

En la parte salvadoreña del lago, están las islas de Teotipa, Cerro de Tule e lguatepec,

donde desde las pr¡meras excavaciones en 1924, se han descubierto numerosas piezas

de cerámica precolombina. El lago está rodeado por los volcanes de Asunción Mita,

San Diego del lado de El Salvador y Cerro Quemado (ahora extintos). El paisaje que se

o' tbid. Pág.24
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d¡visa desde las pequeñas islas que se localizan en el

Teotipa, es de un verdor intenso, consecuenc¡a de una

interior del lago como la

abundante vegetac¡ón

en la que destacan el Nance, el cedro, el volador, la caoba, el granad¡llo, el caucho y el

chichipince, hábitat idóneo para aves como el quetzal, el conzontli y la calandria

amer¡Grna, además de para numercsos reptiles, como serpientes boa y víbora, y

lagartos'48.

4.3. Descripción del ecosistema

Según el estudio técnico realizado por Consejo Nacional de Aéreas Proteg¡das, dentro

de la flora que se encuentra en su orillas de¡ lago se ub¡ca un bosque seco tropical ,

dentro del cual, se observa menor representación de vida, el cual se caracteriza por

ser de háb¡tat de aves representativas, como por ejemplo: la perlita de ceja blanca,

árboles que son de una especie de crecimiento lento, pero son util¡zadas como

indicadores del grado extract¡va del bosque y var¡edad de vegetac¡ón acuática

espec¡almente resalta el lirio de agua e¡chornia crassipes, una especie exót¡ca e

¡nvasora que puede perturbar los procesos naturales de los cuerpos de agua, así como

su flora y fauna. Dentro de su fauna el lago de Güija, cuenta con c¡ento d¡ez espec¡es

de aves; especialmente las acuáticas qu¡enes ut¡l¡zan el lago como sitio de descanso,

alimentación y anidac¡ón, treinta y ocho especies de mamíferos, catorce especies de

o" nia. Pag. 12
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importancia hidrob¡ológica; entre ellas la tilapia, mojarra negra, fil¡n, cangrejo, camaróR. .. '-: '

y el guapote tigre, treinta y uno especie de anfibios y sesenta y dos, espec¡es de

reptiles; dentro de los que se reportan la iguana y la lagart¡ja.

Según la consulta pública realizada en el estudio realizada por CONAP dentro de los

mamíferos que se encontraron dentro de la reg¡ón se tiene: al conejo, cotuza mapache,

tacuazín, ardilla, venado, armadillo, la zorra gris, pizote, micoleón, grisón y el zorrillo.ae

El humedal como parte del ecosistema del lugar, es una zona que está constituido por

el lago y los ríos permanentes, arroyos y quebradas que drenan a é1. Está catalogado

de interés relevante para la conservación de aves acuáticas tanto para Guatemala y El

Salvador, actualmente, la parte del lago perteneciente a El Salvador, en conjunto con

var¡as otras lagunas y cuerpos de agua del vecino pais está en proceso de incluirse

dentro del listado de humedales de ¡mportancia internacional, RAMSAR.50

El humedal es particulamente ¡mportante porque constituye un sitio de al¡mentación y

percheo de aves residentes y migrator¡as. Entre las más sobresalientes está el gavilán

caracolero, un especial¡sta que se alimenta de caracoles grandes de los géneros

pomacea y ampullar¡a ; p¡j¡je café; pato m¡grator¡o de alas azules (Anas dlscors); y

muchas otras espec¡es que utilizan el lago como parada durante las migrac¡ones.

Durante ia investigación que se llevó a cabo para éste estud¡o del ecosistema del lago

de Güija , se observo, según CONAP, numerosas bandadas de garzas y cormoranes,

o" tb¡d Páo.16
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descansando en los alrededores del lago. La vegetac¡ón acuát¡ca y de galer¡a, así coÍro

las zonas inundables proporcionan hábitats importantes que están ¡nfluenciados por

camb¡os en el nivel del agua, producidos principalmente por la hidroeléctrica del rio el

Desagüe en El Salvador. El área muestreada presenta quebradas consideradas de

importancia por tener espec¡es maderables como Leucaena shannon¡¡. Los sitios en

donde se observa esta espec¡e rec¡ben más humedad que el bosque seco y por su

topografía no han sido ut¡lizados para fines pecuarios ni agricolas. Algunas espec¡es de

vegetación acuát¡ca que se ident¡f¡caron durante el desarrollo de este estud¡o no habían

s¡do reportadas para el país.51

Existen dos nac¡mientos de agua termales en las aldeas Cerro Blanco y Trapiche

Vargas que presentan caracteristicas singulares como flujo constante de agua a

temperaturas muy altas y concentrac¡ones de minerales que se depositan en el suelo

formando plataformas irregulares en donde crece vegetación de d¡stribuc¡ón restr¡ngida,

¡ncluyendo vaÍias espec¡es que se encuentran en la lista rojas del país. 52

4-4. Rasgos socioeconóm¡cos

Demograf¡a de la región

Dentro de las comunidades que sé encuentran asentadas en el área de captación del

lago se encuentran El Guayabo, El Platanar, Cerrito, Sitio de las Flores, San Juan la

lsla, La Cant¡ada, San Joaquín, San José del Municipio de Asunción Mita, del

Departamento de Jutiapa de la Republ¡ca de Guatemala, El Desagüe, San D¡ego, Las

" l¡¡¿. P¿g. 20
u' tb¡d Páq. 20
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Conchas, Las Carretas, Las Cuev¡tas, El Ronco del Mun¡c¡pio y

Angeles y los Encuentros, del Municipio de San Antonio Pajonal de

Salvador.

Las Pozas,

la repúbl¡ca de

Las aldeas El Guayabo, El Platanar, La Cant¡ada, El Cenito, Sit¡o Las Flores, San Juan

La lsla, San Joaqu¡n, San Juan, están organizadas en Consejos Comun¡tarios de

Desarrollo, COCODES y cada una representa a su comunidad ante el Consejo

Mun¡cipal de Desarrollo COMUDE y part¡cipan en actividades en pro del desarrollo a las

que convoca la Mun¡c¡palidad de Asunción Mita. Además las organ¡zac¡ones

mencionadas anteriormente se encuentran, los comités de agua, de la comunidades de

San Joaquín y Sito de las Flores, que vela por el meior abastec¡miento a sus habitantes,

pues la m¡sma es escasa y debe programarse por horas y sectores. Asi mismo ex¡ste

un comité de Pesca está formado por hab¡tantes de las aldeas que se encuentran la

orilla del lago y que se dedican a la pesca como principalfuente de ingresos.

Actividades económicas

Las pr¡nc¡pales actividades económ¡cas en el sector agrícola son la producción de

granos bás¡cos y otros cultivos como cebolla, tomate, chile p¡miento, sandía melón y

mangos. Se produce leche y carne de ganado vacuno y otro sector es la ocupación

artesanal en sastrerías, carpinterias y producc¡ón de ladr¡llos y blocks.

La actividad económica en la que se ocupa la mayoría de los pobladores de las

comunidades del área de captación del lago es la agricultura. Algunos son pescadores,
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otros son corraleros y algunos se ocupan eventualmente como albañiles. La producc¡ón.. ,., _...:

agricola es sólo, para el consumo y si hay excedente ¡a venden en el mismo lugar, los

únicos que venden su producc¡ón para v¡v¡r son los pescadores. La lransacción se lleva

a cabo en el sitio donde se localiza el apostadero naval, a la orilla del lago de Güta, que

pertenece a la Base M¡l¡tar de Jut¡apa, enlre las seis y siete de la mañana. El pescado

lo llegan a comprar comerc¡antes de Asunción Mita.

Todas las compras de medicina, equipo, insumos y olros artículos las real¡zan en

Asunción Mita. Las verduras y frutas las llega a vender un vehículo a las comun¡dades

de San José, San Joaquín, El S¡t¡o de las Flores y San Juan la lsla. Las familias de

Cerritos y Canteada no tienen camino para vehiculo.

4.5. lnfraestructura y servicios

Vías de acceso

El lago de Güüa como se hizo menc¡ón anter¡ormente, se encuentra localizado entre

los municipios de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala y el mun¡cipio de Metapan, Santa

Ana , El Salvador, para llegar al lago por el lado de Guatemala se recorre once

kilómetros del departamento de Jutiapa hacia el municipio de Asunc¡ón Mita, de donde

se sigue hac¡a la frontera con El Salvador al puesto fronterizo conoc¡do como San

Cristóbal, pasando por el puente de Tamazulapa. Después del puente, en el k¡lómetro

c¡ento c¡ncuenta, se cruza hacia el lago de Guta, pasando por var¡as comun¡dades

entre ellas San José y San Joaquín que se encuenlra en el k¡lómetro ciento setenta y
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cinco . Hasta aquí llega el asfalto y también es el cruce para el Sitio de las Flores"':i' '

Después de San Joaquín se llega a San Juan la lsla que se encuentra a orillas del lago,

¡gual que el Guayabo, a donde en tiempo de verano se puede llegar por tierra, no así en

tiempo de lluvia.

A las comunidades de la Cant¡ada y el Cerrito se llega por vereda, o bien

ut¡lizandotrasporte acuát¡co. La Cant¡ada se encuentra a la orilla del lago, no así el

Cerr¡to a donde se llega por lancha, y luego se sube por un camino de piedra

aproximadamente un kilometro, y por el lado de El Salvador, el lago se encuentra a

noventa y nueve kilómetros carretera hacia Metapan, Santa Ana.53

Servicio de agua potable

Tres mil trescientos hogares de Ia cabecera municipal de Asunc¡ón Mita cuentan con

servicio de agua. La cuota mensual es de dos quetzales con ve¡nte c€ntavos, con

derecho a treinta mil litros. En el área rural, el sesenta y tres por ciento de los hogares

cuentan con abastecimiento del liquido.

En las comun¡dades de San Joaquin, San José y Sitio las Flores ex¡ste s¡stema de

d¡stribución de agua. Los habitantes de San Juan La lsla la situación de abastec¡m¡ento

de agua la resuelven yendo a traer el agua al tur¡centro San Juan la lsla desde donde la

transportan en vehículos, El Caserío el Guayabo, Cerritos y La Canteada ubicadas a la

or¡lla del lago se abastecen de agua para su consumo y quehaceres domést¡cos de

nacimientos y del lago.

u" tb¡d. Pá9. 32
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Sérvicio de energía eléctrica

La unión FENOSA proporciona elserv¡c¡o de energía eléctrica. La cobertura en la

cabecera municipal de Asunción M¡ta es del noventa y ocho por ciento, equivalente a

tres m¡l doscientos setenta y nueve hogares.

En el área rural del mun¡c¡pio, sesenta y s¡ete poblados cuentan con el serv¡cio, los

poblados de San Joaquín, San José y S¡tio de las Flores se alumbran con energía

eléctr¡ca, algunas famil¡as alternan la electricidad con cÍlndelas. Las otras comunidades

asentadas en las r¡beras del lago solo usan candelas.

Servicio sanitario y extracción de desechos

El área urbana del municipio de Asunción Mita tiene drenajes y letrinas, aunque en

algunos barr¡os marg¡nales se observan zanjas en donde corren aguas negras. El

cuarenta y tres de los entrevistados en el área de captación del área; durante el estudio

realizado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, carecen de letrina. Las

comun¡dades de El Guayabo, El Cerrito, La Cant¡ada y San Juan La lsla también

carecen de servicios san¡larios y todas sus aguas servidas desaguan al lago.

En relaclón al serv¡c¡o de basura, no ex¡ste servicio de extracc¡ón de basura. El ochenta

y cuatro punto lres por c¡ento de las casas ubicadas en el área de captación del lago

queman la basura, otros habitantes de las casas de alrededor del lago de Güta tratan

de enterrarlas ya sea en lugares cercanos y lejanos a sus y el resto sólo la ti¡an el
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en la entierra y otros solo la tiran en cualquier lugar.s

4.6. Uso actual de la tierra y sus recursos

"De acuerdo con la información catastral sobre la intensidad de uso del suelo según el

Min¡sterio de Agr¡cultura y Ganadería, en la cuenca se reportan 103,376.41 ha de

suelo, sobre utilizado 46%: 56,387.20 ha de suelo sub utilizado 25%; 61,058.40 ha de

suelo en uso cnrrcclo 27o/o. El resto del terreno se distribuye en áreas urbanas (0.66%)

y cuerpos de agua (0.06%)'55 Un cinco por ciento deltotal del territorio del municipio de

Asunción Mita se utiljza en el asentamiento de los centros poblados.

Otro c¡nco por c¡ento corresponde a los cuerpos de agua que subsisten en los

alrededores del municipio y que se ubican hacia la región sur. El ve¡nt¡c¡nco por ciento

del suelo está siendo sobre utilizado para desarrollar las actividades de la población en

materia product¡va, haciendo uso intenso de quimicos con el fin de lograr los mayores

rendimientos product¡vos. El quince por ciento del suelo de Asunc¡ón Mita recibe un uso

correcto y se ubican en el centro y al norte del mun¡c¡pio. Lo anter¡or determ¡na el bajo

nivel productivo en lérm¡nos de volumen, que no permite la reactivac¡ón económica del

municipio. Por último el cincuenta por ciento del suelo es sub-util¡zado y corresponde al

área del este y sur; yalgunaparteal norte deAsunc¡ón Mita.

" tbid Páo.33

" ria.ea!.ez
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Uso de la vegetación

La vegetación del área, principalmente la que pertenece al bosque seco, es utilizada

por los pobladores de las comunidades como leña. Olros usos menos frecuentes son la

colecta de espec¡es que tienen prop¡edades medicinales y alimenticias.

Los parches de bosque seco que rodea el cuerpo de agua, presenlan alta

fragmentación debido a las numerosas actividades ganaderas y agrícolas que se

desanollan en el lugar, la conectividad entre los parches es posible gracias a que las

fincas ganaderas han conservado pequeños aglomerados de árboles que sirven para

proteger al ganado del sol. Los parches mejor conservados se encuentran en la Finca

el Platanar, en la aldea Cerro Blanco, El Guayabo y en la reg¡ón sur-este del Municipio

de Asunc¡ón Mita, a pesar de la alta dens¡dad poblacional del lugar. Estos sitios se

caracter¡zan por presentar cactáceas arborescentes, especies maderables raras (baja

frecuenc¡a) y especies como Gyrocarpus moc¡inoi, reportada con anterior¡dad

únicamente para el valle del Motagua. Los alrededores de las aldeas San Juan La lsla,

El Guayabo y Canteada se caracterizan por ser bosques altamente perturbados y en

regeneración." s

En base al estudio estadíst¡cos realizado por el CONAP mayoría de la vegetación es

ut¡l¡zada especialmente para leña y comest¡ble por las comun¡dades de los alrededores

del Lago, no asi, el mal uso del agua que veremos más adelante.sT

* tbid.Pág.40
" lb¡d.Pá9.45
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Uso de la fauna

caceria

El grupo más pres¡onado por cacería son las aves, y entre éstas las más cazadas son

los püües los patos coche y patos migratorios. Las armas utilizadas para cazar estas

aves son escopetas o r¡fles cal¡bre ve¡ntidós, hondas de hule e incluso trampas

elaboradas con malla metál¡ca . Las redes de pesca capturan eventualmente aves

acuáticas que también se consumen.

La cacería de aves acuáticas generalmente se hace para complementar la d¡eta'

aunque a con alguna frecuencia se capturan pÜÜes v¡vos para mantenerlos en corrales.

La principal época de cacería es la estación seca, de marzo a iunio; mencionándose la

semana sanla como pos¡ble época de mayor frecuencia. En la época seca es cuando el

nivel del lago está más bajo e incluso se forman zonas con playa, lo que fac¡l¡ta la

cacería comparado con la época lluviosa. Al parecer las personas que más pÍactican la

cacería de aves acuáticas son las que habitan en las aldeas alrededor del lago; aunque

llegan personas de otros munic¡pios y departamentos.5s

La caceda de mamíferos se lleva a cabo de forma eventual, esto quiere decir que los

cazadores del lugar no hacen viajes espec¡ficos para cazar. Llevan sus armas cada vez

que salen al campo a realizar otras actividades y s¡ se encuentran con algún animal lo

* tb¡d.Pág.44
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cazan. En total se reportaron setenta y dos cazadores en el área

comunitarias).

Pesca

Esta es una de las actividades extract¡vas más intensas del área. En total se reportan

noventa y cuatro pescadores provenientes de las comunidades de El Guayabo, El

Platanar, Canteada, Los Cerritos, San Juan y Asunc¡ón Mita. Los pescadores utilizan

diez pangas, treinta y cuatro botes, se¡s lanchas y cinco balsas de

fibra de vidrio para la activ¡dad.

Las artes de pesca son redes agalleras con un método de tendido; línea de mano con

anzuelo; atarraya con malla de cero punto setenta y cinco a uno punto veintic¡nm

pulgadas, con bolso. La pesca anual estimada es de cinto c¡ncuenta mil c¡ento noventa

kilogramos.

LJsos medicinales

La boa mazacuata o Boa constrictor es la especie más utilizada con fines medicinales.

Al polvo del cadáver de esta especie se le adjudican poderes curat¡vos contra el cáncer

y otros males mayores. La oferta no es constante, su adqu¡sición requiere de pedirle a

los cazadores una captura para luego tratarla.

Las siguientes especies de aves se utilizan con fines medicinales: troglodita)
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Campytorhinchus rufinuca, piuy Crotophaga sutc¡rosfns y zopilote Coragyps atratus;,! \';;1:,i-'

- Uso del agua

El cuerpo de agua más importante del área, el Lago de GüÜa, es ut¡lizado por todas las

comunidades asentadas a sus alrededores para supl¡r las necesidades domésticas y

para el depósito de desechos sólidos y líqu¡dos. "También se utiliza como bebedero de

ganado y como fuente de irrigación de cultivos. De acuerdo al plan estratégico

participat¡vo de Asunción M¡ta y a reportes de comunitarios, una parte de las aguas del

lago las absorbe la hidroeléctrica Guajoyo, local¡zada en aguas salvadoreñas.

Las aldeas que reportaron nac¡m¡entos de agua son las sigu¡entes:

San Joaquin: tiene cuatro nacimientos y el bosque se encuentra poco perturbado.

Santa Elena, tiene un nacim¡ento con bosque muy poco perturbado a su alrededor'

T¡ucal, tiene un nac¡miento con muy poco bosque El Pito: tiene un nacimiento

quepertenece a un propietario, quien deforestó por mmpleto el área en el año 2004.

San Lorenzo, tiene dos nacimientos de agua con bosque alrededor.

Trapiche Vargas, tiene cinco nacim¡entos, todos con bosque que se encuentra

enbuenas condiciones debido a que la misma comunidad los protege'60.

'" tbid. Pág.4s* tbid. Páq.46
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Tur¡smo

La cuenca del lago de Güta y específ¡camente el mun¡cipio de Asunción Mita cuenta

con recursos naturales muy part¡culares como el bosque seco y el lago, lo que

¡ntensifica su atract¡vo turístico en comparac¡ón con los mun¡cipios vecinos. El lago y

sus inmed¡ac¡ones son lugar de vis¡ta de salvadoreños y v¡sitantes nacionales que

acampan en sus alrededores y se bañan en sus aguas. Otro atractivo turíst¡co del área

son los numerosos ríos con r¡beras pobladas de vegetación como el rio Mongoy.

Dos balnear¡os, Atatupa y San Juan La lsla son s¡tio

guatemaltems. Un tercer tur¡centro, el Rey King, funciona

d¡fíc¡l acceso.

de

en

visita de vacácionistas

un extremo del lago de

Act¡vidad m¡nera

La actividad minera más importante en la reg¡ón, la lleva a cabo la compañía Entre-

mares, la cual se encuentra a la vec¡ndad de la aldea Cerro Blanco, Asunción M¡ta,

ésta explorac¡ón de oro y plata inic¡ó en 1998 y se estima que la m¡na t¡ene capacidad

de producir ciento ochenta mil onzas de oro al año por un período de ocho años .

En el área también se llevan a cabo extracciones de materiales de construcc¡ón como

arena, p¡edrín y p¡edra a inmed¡aciones del río Ostúa. Hasta el 2003 la extracción era

únicamente artesanal, empezó hac¡éndose a mano y con palas, para luego convertirse
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En la actual¡dad se ut¡l¡zan métodos ¡nvas¡vos corñq'..., . . 'en una activ¡dad de mayor impacto.

excavadoras.

4.7. Problemas y amenazas que e¡ercen presión sobre él área

Contaminacién del lago y sus afluentes

Qu¡zás el problema ambiental más mencionado por los vecinos del lugar, sobre todo

los pescadores, quienes reconocen que el lago ha sufrido cambios físicos v¡s¡bles, es la

cantidad de envases plásticos y desechos provenientes de los rios que drenan en el

lugar. Este síntoma es indicativo de los agroquím¡cos que son de uso frecuente en toda

la cuenca y que con seguridad drenan al lago, disueltos en agua de lluvia o de riego

La contaminación ocasionada por los nutrientes utilizados en ¡os pastos para ganado y

cultivos, se hace evidente en el crecimiento de algunas especies vegetales acuáticas

cuya prol¡ferac¡ón es característica de cuerpos de agua contaminados. Entre éstas

seencuentr:¡n E¡chom¡a crassipes y Nympha spp. La primera especie, es una conocida

¡nvasora que ha causado severos problemas de navegación y obstrucción en otros

cuerpos de agua del pa¡s y del país vecino.

El lago recibe las aguas servidas de todas las comunidades asentadas a su alrededor,

es ¡mportante notar la ausenc¡a de información científica referente a la calidad del agua

del lago.61

u' tbid. Pág.47
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"Para la mayoría de actores que fueron consultados durante el desarrollo del edddio::l '..':l. 't .:.'
real¡zado por CONAP muestra que el problema debe afrontarse a gran escádj

incluyendo el ordenamiento de desechos desde los nacimientos de los ríos que drenan

al lago, hasta los que prov¡enen de las comun¡dades asentadas en sus orillas. El

estudio de anfibios del área mostró que el área alberga una diveBidad importante

debido al lago y los numerosos riachuelos y quebradas que drenan a él Los anfibios

han s¡do ut¡lizados en diversos estudios como ¡ndicadores de contaminac¡ón debido a

que son muy sensibles a la alteración y contaminación de su hábitat y se considera que

una línea base de ésias especies puede utilizarse para medir Ia contaminación en el

atea --.

Exploración y extracc¡ón minera

"También se tiene la amenaza de contam¡nación del lago de Güia, a causa de la

explotac¡ón minera de la empresa Gold Corp (canadiense), en el municip¡o de Asunción

M¡ta, en Guatemala. Se ubica en el Cerro Blanco, a diecisiete punto nueve kilómetros

del Lago de Güija, de donde se pretende extraer un millón doscientos mil seiscientos

onzas de oro, en un lapso de ventidos años, a partir de 2010, según los cálculos de

Entre Mares.

El depósito de colas , dejaria en cal¡dad de materia cianurada tres millones d¡ec¡siete

mil novec¡entos veinte toneladas de rocas; generaría una contaminac¡ón s¡n

u'tbid.Pág.45
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precedentes, ya que al contacto con la humedad y el oxígeno producirán el drenaig

ácido, que llegará directamente al r¡o Ostúa, principal tributar¡o del lago de Güüa, a su

vez, y a largo plazo, contam¡nará el rio Lempa, columna vertebral hídrica para El

Salvador.

La empresa minera sost¡ene que las aguas termales pasaran por un proceso de

enfriam¡ento pero aquí puede observarse que lo que hacen es depos¡tarla en, pilas que

no t¡enen membranas de protección por lo que el agua se f¡ltra y lleva la contam¡nación

hacia los cuerpos freáticos (subsuelo) y se evapora produciendo gases contaminantes a

la atmosfera que aumentan el efecto invernadero y que se incorpora al c¡clo hídrológico.

Los canales que ha construido la minera, sirven como canales para enfriar las aguas

termales, pero la Dra. Dina Larios afirma: "que no t¡enen las med¡das

necesarias como para lograr el enfr¡amiento". Actualmente las descargas de agua no

llevan una temperatura s¡gnif¡cativa, porque aún no hay una producción fuerte de el

volumen de agua pero en la medida que la minera opere, los canales no enfria€n el

agua como lo describe el ElA. Parec¡era que tas pilas de enfriamiento y los canales no

dan abasto para recolectar las aguas termales, por lo que lugareños menc¡onan que

esta agua termales también son vertidas en los cam¡nos vec¡nales

La preocupac¡ón más grande es que la m¡nería, es causante del denominado Drenaje

Ac¡do de M¡nas e¡ cual va a parar a ríos y quebradas contaminando con metales

pesados las aguas superf¡ciales y subterráneas de donde se abastecen las

comunidades para uso domestim, agrícola y ganadero. El río Ostua, Güija, Lempa
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estarian condenados a morir si Gold

millones de salvadoreños estarian

ambientales'63.

Corp explota el Cerro Blanm.

amenazados en convertirse
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Y con ello treSl"'

en refugiados

Sequía

Más del cincuenta por ciento del total de la cuenca, se cataloga dentro de las áreas

con mayores probabil¡dades de padecer de sequías, pr¡ncipalmente por las bajas

cant¡dades de prec¡p¡tación que recibe anualmente. Para contrarrestar esta amenaza es

importante mantener la cobertuía boscosa del lugar, espec¡almente la de las zonas

altas en donde nacen los ríos que drenan hacia el lago.

Especies invasoras

Se observan parches considerables de E¡chom¡a crass¡pens en el lago de Güija. Ésta

especie (conocida como lir¡o de agua) es una teconocida plaga de cueÍpos de agua que

causa obstrucción de vías de navegación y lim¡ta la pesca. El lirio previene que la luz

del sol y el oxígeno penetren la columna de agua, lo que l¡mita el crecimiento de otras

plantas en el agua y reduce drásticamente la b¡od¡versidad del ecos¡stema acuático. La

especie está catalogada dentro de las cien peores especies invasoras del mundo.s

53http://adh-huehue.blogspot.com/2012l08/el-lagode{uüa-éslago-b¡¡ac¡onal-y.html (27 de Noviembre
dé 2012)

s Consejo Nacionalde Árcas Protegidas Ob.cit.Pag 52.
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4.8. Situación legal del lago de Güüa

En la actualidad, el ¡nterés de todos los Estados por regular el uso sosten¡ble de los

recursos naturales, es reciente, deb¡do a que su origen se sitúa en la segunda mitad

del siglo XX, esto responde a la toma de conciencia generalizada a n¡vel internacional

sobre la necesidad de frenar el proceso de deter¡oro del frágil ecos¡stema, gravemente

amenazado por el potencial destructivo de la civilización moderna.

Der¡vado de lo anterior, se hace tan evidente, la extensa lista de acuerdos, congresos,

convenios, convenciones y tratados lnternacionales, relacionados con fauna, flora,

humedales, diversidad biológica y medio ambiente, donde el derecho ambiental se hace

presente y va dirigido a la regular la preservación del entorno humano; que conlleva,

las conductas humanas que pueden influ¡r de una manera relevante en los procesos de

interacción, que tienen lugar entre los sistemas de organismos v¡vos y sus sistemas de

ambiente, con el objetivo de garantizar el uso sostenible de los recursos naturales.

El lago de Güija, como un recurso natural que le permite el desarrollo integro de los

hab¡tantes de las comun¡dades guatemaltecas y salvadoreñas cercanas a el, no debería

de ser la excepción de ser objeto legislación lnternac¡onal, debido a su ub¡cación

geográf¡ca entre las repúblicas Guatemala y El Salvador; caracteristica que lo hace ser

especial.

Es por ello que la respect¡va ¡nvestigación sobre la s¡tuación legal del lago, ha s¡do de

interés, por lo que en el registro de tratados del Min¡sterio de Relaciones Exter¡ores de
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este suscrito por las repúbl¡cas de Guatemala y El Salvador en relac¡ón a, conservar,

proteger, evitar la contaminación del lago de Güüa y su uso racional, no así se

encuentran registrados varios tratados bilaterales suscritos, rat¡ficados y vigentes entre

ambas naciones en materias de lim¡tes, ¡nfraestructura fronteriza, valÜas d¡plomát¡cas,

comercio, venta de vehículos de diplomáticos, aduana, interconexión eléctrica,

migratoria, hidroeléctr¡ca, prevención de desastres.65

El interés por los recursos naturales de ambos países de Guatemala y El Salvador al

igual que varios países del mundo, ha sido ev¡dente, muestra de ello es la adhes¡ón a

una cant¡dad de conven¡os, v¡nculado a la contaminación y al medio ambiente en la

que ambos Paises forman parte, por ejemplo:

- La Convención para protecc¡ón de la flora, de la fauna y de la bellezas esenciales de

los países de América.

- Convención sobre humedales de importanc¡a internacional especialmente como

hábitat de aves acuáticas.

- Convenio regional para el manejo y conservación de los ecosistemas naturales

forestales y desarrollo de plantaciones forestales.

- Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgán¡cos pers¡stentes.

s www.minex.gob.gt. (30 de enero de 2013)
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5. Neces¡dad de la ex¡stencia de un tratado entre las repúblicas de Guatemala y

El Salvador para ev¡tar la contam¡nac¡ón del lago de Güi¡a

Derivado de lo descrito en los capítulos anteriores, se establece, que es necesar¡o que

exista un tratado bilateral entre las repúblicas de Guatemala y El Salvador; deb¡do a la

las condiciones de deter¡oro en que se encuentra el lago de GüÜa y a la falta de un

¡nstrumento normativo que regule el uso racional adecuado y sostenible del lago;

dir¡gido especialmente a los hab¡tantes de ambas repúblicas, para evitar que se

contam¡ne el lago de Güija y a la vez, prevenir que se den problemas de salud en un

futuro a los hab¡tantes de las comun¡dades de su alrededor de ambos Estados; por ello

ese instrumento nomativo debe de tratarse a nivel de tralado internacional entre las

repúblicas de Guatemala y El Salvador, y, que cuya validez dependerá de ser suscrito

y rat¡f¡cado, y deberá de contener los siguientes aspectos:

5.1. El órgano competente de los Estados para negoeiar el tratado bilateral entre

las repúblicas de Guatemala y El Salvador para evitar la contaminación del

lago de Güi¡a

Según la legislac¡ón del Estado de Guatemala y la leg¡slación de El Salvador, los

órganos competentes para negociar un tratado es el Organismo Ejecutivo del Estado

de Guatemala y el Órgano Ejecutivo del Estadode Ei Salvador, ambos por conducto de

los Min¡sterios de Relac¡ones Exter¡ores teniendo s¡empre encuentra el proceso del
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m¡smo, que se da, desde su celebración hasta el deb¡do registro en la Secretaria

Organización de las Naciones Unidas.

5.2 Proceso de elaborac¡ón del tratado bilatetal entre las repúblicas de

Guatemala y El salvador para evitar la contam¡nación del lago de Ga¡ija.

Etapa de negociación

En la fase de negociación del tratado bilateral entre las repúblicas de Guatemala y El

Salvador, debe discutirse tanto la forma, como su contenido, en el caso de la pr¡mera se

discute sobre la estructura del tratado que va desde el preámbulo, la estructura de la

parte sustant¡va del tratado, Ia cual sería a discreción de los las partes si así lo desean

por títulos, capítulos, secciones ¡ncisos o artículos; hasta el cierre del tratado, y la

segunda debe de contener las polít¡cas decididas de mutuo acuerdo entre los órganos

competentes de ambos Estados, el Organ¡smo Ejeculivo por conducto del M¡nisterio de

Relaciones lnternacionales del Estado de Guatemala y el Órgano Ejecutivo del Estado

de El Salvado por conducto del Ministerio de Relac¡ones lnternacionales; teniendo

como básicas las sigu¡entes políticas:

lgualdad de derechos, en cuanto al uso racional de los recursos naturales del

lago de Güüa, por parte de las personas ind¡viduales y jurídicas de ambos

Fstados.

Cumplimiento de normas ambientales establecidas en mutuo acuerdo por los
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Min¡sterios de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala y el

Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador.

lmplementación y evaluación de un programa de educac¡ón desarrollado por los

Ministerios de Educac¡ón de ambos Estados, dir¡gido a los hab¡tantes de las

comun¡dades ubicadas alrededor del lago de Güija.

Adopción del texto

Luego de las polít¡cas anteriormente est¡puladas por ambos estados, se debe de

continúa con la fase de adopción del texto, la cual incluye la redacción y forma que

se le ha dado al tratado, quedando aceptado por ambas partes. En el caso de la

redacción se debe de redactar el tratado en el en idioma español, debido a que el

idioma oficial de los Estados de Guatemala y El Salvador, según los Artículos 143 de la

Const¡tución Politica de la República de Guatemala y el 62 de la Constitución de la

república de El Salvador, es el español, y en lo relacionado a la forma en el texto se

incluye la estructura deltratado, la cual debe de contener:

El preámbulo, en donde se hace constar el objeto en términos generales; el

nombre de las partes; las credenciales de los negociadores y f¡rmantes;

exposición de motivos y se hace constar los plenos poderes, según la

convenc¡ón de V¡ena.
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El dispos¡tivo, ésta parte es la más importante, ya

disposiciones sustantivas del tratado.

que contiene

El cierre como su nombre lo ind¡ca v¡ene alf¡nal del instrumento en esta parte del

tratado encontramos todas las dispos¡ciones de carácter prov¡sional o

transitor¡as; la entrada en vigor; el lugar de depósito del instrumento; la

ratif¡cación en cuanto al tiempo y lugar; al forma en que otros estados pueden

adherirse si se trata de tratados muftilaterales; los idiomas oticiales; las formas

de dirimir las d¡ferencias; plazo paÍa que entre en vigenc¡a; Ia reserva; la forma

de interpretación.

El consent¡miento

Luego de su redacc¡ón y foma del tratado que han adoptado las repúblicas de

Guatemala y El Salvador para evitar la contaminación del lago de Güúa, los respectivos

órganos mediante sus representantes estatales, deben de proceder a manifestar el

consent¡miento de cada Estado pon¡endo fin a la negoc¡ación y quedando obl¡gado

cada uno de ellos, cuyo consentim¡ento puede ser manifestado según el Artículo '11 de

la Convención de viene sobre el derecho de los tratados:

La suscripción

La suscrípción es una manera de manifestar el consentimíento y se da en el momento

que se firma el tratado poniendo fin a la negoc¡ac¡ón y se obligan a las estipulaciones
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pactadas, en este caso las repúblicas de

que sus respect¡vos representantes firmen

contaminación del lago de Güüa ambos estados

es que deciden en el momento de firmarlo o bien

hasta que sea aceptado por otro órgano interno

ratificac¡ón que se describe posteriormente.

La ratificación

La ratificación es otra manera de manifestar el consentimiento de un Estado en un

tratado ¡nternacional y se da en el momenlo en que además de la suscripción del

tratado por el los órganos respectivos de los Estados partes se necesita que otro

órgano que por ley nacional lo confirme defin¡tivamente, por lo que el tratado bilateral

entre las repúblicas de Guatemala y El Salvador para evitar la contaminación del lago

de Güüa, debe de cobrar validez y fuerza jurídica luego de ser suscrito por el

Organismo Ejecutivo de parte de la República de Guatemala y el Órgano Ejecutivo por

parte de la república de El Salvador, el tratado en ambos estados debe de ser aceptado

por el Organismo Legislat¡vo especialmente por el Congreso por parte del Estado de

Guatemala y la asamblea leg¡slativa por el lado de El Satvador.

El canje

igual que la ratif¡cación, el canje es otra manera de man¡festar el consentimiento de

un Estado a obligarse desde el momento que se notifican ambas partes que ha sido

AI
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rat¡f¡cado el tratado, s¡empre que las partes convengan en el tratado que desde que óé i:-;'r' '' l

dé el canje tendrá tal efecto, en la suscripc¡ón en el tratado bilateral entre las repúblicásr'r , ...' '

de Guatemala y El Salvador podrán convenir ambos estados que se obligan desde que

se not¡f¡quen ambos que ha sido rat¡ficado el tratado.

Vigencia del tratado

Las repúbl¡cas de Guatemala y El Salvador luego de negociar, adoptar el texto y dar su

consentim¡ento al tratado b¡lateral para evitar la contaminación del lago de GÜÜa,

dispondrán en el mismo Ia forma y fecha en que empiece a surtir efectos el tratado en

ambos estados.

Registro y publicación del tratado

Luego de la entrada en v¡genc¡a el tratado bilateral suscr¡to por Guatemala y El

Salvador para evitar la contam¡nac¡ón del lago de GüÜa, el tratado debe de ser

registrado en La Secretaria de la Organ¡zación de las Naciones Unidas y publicado por

ésta misma en la mayor brevedad posible, según el Articulo 102 de la Carta de la

Naciones Unidas el cual establece 'Art¡culo 102 1.Todo Tratado y todo acuerdo

internacional mncertados por cualesqu¡eÍa Miembros de la Naciones Unidas después

de entrar en vigor ésta Carta, será registrado en la Secretaria y publicados por ésta la
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mayor brevedad posible."

5.3. Coordinac¡ón y ejecución deltratado por los Estados

Uno de los aspectos importantes que deberá de contener el tratado celebrado de forma

bilateral entre las repúblicas de Guatemala y El Salvador para ev¡tar la contaminación

del lago de Guija, es, la planif¡cac¡ón, coord¡nación, ejecución de las políticas y

evaluac¡ón de las mismas, las que han sido establec¡das de mutuo acuerdo por ambos

estados, con el fln de lograr la protección, conservación, uso y disfrute sostenible

evitando la contaminación del lago; así como la designación de los m¡nister¡os

correspondientes como agentes ejecut¡vos, de los panes, programas y proyectos,

designados al lago de Güüa; lo que para ello se tiene que contar como min¡mo a los

Minister¡os de Ambiente y Recursos Naturales, -M.A.R.N- M¡nisterio de Agricultura,

Ganadería y Al¡mentación, -M.A.G.A.- y el Min¡sterio de Educación, -M.l.N.E.D.U.C- de

Guatemala y por parte de El Salvador, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, -M.A.R.N- M¡nisterio de Agricultura y Ganadería, -M.A.G.A- y el Minister¡o de

Educac¡ón, -M.|.N.E.D.- No dejando de excluir algún otro minister¡o que las partes

desean inclu¡r s¡ así lo desea.
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5.4. Comisión técn¡ca de inspección y control del lago de Güija des¡gnada por los

Estados para verificar el cumpl¡miento de las políticas.

Dentro de las estipulaciones pactadas entre las repúblicas de Guatemala y El Salvador

contenidas, en eltratado que se propone por medio de el estudio de esta tesis, se debe

designar una Comisión Técnica de lnspecc¡ón y de Control del lago de Güia, con la

cual debe de contar cada nac¡ón, adscrita a los respectivos m¡n¡sterios mencionados

anteriormente, que verifique en cumplimiento de las polít¡cas de gobierno pactadas

entre ambas repúblicas, como la plan¡ficación, coordinac¡ón y ejecución de planes,

programas y proyectos que se ha propuesto cada uno de los estados, en relación al

porcentaje de lago que le corresponde a cada país; así m¡smo deb¡endo estar regulado

en eltratado las funciones, integración y la evaluac¡ón de la Comisión.

Dentro de los aspectos que se debe de regular en relac¡ón a la Comisión Técnica de

lnspección y Control del lago de Güüa, al momento de la suscr¡pc¡ón del tratado entre

las repúblicas mencionadas son los sigu¡entes, a menos que dispongan otros los

Estados partes:

lntegración

La Com¡s¡ón Técnica de lnspección y control del lago de GúÜa de cada Estado, debe

de estar integrada por un equ¡po de profesionales multidisciplinario, delegados de los

m¡nisterios respectivos encargados de la ver¡ficac¡ón de la coord¡nac¡ón y ejecución de
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las políticas pacladas en el tratado suscr¡to entre las repúbl¡cas de Guatemala

Salvador en relac¡ón al lago de Güija.

La Comisión Técnica de lnspección y Control debe estar como min¡mo integrada por

los profesionales siguientes:

- Un ingeniero agrónomo:

"Es un profes¡onalque maneja los recursos naturales renovables en forma racional.

Su act¡v¡dad va d¡rig¡da al desarrollo del sector agropecuario, del medio ruraly de

la industria agroalimentaria. En este sentido, planifica, coord¡na y real¡za estud¡os e

investigaciones sobre manejo de suelos con fines agrícolas, que incluye control de

fertilidad, riego y drenaje, mecanización agrícola; redacta proyectos de

construcc¡ón, mejoramiento genético y agronómico asi como el control de plagas y

enfermedades (uso de pest¡c¡das, b¡oc¡das) en plantas y en an¡males, uso de

técn¡cas agro¡ndustriales en el procesamiento de productos agropecuarios,

asistencia técnica y ad¡estram¡ento de agricultores y productores agropecuarios:

estudios soc¡oeconóm¡cos del sector agrícola y adm¡n¡stración de fincas. Fiscaliza la

producción de semillas certif¡cadas y la apl¡cación de normas legales fitosanitarias.

Además, gran parte de ellos se dedica a temas medioambientales, como estudios

de ¡mpacto ambiental, energías renovables, etcetera'66.

Es por ello que el ingen¡ero agrónomo en base a toda su preparación académ¡ca

ejercerá control y supervisión sobre si el cumpl¡miento de los programas de trato

s https://es.wikipcd¡a-orgrw¡k¡rAgronom%C3%ADa#lngenielo-agr.C3.B3nomo ( '13 de mayo de 2013)
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de suelo y plantas de bosque seco del lago de GüÜa así como el trato del resto de . /
''.'.''".'.'',

recursos renovables vinculado al impacto amb¡ental del lago de GüÜa.

- Un acuicultor

Es un profesional en el que integran conocimientos científicos y tecnológicos

aplicados a la producc¡ón de organismos en ambientes acuáticos"67

Es por ello que el acuicullor será el responsable de verificar y monitorear el impacto

de las medidas implementadas en el mejoramiento de las condiciones de las

especies del lago de Guija.

- Un pedagogo

Profesional de la educación quien verificará y evaluará el cumpl¡m¡ento de los

programas educativos implementados por el Ministerio de Educación, dirigidos

especialmente a los centros educat¡vos que se encuentran ubicados en las

comunidades de alrededor del lago de GüÜa.

Funciones de la Comis¡ón de lnspecc¡ón y Control del lago de Güija.

La Comis¡ón Técnica de lnspección y Control del lago de Güüa debe de contar con las

siguientes funciones:

u7 httpJ/wwwucv.cUp3-carrer¿ls¡te/pags/20031229't75258 html(13 de mayo de 2013)
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Monitorear y evaluar el cumplimiento de los planes, programas y proyectrÓs

implemenlados por el M¡nisierio de Ambiente y Recursos Naturales, concern¡ente

a Ia conservac¡ón, protección, sostenib¡lidad de los recursos naturales y el

amb¡ente del lago de Güüa.

Control y supervis¡ón del manejo del recurso hídrico del lago de GüÜa, en lo que

corresponde a contam¡nación, calidad y renovación de d¡cho recurso.

Velar por la aplicac¡ón de normas y reglamentos en materia de activ¡dades

agrícolas, pecuarias y fitozoosanitarias que se realicen en el lago de Güja.

Superv¡sar y evaluar el cumplim¡ento de los programas educativos d¡r¡gidos a la

n¡ñez, magiste¡io estudiantes y población en general de las comunidades

alrededor del lago de Güüa.

Elaborar y presentar un informe a los respect¡vos min¡ster¡os de la ejecución de

los programas y proyectos ejecutados d¡r¡gidos al lago de Güüa.
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CONCLUSIONES
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'1. El interés por los recursos naturales, por parte de var¡os Estados, se hace

evidente debido a la variedad de conven¡os y tratados ¡nternacionales

relacionados a medio amb¡ente; especialmente fauna, flora, recursos h¡drául¡cos,

etcétera; los cuales han sido objeto de suscripción, rat¡ficación y adhesiones por

Estados de la Comunidad lnternacional, con el fin de mantener un equilibr¡o

ecológico que permita eldesarrollo, tanlo delser humano como de los pueblos.

2. lgual que el resto de los recursos naturales, el lago de GüÜa es un recurso más,

que cobra interés como tal, no sólo por todos los benef¡cios que produce a los

hab¡tantes de las comun¡dades de su alrededor, sino que por su ubicac¡ón

geográfica es un lago internac¡onall debido a que su domin¡o territorial y lacustre

le corresponde a las repúblicas de Guatemala y de El Salvador.

3. El lago de Güüa es fuente de trabajo, alimento y desarrollo para las

comunidades de los Estados de Guatemala y El Salvador; pero los desechos de

los ríos que lo drenan, las aguas negras y basura de las mismas comun¡dades,

más los agroquímicos de las act¡vidades agÍícolas y los nutrientes del ganado,

han dado lugar al deter¡oro del lago; ya que, como consecuencia de ello, se

tienen actualmente cuerpos de agua contaminada.

4. La falta de voluntad política de las autoridades de las repúblicas de Guatemala y

El Salvador, imp¡de ¡a suscr¡pción y rat¡ficación de un tratado entre ambos
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eviüe la ..i.tiEstados; un tratado bilateral que regule el uso adecuado, sostenible y

contaminación del lago de Güta por los hab¡tantes de ambos Estados.

5. Dentro de los tratados suscr¡tos y ratiflcados entre las repúblicas de Guatemala

y El Salvador, existen varios convenios en materia de comerc¡o, infraestructura

aduanera, de prevención de desastres, etcétera; lo que demuestra la ¡nexistencia

de un tratado que regule el uso adecuado y sosten¡ble del lago de Güija.
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RECOMENDACIONES

1. El Estado de Guatemala debe garantizar el desarrollo integral de sus habitantes,

y con ese fin procurar la protección del medio ambiente como tema central a

nivel internacional; deb¡endo encaminar acc¡ones necesarias para el

cumplimiento de todos aquellos tratados y convenios suscritos y rat¡ficados en

materia de recursos naturales.

2. Las repúblicas de Guatemala y El Salvador, compartiendo el dominio territor¡al y

lacustre del lago de Güia, le deben dar el cu¡dado necesario entre ambos

Estados; a través de las activ¡dades competentes, que permite el desarrollo de

los hab¡tantes de ambas repúbl¡cas.

3. Las repúblicas de Guatemala y El Salvador, a través de sus m¡nistros de

Educación, deben un¡ficar sus políticas educativas; dirigidas a los sectores de

pesca, agricultura y ganadería; así mmo también acerca de la conservación del

humedal y bosque seco del lago de Güija, para propiciar un mejor uso adecuado

y sostenible del lago de Güija.

4. Los ministros de Relaciones Exteriores deben mostrar la voluntad política de los

gob¡ernos de las repúblicas de Guatemala y El Salvador para la negociación,

suscripción y ratif¡cación de un tratado, que regule la protecc¡ón, uso adecuado,

sosten¡ble y evite la contaminación del lago de Güija.
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5. Las repúblicas de Guatemala y El Salvador deben acordar una reunión entle ',::

-:'':'
ambos Estiados, en relación a este tema para que decidan, a la mayor brevedad

pos¡ble, Ia suscripc¡ón de un tratado b¡lateral en relación al lago de Gü¡ja, como

recurso natural más próx¡mo entre ellos.
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