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RESUMEN: El pre sen te tra ba jo trans cri be la po nen cia pre sen ta da con mo ti vo del in gre so a
la Aca de mia Me xi ca na de Ju ris pru den cia y Le gis la ción del doc tor Ro dol fo Cruz Mi ra -
mon tes, y la con tes ta ción que al pri me ro da el pro fe sor José Luis Si quei ros. El con te ni do
de am bas par ti ci pa cio nes mues tra un pa no ra ma ge ne ral y evo lu ti vo de la nor ma ti vi dad y
prác ti ca co mer cial a ni vel in ter na cio nal; lle gan do a re fle xio nes en tor no al de sa rro llo del
de re cho eco nó mi co como rama del de re cho in ter na cio nal pú bli co, y al sur gi mien to aún
no con so li da do del de re cho del co mer cio in ter na cio nal como rama in de pen dien te del pri -
me ro.

ABSTRACT: This ar ti cle trans cri bes both the pa per pre sen ted by doc tor Ro dol fo Cruz Mi -
ra mon tes when ad mit ted to the Me xi can Aca demy of Ju ris pru den ce and Le gis la tion and
the pa per pre sen ted by pro fes sor Jose Luis Si quei ros on ans we ring the for mer. The con -
tents in both of them show a ge ne ral over view and evo lu tion of com mer cial law and
prac ti ce at the in ter na tio nal le vel; in doing so, they re flect on the de ve lop ment of eco no -
mic law as part of Pu blic Inter na tio nal Law as well as on the emer gen ce of a non-con so -
li da ted in de pen dent branch of law as yet: the Law of Inter na tio nal Com mer ce.

RÉSUMÉ: Le pré sent tra vail trans crit l’ex po sé pré sen té à l’oc ca sion de l’in té gra tion for -
mel du doc teur Ro dol fo Cruz Mi ra mon tes à l’Aca dé mie Me xi cai ne de Ju ris pru den ce et
de la Lé gis la tion ain si qu ’en ré pon se à l’in ter ven tion préa la ble ef fec tuée par le pro fes -
seur José Luis Si quei ros. Le con te nu des deux par ti ci pa tions mon tre un pa no ra ma gé né -
ral et évo lu tif de la nor ma ti vi té ain si que de la pra ti que com mer cia le au ni veau mon dial.
Leur rai son ne ment abou tit à dé ga ger des ré fle xions au tour de la ques tion du dé ve lop pe -
ment du droit éco no mi que com me bran che de la lé gis la tion in ter na tio na le Pu bli que et à
l’ap pa ri tion, en co re non con so li dée, de la lé gis la tion du Com mer ce Inter na tio nal com me 
bran che au to no me.

 *   Po nen cia de in gre so a la Aca de mia Me xi ca na de Ju ris pru den cia y Le gis la ción el 25 de oc -
tu bre de 2005.
         **  Doc tor en de re cho, so cio de Cruz abo ga dos, S. C., y pro fe sor de de re cho co mer cial in ter na -
cio nal en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.
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SUMARIO: I. Ante ce den tes. II. El de re cho eco nó mi co. III. ¿De -
re cho in ter na cio nal del co mer cio o de re cho del co mer cio in -
ter na cio nal o de re cho del co mer cio ex te rior? IV. Ca rac te rís ti -
cas de las nor mas co mer cia les in ter na cio na les. V. Con clu-

siones. VI. Anexo.

Se lec cio nar un tema que res pon da a la ca te go ría del acto que hoy nos
con vo ca, cons ti tu ye un reto se rio. El ín di ce de di ser ta cio nes que se han
pre sen ta do para in gre sar como miem bros de nú me ro a esta no ble ins ti tu -
ción, abar can una mul ti pli ci dad de ob je tos de aná li sis que re fle jan sin
duda las in quie tu des cien tí fi cas de sus au to res, tal como es mi caso el día 
de hoy.

Al im pul so an te rior he con si de ra do un in gre dien te adi cio nal para in -
ten tar apor tar algo a nues tra cien cia del de re cho, acor de con las exi gen -
cias de la épo ca, en don de es ta mos en fren tan do áreas de queha cer con un 
alto con te ni do eco nó mi co pro pio de ins ti tu cio nes re cién in cor po ra das a
nues tro sis te ma ad mi nis tra ti vo pero ló gi ca men te poco ex plo ra das por
nues tros es tu dio sos.

El fe nó me no es co mún en nues tro con ti nen te, par ti cu lar men te en los
paí ses his pa noa me ri ca nos re gu la dos por el sis te ma ro má ni co por lo que
es in dis pen sa ble aden trar nos en ellos y su ne ce sa rio co no ci mien to de vie -
ne cada día más per ti nen te.

Poco se está ha cien do a ni vel la ti noa me ri ca no para su di fu sión, y por 
ello la pro fe so ra ar gen ti na Zla ta Drnas de Clé ment, se que ja ba de que en
nues tras uni ver si da des no exis ten cur sos so bre es tos te mas.1 Cabe con -
sig nar que ad mi te al gu nas ex cep cio nes pues hace men ción a los cur sos
que en al gu nas uni ver si da des his pa noa me ri ca nas se im par ten so bre el
tema, ubi can do en for ma des ta ca da al que dic to en la Uni ver si dad Ibe -
roa me ri ca na des de hace ya más de una dé ca da.2

En nues tro país, al gu nos pro fe so res uni ver si ta rios se han ve ni do ocu -
pan do de ma te rias vin cu la dos al de re cho eco nó mi co, par ti cu lar men te en
los años se sen ta, y he te ni do la opor tu ni dad de im par tir un cur so al que
de no mi né “De re cho de la in te gra ción eco nó mi ca” en el di plo ma do
que so bre de re cho fi nan cie ro se es ta ble cie ra en la Fa cul tad de De re cho
de la UNAM, mer ced a la vi sión que tuvo so bre la im por tan cia de es tos
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te mas, su en ton ces se cre ta ria ge ne ral doc to ra Yo lan da Frías de gra ta me -
mo ria, y quien tuvo la ama bi li dad de ofre cer me la ma te ria en cues tión lo
que siem pre le he agra de ci do.

Gra cias a ello he con ti nua do na ve gan do en es tas pro ce lo sas aguas
tra tan do de en ten der sus múl ti ples ve ri cue tos, lo cual per mi te com par tir
mis in quie tu des no sólo con mis alum nos sino tam bién par ti ci par en lo
po si ble, en las ta reas que nues tro país ha em pren di do des de en ton ces al
ne go ciar nu me ro sos acuer dos re gio na les de co mer cio y afron tar di ver sas
con tro ver sias en ór ga nos ar bi tra les crea dos para su re so lu ción.

Sien do mu chas las in te rro gan tes que en nues tro cam po de ac ción
pro fe sio nal se plan tean, des de la pri me ra oca sión en que me ocu pé aca -
dé mi ca men te del tema, apa re ció una muy pre ci sa y muy cla ra: ¿e xis te un 
de re cho in ter na cio nal de la in te gra ción o más con cre ta men te, del co mer -
cio así como hay un de re cho ma rí ti mo in ter na cio nal por ejem plo? o más
bien ¿Se tra ta de un de re cho del co mer cio in ter na cio nal sub or di na do y
de pen dien te del de re cho eco nó mi co? o por con tra ¿for ma par te del dere-
cho internacional público (DIP)?

Re sul ta a mi ver cada día más per ti nen te en con trar res pues tas a to das 
las in te rro gan tes que van sur gien do en la me di da en que se van pre sen -
tan do, por lo que in ten ta ré co no cer las o al me nos acer car al gu nas po si -
bles res pues tas. Este es fuer zo será el con te ni do de mi po nen cia.

I. ANTECEDENTES

De be mos con si de rar que ya van más de ochen ta años que fue plan -
tea do un cues tio na mien to si mi lar so bre el lla ma do de re cho eco nó mi co,
por lo que me per mi ti ré ha cer una re fe ren cia su cin ta a esta si tua ción,
pues con si de ro que di cha dis ci pli na en al gu na for ma se en cuen tra cer ca -
na a las dis po si cio nes que sien do eco nó mi cas se apli can a cues tio nes co -
mer cia les internacionales.

Sin des co no cer que al gu nos prin ci pios que aho ra son pi la res del co -
mer cio in ter na cio nal ya se apli ca ban des de hace más de 150 años como
su ce de con el de la na ción más fa vo re ci da (NF),3 la con sa gra ción uni ver -
sal y uti li za ción del mis mo se dará has ta me dia dos del si glo XX.
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Di cha con sa gra ción apa re ce en el ar tícu lo Io. del Acuer do Ge ne ral
de Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT), y des de la en tra da en vi -
gor del mis mo, se apli ca prác ti ca men te en to das las tran sac cio nes co mer -
cia les in ter na cio na les y se re co ge tam bién en acuer dos mul ti la te ra les y
bi la te ra les. Des de lue go, la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC)
la con sig nó en su ane xo nú me ro 1 y el Acuer do La ti noa me ri ca no de Inte -
gra ción (Aladi) en su artículo 44.

Sin lu gar a du das que en los úl ti mos vein te años la pro li fe ra ción de
tra ta dos co mer cia les ha crea do es ta tu tos ju rí di cos par ti cu la res y al gu nos
de ellos se han ex ten di do más allá de su cam po ori gi nal ha cia ter ce ros
paí ses y aún a otros con ti nen tes. El ejem plo más con cre to nos lo da el
acuer do glo bal que ce le bra mos con la Unión Eu ro pea vi gen te des de me -
dia dos del 2001.4 Por lo que toca a los acuer dos re gio na les cuyo con te ni -
do es evi den te men te co mer cial bas ta rá ci tar en tre otros, al Acuer do Eu ro -
peo de Li bre Co mer cio (EFTA), los Acuer dos de Lomé y Yahon dé que
tie nen como su je tos a paí ses eu ro peos y a sus ex co lo nias, y por su pues to 
con sig na re mos a los doce acuerdos de los que México es parte.

To dos es tos com pro mi sos in ter na cio na les ge ne ran de re chos y obli ga -
cio nes con se ña la do im pac to en la co mu ni dad in ter na cio nal; even tual -
men te cau san dis cre pan cias en su apli ca ción y han sido fuen te, en mu -
chas oca sio nes, de sis te mas pro pios para aten der y di ri mir las mis mas
apli cán do se des de lue go en su área de competencia.

Cabe pre gun tar nos nue va men te a la luz de es tos he chos, si el con jun -
to de nor mas sur gi das de es tos acuer dos caen den tro del ám bi to nada más 
del de re cho eco nó mi co o cons ti tu yen ca pí tu los ju rí di cos di ver sos y si así
fue se ¿en dón de lo co lo ca mos?

Como se pue de apre ciar, esta si tua ción no sólo se pre sen ta atrac ti va
para el aca dé mi co sino tam bién para el po lí ti co y para quien prac ti ca la
ma te ria co mer cial in ter na cio nal.

Al in ten tar co no cer la esen cia de los con cep tos que abar can las nor -
mas en cues tión, nos en con tra mos que des de hace tiem po apa re cen en el

RODOLFO CRUZ MIRAMONTES622

convenio la más perfecta igualdad y reciprocidad, se comprometen mutuamente a no conceder
ningún fa vor par tic u lar a otras naciones en lo respectivo a comercio y navegación que no venga a ser 
inmediatamente común a la otra parte, la cual deberá gozarlo libremente, si la concesión fue hecha
libremente, o bajo las mismas condiciones si la concesión fuese condicional”.

4 El embajador Javier Solana, Alto Representante de la Política Ex te rior de la UP, opina a
propósito: “El Acuerdo de la Asociación, el primero firmado por la Unión Europea con cualquier
país o grupo de países de Iberoamérica, ha permitido dinamizar y profundizar la relaciones
bilaterales en beneficio mutuo”, Reforma, 26 de mayo del 2005, p. II.



sis te ma del Com mon Law de bi do a que his tó ri ca men te sur gie ron y se
con si de ra ron ins ti tu cio nes pro pias en paí ses sa jo nes, pero aho ra ante el
fe nó me no de la glo ba li za ción, de be mos co no cer las y aco mo dar las en los
sis te mas del de re cho romano-germánico.

La ta rea no es sim ple más de vie ne ne ce sa ria, y este es fuer zo es pe ro
que jus ti fi que al me nos mi in gre so a esta au gus ta ins ti tu ción en don de
ocu pa ré el si tial nú me ro 26 que tan ilus tres ju ris tas lo han de ten ta do con
an te rio ri dad, como es el caso de don Pe dro Las cu rain y del maes tro Igna -
cio Bur goa.

El rea co mo do de la co mu ni dad in ter na cio nal al fin de la Pri me ra
Gue rra Mun dial dio pie a que se de sa rro lla sen di ver sos cam pos in dus tria -
les y agrí co las en los que des ta có el fac tor eco nó mi co, y a que des de lue -
go, se pro mul ga sen dis po si cio nes le ga les para re gu lar las. Indu da ble men -
te que los go bier nos afec ta dos por los acon te ci mien tos bé li cos es tu vie ron 
cons cien tes de que fac to res de esta na tu ra le za ju ga ron tam bién en tre
otras cau sas, un pa pel de gran peso en el estallido de la Segunda Guerra
Mundial.

II. EL DERECHO ECONÓMICO

Los ana lis tas que se han ocu pa do del tema, no va ci lan en se ña lar en
for ma coin ci den te que la preo cu pa ción por ubi car y ca ta lo gar a este con -
jun to de re glas que se apli ca ban a una rea li dad no ve do sa, se dio en Ale -
ma nia (Inter na tio na le Wirt shaft srecht): “Fue du ran te el pe rio do trans cu -
rri do en tre las dos gue rras mun dia les cuan do la idea de la de mo cra cia
eco nó mi ca re ci bió un prin ci pio de con sa gra ción cons ti tu cio nal en Eu ro pa 
(Cons ti tu ción so vié ti ca, de la Re pú bli ca de Wei mar, et cé te ra), y más tar -
de este mo vi mien to se am plió por las cri sis eco nó mi cas de 1929 y
1930”.5

Los bro tes si mul tá neos de pro ble mas eco nó mi cos y so cia les no so la -
men te en la Eu ro pa de la post gue rra sino en otros paí ses como en los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca de sem bo ca ron en re vi sio nes y rees truc tu ra -
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cio nes en to dos los cam pos de la eco no mía tan to na cio nal como in ter na -
cio nal.

Las te sis opues tas en tre los sis te mas del mer ca do con tro la do, ce rra -
do, fren te a la con tra ria de li bre mer ca do en don de el Esta do jue ga un pa -
pel di fe ren te, se hi cie ron cada vez más re le van tes.

Los po li tó lo gos y so bre todo los ju ris tas han se ña la do con cla ri dad
cri te rios a con si de rar para bus car sa li das úti les y so bre todo fun da das en
una con cep ción tras cen den te del Esta do.

El maes tro Héc tor Fix –Za mu dio con si de ra que:

El Estado debe vigilar que el crecimiento considerado como algo deseable
a pri ori, sea reg u lar, con tinuo, armónico y generalizado… Por otra parte
el Estado debe prevenir o reducir las tensiones sociales puesto que la
evolución espontánea de la economía lib eral con duce a desequilibrios
crecientes en tre sectores económicos o en tre regiones.

A esta aplicación del papel del Estado ha correspondido, naturalmente,
una transformación de las instituciones políticas y una evolución del
derecho. 6

Men cio ne mos tam bién la opi nión del pro fe sor Pie rre Pes ca to re por
su cla ri dad y pre ci sión: “el pro ce so de in te gra ción sólo pue de te ner una
con sis ten cia real, y so bre todo es ta bi li dad y du ra ción, si lo gra mos dar le
una ar ma zón ins ti tu cio nal y ju rí di ca su fi cien te men te só li da”.7

La exis ten cia del sis te ma so vié ti co ejer cien do un con trol y do mi nio
so bre la pro pie dad de los bie nes de pro duc ción, la so cia li za ción de la
agri cul tu ra, los con tro les a las ac ti vi da des de las em pre sas fun da men tal -
men te del go bier no, la re gu la ción de las ac ti vi da des la bo ra les y otras ma -
ni fes ta cio nes más de la pre sen cia del Esta do en este am plio sec tor, creó
sin duda, un cuer po le gal nor ma ti vo de to das es tas ac ti vi da des y de ahí
que para al gu nos ana lis tas, el de re cho eco nó mi co exis ten te en el con jun -
to de paí ses so cia lis tas vino a conformar un claro capítulo de un nuevo
derecho.

Cabe pre gun tar nos si apar te de es tas ac ti vi da des re gu la das ju rí di ca -
men te en los paí ses del blo que so cia lis ta, no exis ten otros ór de nes le ga les 
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que tam bién se ocu pan de ac ti vi da des si mi la res en sis te mas po lí ti cos y
ju rí di cos dis tin tos.

Cons ti tu ye un fe nó me no in ne ga ble que fue ra del área con sig na da, el
Esta do tam bién ha ve ni do to man do par te en los cam pos eco nó mi cos por
ra zón fun da men tal men te de be ne fi cio so cial y de pro tec ción a los sec to -
res más des pro te gi dos bien en el cam po o en la pro duc ción in dus trial
urbana.

A par tir de los mo vi mien tos com pren di dos bajo tér mi nos como
emer gen tes, o de paí ses en vías de de sa rro llo, y otros si mi la res, se die ron 
fe nó me nos de pre sen cia es ta tal mar ca da que sin es tar den tro del ám bi to
del so cia lis mo or to do xo, se acer ca ban al mis mo en preo cu pa cio nes para
pro te ger a cier tas ca pas so cia les, lo que vino a con for mar un cú mu lo de
nor mas le ga les no ve do sas. De ahí se ori gi na la di vi sión del mun do en
dos seg men tos: el de sa rro lla do y el sub de sa rro lla do, se gún opi na Cel so
La fer, ge ne rán do se un con jun to de nor mas ju rí di cas bajo el am pa ro del
de re cho eco nó mi co que com pren de, se gún Georges Schwar zen ber ger,
los siguientes:

1) La pro pie dad y la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les
2) La pro duc ción y la dis tri bu ción de bie nes
3) La mo ne da y las fi nan zas
4) La pro pie dad y ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les
5) Las tran sac cio nes in ter na cio na les y otros8

Den tro del ám bi to tí pi ca men te ca pi ta lis ta tam bién en con tra mos una
evo lu ción en la de ten ta ción de la pro pie dad de los bie nes y de la pro duc -
ción de in su mos, cuyo trán si to, di cho en for ma muy sim ple, pasó de la
pro pie dad pri va da a una for ma ge ne ral y co lec ti va, cuyo ex tre mo lo po -
de mos ubi car ac tual men te en los gran des con sor cios sean lla ma dos hol -
dings o em pre sas trans na cio na les; lo que para al gu nos es tu dio sos se tra ta
del ca pi ta lis mo de los monopolios y de los oligopolios.

Como fue re en am bos sis te mas, re la ti vos a los bie nes y a la pro duc -
ción, su con trol se cen tra li za en las ma nos de en tes con cre tos bien se tra -
te de ór ga nos es ta ta les de ca rác ter pú bli co o par ti cu lar de gran en ver ga -
du ra, to tal men te ale ja dos de la pro pie dad in di vi dual tra di cio nal.
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Lla ma la aten ción que ha yan sido eco no mis tas estdounidenses en
par ti cu lar, quie nes de ma ne ra des ta ca da ha yan re pa ra do en es tos he chos
apa re ci dos en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y tam bién en otros paí ses
de la ór bi ta ca pi ta lis ta como Ale ma nia, Fran cia y Gran Bre ta ña.9

No po de mos des de lue go de jar de re pa rar que esta pre sen cia de fe nó -
me nos, tras cien de más allá de las fron te ras na cio na les y en cier ta for ma,
apa re cen en las re la cio nes in ter na cio na les so bre todo al fi na li zar la Se -
gun da Gue rra Mun dial y en los or de na mien tos que se lle va ron a cabo, de 
todo el sis te ma eco nó mi co y fi nan cie ro pos te rior a este la men ta ble epi so -
dio bé li co, tal como ha bía su ce di do con su predecesor.

Los pro gra mas nu me ro sos y va ria dos que se es ta ble cie ron para re -
cons truir los paí ses de vas ta dos y ge ne rar em pleos en bús que da de im pul -
sar la eco no mía en to dos los ór de nes, tan to in ter nos como in ter na cio na -
les, vi nie ron a con for mar otras ex pre sio nes es ta ta les que die ron naci-
mien to a re glas ju rí di cas ya no sólo de mar ca do acen to eco nó mi co sino
aho ra ma yor men te de ca rác ter comercial y financiero.

Pro gra mas ta les como el Plan Mars hall, el Plan Tru man, el de di ca do
a le van tar a Gre cia y a Tur quía, el de no mi na do UNRRA (Uni ted Na tio -
nas Re lif and Reha bi li ta tion Admi nis tra tion) apli ca ble a Ja pón y a Eu ro -
pa Occi den tal, el re la ti vo a los prés ta mos a fa vor de la Gran Bre ta ña y
otros más, fue ron la cuna de todo un sis te ma crea do en Bret ton Woods
y de sa rro lla do a tra vés de ins ti tu cio nes como el Ban co Mun dial de Re -
cons truc ción y Fo men to (Ban co Mun dial) el Fon do Mo ne ta rio Inter na -
cio nal (FMI) y pos te rior men te el Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne -
ros y Co mer cio (GATT).10

Como es de su po ner se es tas ins ti tu cio nes pro mul ga ron re glas y dis -
po si cio nes apli ca bles a sus miem bros o par tes con tra tan tes como se de -
no mi nan a los del GATT y han sido ve ne ro de mu chas más de ca rác ter
mul ti la te ral así como de acuer dos de la mis ma na tu ra le za cuyo más aca -
ba do pro duc to al día de hoy lo cons ti tu ye sin duda, la Orga ni za ción
Mun dial de Co mer cial (OMC).
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Dado que es ta mos ocu pán do nos de las re la cio nes en tre miem bros de
la co mu ni dad in ter na cio nal, será útil a nues tro aná li sis re cor dar que tra di -
cio nal men te se con si de ra la pre sen cia en el de re cho in ter na cio nal pú bli co 
de dos gran des mo men tos o pau tas pre ci sas: el de la coe xis ten cia des de
su crea ción en el si glo XVI has ta la post gue rra de la Se gun da Gue rra
Mun dial y el de la coo pe ra ción in ter na cio nal a par tir del es ta ble ci mien to 
de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU).11

Sin des co no cer la pre sen cia de ma ti ces va rios y tal vez nue vas ex pe -
rien cias como la glo ba li za ción eco nó mi ca, la te sis de la gue rra pre ven ti -
va pro mo vi da por el go bier no es ta dou ni den se que cons ti tu ye la ne ga ti va
al de re cho in ter na cio nal y otras más, es ti mo que las ca rac te ri za cio nes se -
ña la das de coe xis ten cia y coo pe ra ción son vá li das y que es tán pre sen tes
ac tual men te en la co mu ni dad in ter na cio nal pero al mis mo tiem po pre sen -
tan do orien ta cio nes y ten den cias acor des con las exi gen cias de la épo ca.
“Una nue va di men sión de las re la cio nes in ter na cio na les des de el fin de la 
úl ti ma Gue rra Mun dial, es el in te rés en el de sa rro llo económico in ter na -
cio nal”, afir ma el profesor Wolfgang Friedman.

Y el pro fe sor Co lliard aña de que: “el de re cho in ter na cio nal no es ya
sim ple men te un de re cho de coe xis ten cia en tre es ta dos li mi ta dos a sus re -
la cio nes; se ha con ver ti do en un de re cho fi na lis ta, en un mar co ne ce sa rio
a la po lí ti ca eco nó mi ca de de sa rro llo y de apro ve cha mien to”.12

Algu nos de los jus-in ter na cio na lis tas más des ta ca dos ac tual men te,
dan ca bi da sin re pa ro en sus tex tos a la pre sen cia del fac tor eco nó mi co
en el de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal como ya he mos men cio na do, a
los que po de mos aña dir al gu nos pro fe so res es co gi dos al azar como son:
Ma nuel Diez de Ve laz co, Alfon so Mia ja de la Mue la, Anto nio Agui lar
Na va rro, Alfred Ver dross, Paul Reu ter, Char les Vis cher, Ko var, Cham -
paud, Héc tor Gross Espiel y otros más.

En nues tro país, el re co no ci mien to a la im por tan cia del tema eco nó -
mi co y su ne ce sa ria re gu la ción, fue opor tu na y muy bien de fi ni da; así lo
acre di ta sin duda el que Mé xi co haya pro pues to y ca bil dea do la Car ta de
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los De re chos y De be res Eco nó mi cos de los Esta dos para que fue ra adop -
ta da por las Na cio nes Uni das el 12 de di ciem bre de 1974.

El siem pre bien re cor da do maes tro Cé sar Se púl ve da que fue ra miem -
bro dis tin gui do de esta aca de mia, le de di ca en su ya tra di cio nal tex to De -
re cho in ter na cio nal, va rias pá gi nas al tema del de re cho eco nó mi co y a la 
alu di da car ta en cuya re dac ción pre su mi ble men te par ti ci pó.

Aña da mos al nom bre del maes tro Se púl ve da los de otros dis tin gui -
dos maes tros como Jor ge Wit ker y Héc tor Cua dra quie nes no sólo han
pu bli ca do es tu dios y aná li sis so bre el tema, sino ade más han pro mo vi do
se mi na rios y ta reas co lec ti vas aca dé mi cas para con si de rar di ver sos as -
pec tos del de re cho eco nó mi co.

Por todo lo di cho coin ci di mos con la opi nión ge ne ra li za da de que
exis te un re cien te ca pí tu lo del de re cho in ter na cio nal pú bli co de no mi na do 
de re cho eco nó mi co in ter na cio nal que tie ne tam bién su pre sen cia en el
de re cho in ter no.13

III. ¿DERECHO INTERNACIONAL DEL COMERCIO

O DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL O DERECHO

DEL COMERCIO EXTERIOR?

Vis to lo an te rior vol va mos al tema cen tral de nues tras pes qui sas so -
bre un po si ble de re cho co mer cial in ter na cio nal o un de re cho del co mer -
cio in ter na cio nal como lo he de no mi na do.

No sien do ori gi nal esta cues tión, te ne mos va rias opi nio nes so bre el
par ti cu lar, al gu nas coin ci den tes y otras no, pero to das ellas con cuer dan
en que des de 1947 se vie ne con for man do un con jun to de re glas ju rí di cas
con mar ca da pre sen cia de ele men tos co mer cia les y fi nan cie ros.

Algu nos pro fe so res es pe cia lis tas como por ejem plo el doc tor Alfon -
so Insue la Pe rei ra y el pro fe sor Da río Mu ne ra Aran go sos tie nen que el
de re cho eco nó mi co in ter na cio nal y el de re cho co mer cial in ter na cio nal
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compraventas internacionales de mercaderías, México, UNAM, 1965, cuyo primer capítulo lo
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son dos ór de nes ju rí di cos di ver sos que si bien pre sen tan re la cio nes es tre -
chas en tre sí, no se deben confundir.

Ta jan te men te, Insue la Pe rei ra afir ma que: “O Di rei to Eco nó mi co,
pois nao se con fun de com Di rei to Co mer cial. Antes, abar ca-o por ser
este, em úl ti mo aná li se, um se tor da qua le, más am pro”.14

Otros es pe cia lis tas sos tie nen la po si ción con tra ria. En un tra ba jo ana -
lí ti co por de más su ge ren te, muy bien ar ma do que ya he mos uti li za do, el
pro fe sor Pros per Weil de la Uni ver si dad de Pa rís, lle va a cabo una re vi -
sión am plia de múl ti ples fa ce tas del de re cho eco nó mi co y nos pre sen ta
las opi nio nes de quie nes en for ma des ta ca da se ha bían ocu pa do al mo -
men to del tema re fe ren te a la exis ten cia autónoma del mismo.

En su ter ce ra con clu sión afir ma que: “El ca rác ter eco nó mi co de las
ma te rias re fe ren tes no cons ti tu ye sino un sim ple coe fi cien te in ca paz de
dar na ci mien to a una dis ci pli na au tó no ma, a un cuer po de de re cho dis tin -
to… En el pla no cien tí fi co, el de re cho in ter na cio nal eco nó mi co no cons -
ti tu ye sino un ca pí tu lo en tre otros del de re cho in ter na cio nal ge ne ral”.15

Al re fe rir se a la re la ción en tre de re cho in ter na cio nal eco nó mi co y de -
re cho in ter na cio nal ge ne ral sos tie ne que: “la ma yo ría de las re la cio nes
hu ma nas se si túan fue ra del de re cho y de pen den de las re la cio nes de do -
mi na ción (fuer za, pres ti gio, in fluen cia) o de re glas mo ra les no tras pues -
tas en obli ga cio nes ju rí di cas”.16

Des de nues tro pun to de vis ta, lo an te rior con tie ne una óp ti ca del de -
re cho con la que no con cor da mos, por lo que re sul ta im pres cin di ble ex -
pli car qué es lo que en ten de mos por de re cho, para así dar le sen ti do y
con gruen cia a las con clu sio nes a las que arri be mos más ade lan te.

1. La cien cia del de re cho

Para po der ini ciar esta se gun da par te de las pre sen tes in da ga cio nes,
es ti mo ne ce sa rio ocu par me pri me ra men te de es ta ble cer cuál es, en mi
pers pec ti va, el con cep to del de re cho, cuál su ám bi to de apli ca ción y cuá -
les sus li mi ta cio nes.

Esto ser vi rá como una an te sa la para ac ce der a los con si de ran dos re -
la ti vos a la cues tión cen tral plan tea da.
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Se ría ocio so aden trar nos en dis cu sio nes pro fun das y am plias so bre la 
de fi ni ción del de re cho, ade más muy ries go so para mí ante maes tros ex -
per tos en el tema.

So la men te me li mi ta ré, pues, a for mu lar mi vi sión con ab so lu ta con -
vic ción de lo que es ti mo es el de re cho y a la que me he ape ga do, con
leal tad, du ran te mi vida pro fe sio nal.

Acor de con las lec cio nes de mi ad mi ra do maes tro don Óscar Mo ri -
neau, el de re cho es una cien cia so cial que como tal, per si gue al can zar va -
lo res de esta na tu ra le za ta les como el or den, la cer te za, la se gu ri dad, la
le ga li dad, la con vi ven cia, y en lo que sea po si ble, la jus ti cia a efec tos de
lo grar que el in di vi duo, el ser hu ma no, pue da rea li zar se ple na men te pero
siem pre con res pon sa bi li dad fren te a la so cie dad y a las per so nas en lo
individual.

Por esto con si de ro que la con duc ta ex ter na del hom bre, del ciu da da -
no, está re gi da en su in te gri dad por el de re cho, y que no hay un acto que
no lo esté.

El Esta do a su vez des can sa y apli ca un or den ju rí di co acor de con su
pro yec to de na ción, fa ci li tan do así al ciu da da no su rea li za ción per so nal
para ac ce der al bien co mún.

Des de lue go con cu rren en es tas ta reas otras cien cias como la éti ca
que se ocu pa de la con duc ta in ter na del hom bre y que debe coin ci dir
como se ría de sea ble con la ex ter na del mis mo. Adi cio nal men te te ne mos
a la axio lo gía que nos je rar qui za y ex pli ca los va lo res que de ben pro yec -
tar como si fue ran fa ros, su luz para guiar por la sen da ade cua da al ser
hu ma no. O bien a los con ven cio na lis mos so cia les que fa ci li tan la con vi -
ven cia pacífica.

De ahí de vie ne lo que de be mos ha cer ju rí di ca men te en las ta reas que
lle ve mos a cabo. No cum plir con el de re cho o vio lar lo pro du ce con se -
cuen cias que pue den aca rrear las san cio nes; mas la ju ri di ci dad del de re -
cho no está en el cas ti go sino en los va lo res que pos tu la y que exi ge su
rea li za ción.

Di cho esto te ne mos que a cada ac ti vi dad ex ter na se apli ca una nor ma 
pese a que no apa rez ca de mo men to o bien, en úl ti ma ins tan cia, que al no 
es tar prohi bi da, está per mi ti da por el de re cho.
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El con te ni do lo da el cam po de ac ción y no éste quien con for ma a la
nor ma. En otras pa la bras, to dos los mo men tos de nues tra vida te rre nal se
en cuen tran re gu la dos ine lu di ble men te por la cien cia del de re cho.17

Ésta es mi con cep ción del mis mo en gar za do des de lue go en los va lo -
res de la cul tu ra cris tia na oc ci den tal pero no re ñi da con otras con cep cio -
nes ju rí di cas que pos tu len sus pro pios va lo res cul tu ra les pero que so cial -
men te coin ci dan con las nues tras.

Con base en ello dis cre po de las afir ma cio nes ci ta das tex tual men te
del pro fe sor Pros per Weil, pero coin ci do ple na men te con sus con clu sio -
nes, par ti cu lar men te con la pri me ra y la ter ce ra in fine.

Así de ri va mos que el de re cho in ter na cio nal, al ocu par se de re gu lar
las re la cio nes en tre los miem bros de la co mu ni dad in ter na cio nal, sean
Esta dos o en ti da des do ta das de cier to gra do de so be ra nía, com pren de un
ca pí tu lo que se ocu pa par ti cu lar men te de las re la cio nes con un con te ni do 
mar ca da men te económico.

2. Cam po de aná li sis

Pri me ro per mí ta se me pre ci sar que al men cio nar al de re cho co mer cial 
me re fie ro ne ce sa ria men te al mer can til pues con cep tual men te es lo mis -
mo. Hago esta con si de ra ción pues al gu nos au to res lo de no mi nan de
modo indistinto más no se ña lan nin gu na di fe ren cia. 18

Aden trán do nos en el tema, te ne mos que los ac tos y las ac ti vi da des
co mer cia les son prác ti ca men te tan an ti guas como el hom bre y han evo lu -
cio na do y di ver si fi ca do cons tan te men te. Se pue den ubi car en tre ac cio nes 
par ti cu la res o bien gu ber na men ta les; in ter nas o in ter na cio na les; o bien
ac tos que tras cien den, en su con si de ra ción y efec tos, los lí mi tes fron te ri -
zos y a la regulación por el derecho.

Es más, se ha cen pre sen tes en las gran des em pre sas trans na cio na les
cu yos ac tos pue den ser re gu la dos por nor mas in ter nas (lo ca les), na cio na -
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les e in ter na cio na les. Te ne mos tam bién los acuer dos mul ti la te ra les y los
re gio na les de co mer cio. En fin una gama muy bas ta y nu me ro sa.

Si vol tea mos los ojos a la his to ria en con tra re mos qué prác ti cas e ins -
ti tu cio nes an ces tra les se en cuen tran pre sen tes en la ac tua li dad.19 So bre
todo las ca rac te rís ti cas esen cia les de las nor mas ju rí di cas co mer cia les
per ma ne cen inal te ra bles por la sen ci lla ra zón de que mu ta tis mu tan di, las 
ra zo nes meta-ju rí di cas que exi gen su crea ción, son las mismas.

Al pa sar lis ta a la his to ria de las re la cio nes in ter na cio na les, con fre -
cuen cia apa re ce el tema co mer cial pues ha sido y con ti nua sien do el gran 
mo tor de las mis mas y el hilo con duc tor de las re la cio nes hu ma nas.20

Oca sio nal men te esta mo ti va ción ha dado lu gar a que se es ta blez ca
una es pe cie de her man dad en tre co mer cian tes más allá de et nias, na cio -
na li da des y re li gio nes. Así sur gie ron los in ter dic tos apli ca bles en tre los
co mer cian tes ju díos de no mi na dos ma rru fia cuyo pro pó si to era pro te ger
con gen ti les los ne go cios de ju díos de la in ter ven ción de otros ju díos, o
los lla ma dos “res pon sa” me die va les ten dien tes a pro te ger los in te re ses y
aún a las per so nas y fa mi lias de los co mer cian tes cris tia nos, ára bes y ju -
díos, como nos lo in for ma y ex pli ca el res pe ta do doc tor Bo ris Ko -
zolchyk.21

Como se apre cia, la raíz del tema es fuer te y año sa, sus ra mas grue -
sas y su vi gor ina ca ba ble pues si guen apa re cien do nue vos bro tes al ár bol. 
Empe ro no es mi pro pó si to, como ya he con sig na do, ocu par me de todo
lo ju rí di co-co mer cial, sino sólo de un sec tor, y den tro del mis mo, del ac -
tual.

He fi ja do la aten ción en un mo men to his tó ri co re cien te como pun to
de par ti da o si se quie re, de re fe ren cia a la re fle xión que nos ocu pa y éste 
es el re la ti vo al mo men to en que se crea ron las re glas para or de nar y fa -
ci li tar el de sa rro llo de la co mu ni dad in ter na cio nal al fin de la Se gun da
Gue rra Mun dial y las que han sur gi do de ri va das de su aplicación.

Es re fe ren cia co mún men cio nar a este es fuer zo como el “Sis te ma de
Bre ton Woods” cu yos re sul ta dos fue ron el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio -
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nal, El Ban co Mun dial y el Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne ros y
Co mer cio que men cio né al ini ciar la pre sen te char la.

Las tres en ti da des fue ron ori gen de un con jun to de nor mas acep ta das 
por gran par te de los miem bros de la co mu ni dad in ter na cio nal y que hoy
con ti núan vi gen tes, re gu lan do las in te rre la cio nes co mer cia les y fi nan cie -
ras pre va le cien tes en todo el mun do, aún más allá de las que se dan en
los 148 miem bros que com po nen la OMC.

Cabe se ña lar, como lo ma ni fies ta John H. Jack son, que a tra vés del
sis te ma en cues tión se han evi den cia do la in ter de pen den cia eco nó mi ca
in ter na cio nal con tem po rá nea en don de el atri bu to tra di cio nal del Es ta do
mo der no como es la so be ra nía, se ha pues to en ja que o al me nos, ha su -
fri do una ree va lua ción, de lo que me ocu pa ré más ade lan te.22

Los es ta tu tos de di chas ins ti tu cio nes son en esen cia, tra ta dos in ter na -
cio na les y como ta les ge ne ra do res de de re chos y de be res ju rí di cos de ob -
ser van cia obli ga to ria.

To dos ellos per ma ne cen en vi gor y el GATT de ca rác ter es tric ta men -
te co mer cial, ha dado ori gen a un sin nú me ro de acuer dos, in ter pre ta cio -
nes, pro to co los y des de lue go al sur gi mien to de la OMC, con su cau da de 
acuer dos la te ra les, tan to los mul ti la te ra les como los plu ri la te ra les y des de 
lue go de su cua tro anexos.

Para efec tos me ra men te prác ti cos e ilus tra ti vos, el cú mu lo de do cu -
men tos los po de mos di vi dir en dos gru pos: el pri me ro for ma do por toda
la his to ria y el acer vo co rres pon dien te del GATT que su man cer ca de
200 ins tru men tos, y el se gun do por la car ta fun da men tal de la OMC in te -
gra da por 16 ar tícu los y por los cua tro ane xos com pues tos a su vez por
nu me ro sos acuer dos.23

Los te mas que son ob je to de re gla men to son los más des ta ca dos en
las re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les y so la men te los men cio na mos
para de jar cons tan cia de los mis mos ya que su aná li sis se ría in ter mi na ble
e in ne ce sa rio.
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Así los gran des ane xos se ocu pan so bre el trá fi co de mer can cías en
to dos los ór de nes, lo que sig ni fi ca el GATT de 1947, ba lan za de pa gos,
la apli ca ción de los ar tícu los VI, VII, XVI, XXIV y otros. Agri cul tu ra,
tex ti les, nor mas, ba rre ras no aran ce la rias, me di das sa ni ta rias, ser vi cios,
pro pie dad in te lec tual, sal va guar das y so lu ción de con tro ver sias.

A esto de be mos agre gar el con jun to de dis pen sas, ex cep cio nes a la
apli ca ción de la cláu su la de na ción más fa vo re ci da con te ni da en el ar tícu -
lo XXIV y en su com ple men to: el en ten di mien to re la ti vo a la apli ca ción
del ar tícu lo XXIV, a los que vol ve re mos poco más ade lan te.

Prác ti ca men te to dos es tos te mas fue ron ob je to tam bién de con si de ra -
ción en el TLCAN, cuya en tra da en vi gor se an ti ci pó a la OMC.

Sin equi vo car me pue do se ña lar que to das las re la cio nes co mer cia les
ge ne ra les se en cuen tran com pren di das y re gu la das por este sis te ma mul -
ti la te ral; ha bi da cuen ta que bajo su man to se agru pan tam bién los acuer -
dos co mer cia les re gio na les (ACR).

Por úl ti mo será per ti nen te re cor dar que tam bién la ONU se ha ocu pa -
do del tema del co mer cio in ter na cio nal en los años se sen ta, cuan do pro -
nun cia ra va rias re so lu cio nes, por ejem plo: la 1707 (XVI) del 19 de di -
ciem bre de 1961 y la 1785 (XVII) del 8 de di ciem bre de 1962, que
die ran na ci mien to a la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Co -
mer cio y el De sa rro llo ce le bra da del 23 de mar zo al 16 de junio de 1964.

En ella se for mu la ron di ver sas re co men da cio nes que se agru pan en
dos áreas: la co rres pon dien te a di ver sos prin ci pios ge ne ra les de co mer cio 
y las apli ca bles a la crea ción de un Con se jo del Co mer cio y al de sa rro llo
que die ra pie a la con for ma ción de la con fe ren cia co rres pon dien te
(UNCTAD).

A me di da que nos aden tre mos en este edi fi cio de re cios y an ti guos
mu ros pero con nue vas y mo der nas cons truc cio nes, nos en con tra mos con 
co rre do res y pa si llos que pue den con fun dir nos.

De be mos por lo tan to re fle xio nar un mo men to y com pren der que
jun to con las re la cio nes de con te ni do eco nó mi co co mer cial se dan otras
pa ra le las que es tán lla man do la aten ción pero que tie nen mar ca das dis tin -
cio nes par ti cu la res.

Nos re fe ri mos es pe cial men te a las nor mas ju rí di cas que re gu lan los
pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca, las que a jui cio de res pe ta dos ju ris tas 
y eco no mis tas tie nen un es pa cio nor ma ti vo pro pio, cuyo ori gen se da al
con for mar se la Co mu ni dad Eu ro pea del Car bón y del Ace ro crea da el 18
de abril de 1951.

RODOLFO CRUZ MIRAMONTES634



En efec to, el ori gen de es tos mo vi mien tos eco nó mi cos y po lí ti cos se
en cuen tra tam bién en la in quie tud de los paí ses de Eu ro pa Occi den tal al
fi nal de la Se gun da Gue rra Mun dial por evi tar otra con fla gra ción mun -
dial si mi lar a las que se die ron en la pri me ra par te del si glo XX y en
cons ti tuir un equi po fuer te que pu die se ac tuar exi to sa men te, fren te y con, 
el blo que so vié ti co y con los Esta dos Unidos de América.

Re tor nan do a con cep cio nes po lí ti cas co no ci das de an ta ño, se ini cia
así el pro ce so in te gra cio nis ta que ha ca mi na do con evi den te éxi to y que
por aho ra ha he cho un alto en el ca mi no ante la ac ti tud de dos de sus ini -
cia do res: Fran cia y Ho lan da, al re cha zar el tex to de la Cons ti tu ción Eu ro -
pea ela bo ra do de con for mi dad con la Con ven ción de Niza, y apro ba do en 
Bru se las el 17 y 18 de junio de 2003.

La in te gra ción eu ro pea si gue los pa sos tra za dos por la doc tri na tra di -
cio nal y con sa gra da por Bela Ba las sa que parte de un pro pó si to tí pi ca -
men te co mer cial, como es la agi li za ción del co mer cio in ter na cio nal en
don de el aba ti mien to de los aran ce les y el con trol de las ba rre ras no aran -
ce la rias, se pro yec ta a otros cam pos en los que la po lí ti ca cam pea al gra -
do que en su fase úl ti ma los ór ga nos co mu ni ta rios tie nen toda au to ri dad
so bre los na cio na les en aque llas nor mas de su com pe ten cia.24

Sien do este fe nó me no el más ela bo ra do mar ca una pau ta, y los de -
más ex pe ri men tos en la ma te ria se de sa rro llan has ta aho ra ex clu si va men -
te so bre te mas co mer cia les.

La glo ba li za ción mun dial ac tual se apo ya in du da ble men te so bre es -
tos sis te mas por lo que las ac cio nes lle va das a cabo es tán ne ce sa ria men te 
re gu la das por el de re cho, tal como lo con si de ra mos por tra tar se de con -
duc tas ex ter nas de los Es ta dos y de las ins ti tu cio nes crea das por los
gobiernos.

Se dis tin guen en es tas ta reas al me nos dos cam pos muy cer ca nos
pero dis tin tos: el que se ubi ca en el fe nó me no de la in te gra ción ya men -
cio na do y el que se ocu pa de las re la cio nes co mer cia les que sur gen tan to
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24  Dicha trayectoria parte de una zona de li bre comercio, evoluciona a una unión aduanera
(ambas comprendidas en el artículo XXIV del GATT y que son comerciales), luego a un mercado
común y a una unión económica, apareciendo al fi nal la integración económica to tal que ya
comprende un enramado político con la necesaria limitación de los poderes soberanos de sus
miembros. Véase The The ory of Eco nomic In te gra tion, Londres, 1961.



en los fe nó me nos in te gra cio nis tas como en los in ter cam bios mer can ti -
les.25

El pri mer gru po de nor mas re gu la to rias com po nen un nue vo ca pí tu lo 
del de re cho in ter na cio nal pú bli co que ha me re ci do di ver sos tí tu los. Para
uno de los pio ne ros en el cam po de re fe ren cia, Ni co la Ca ta la no, se tra ta
del “de re cho co mu ni ta rio”, tér mi no que se pre su me acu ña do por la Cor te 
de Jus ti cia de las Co mu ni da des (caso Cos ta 6/64) en ra zón “de que se
con si de ra como un de re cho pro pio de las tres co mu ni da des eu ro peas ori -
gi na les”. O bien el de “de re cho de la in te gra ción” nom bra do así por Pie -
rre Pes ca to re, en tre otros au to res.26

En cuan to al se gun do gru po po de mos tam bién dis tin guir en tre las ac -
cio nes que to man los Es ta dos en for ma uni la te ral para re gu lar su co mer -
cio ex te rior que ge ne ral men te obe de cen a in te re ses na cio na les pero pue -
den tam bién de ri var se de con ven cio nes in ter na cio na les, trá ten se de
aque llos otros dic ta dos por or ga nis mos co mer cia les mul ti la te ra les o bien
de con ve nios in ter na cio na les de ca rác ter par ti cu lar como sue len ser los
tra ta dos de co mer cio, ce le bra dos en tre dos o más Es ta dos para re gu lar
cier tos as pec tos del trá fi co co mún de ca rác ter mer can til, o bien aque llos
con ve nios que se ins cri ben den tro de las ex cep cio nes con si de ra das en el
ar tícu lo XXIV del GATT y que se denominan “acuerdos comerciales
regionales” (ACR).

Los pri me ros de es tos acuer dos son los tí pi cos y tra di cio na les que
tra tan al gu nos as pec tos con cre tos de las re la cio nes en tre dos o más Esta -
dos, y que se apli can tan to a los par ti cu la res como a los Esta dos cuan do
son pro pie ta rios de em pre sas eco nó mi cas.

Los acuer dos re gio na les de co mer cio han sido de no mi na dos así a
par tir de 1996, al ha ber se crea do el 6 de fe bre ro el Co mi té de Acuer dos
Co mer cia les Re gio na les, por Acuer do del Con se jo Ge ne ral de la OMC.
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25  En efecto, existen otros rubros jurídicos cercanos al derecho económico, como lo es el
“Derecho internacional del desarrollo” del que se ha ocupado larga mente el distinguido jurista
uruguayo doc tor Hec tor Gros Espiel, Mo ham med Bedjaoui y Alonso Gómez Robledo V. No nos
ocuparemos del tema por exceder nuestro objetivo. Véase, respectivamente, de dichos autores:
“Derecho internacional del desarrollo”, Estudios de derecho económico…, cit., pp. 225 y ss.; Hacia
un nuevo orden económico internacional, Salamanca, UNESCO, 1979; y “Notas sobre el llamado
derecho internacional del desarrollo”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, año XX, núm. 60, 1987, pp. 919 y 920.

26  Véase Catalano, Nicola, Man ual de derecho de las comunidades europeas, trad. de Ma rino
Ayerra, Bue nos Ai res, Instituto para la Integración de América Latina, 1966; y Pescatore, Pi erre,
Derecho de la integración: nuevos fenómenos de las relaciones internacionales, trad. de Inés
Carmen Matarasse, Bue nos Ai res, Instituto para la Integración de América Latina, 1973.



Di cho co mi té fue es ta ble ci do ante la pro li fe ra ción de tra ta dos de esta 
ín do le para vi gi lar que al am pa ro de las ex cep cio nes es ta ble ci das al ar -
tícu lo Io. del GATT, no se pro vo ca sen dis tor sio nes a la re gla men ta ción
ge ne ral y se des via sen de los pro pó si tos li be ra li za do res del comercio.

Sin em bar go en la prác ti ca su ta rea ha sido más po si ti va pues se han
ocu pa do de pre ci sar, acla rar e in ter pre tar al gu nos pun tos con fu sos o im -
pre ci sos tan to del ar tícu lo XXIV como del en ten di mien to re la ti vo a su
in ter pre ta ción (ERI-XXIV, 1995)27 por lo que su ta rea está re sul tan do de
gran uti li dad dado el nú me ro tan cre cien te de acuer dos re gio na les, pues
al pre sen te año su man 300 apro xi ma da men te, en tre los que se encuentra
el TLCAN.

Ha brá que aña dir a este con jun to de nor mas re gu la to rias obli ga to rias, 
las opi nio nes de las or ga ni za cio nes es pe cia li za das que sin ser vin cu lan -
tes, van crean do de re cho y las re so lu cio nes ar bi tra les de los gru pos es pe -
cia les que fun cio nan con for me al Enten di mien to de So lu ción de Di fe ren -
cias (Ane xo 2 de la OMC) pues sin duda su ta rea al pre ci sar la apli ca ción 
de los prin ci pios y re glas del GATT, de los acuer dos plu ri la te ra les y de
los mul ti la te ra les, en gro san esta nue va porción del derecho internacional.

Poco se ha ex plo ra do, pero asi mis mo me re ce nues tra aten ción la ori -
gi na li dad de un me ca nis mo de so lu ción de di fe ren cias crea do en el
TLCAN que rom pe con cier tos prin ci pios tra di cio na les del de re cho in ter -
na cio nal como es el de la me dia tez, pues per mi te que un par ti cu lar sea
una per so na o una em pre sa, en de re ce en for ma di rec ta una de man da con -
tra un Esta do ex tran je ro. Esto su ce de con el pro ce di mien to pre vis to en la 
sec ción B del ca pí tu lo XI re la ti vo a conflictos por inversiones.

No se es ca pa a nues tro aná li sis la opi nión fun da da de que las sen ten -
cias, los lau dos y aun las re so lu cio nes de ór ga nos in ter na cio na les de alta
re le van cia como pue den ser la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das 
o las del Con se jo de Se gu ri dad de la mis ma, no crean de re cho per se
pues el tema re suel to siem pre será in di vi dual y los su je tos in vo lu cra dos
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27  Así se desprende de los documentos WT/REG/W/21 del 28 de noviembre de 1997;
WT/REG/W21 Rev.1 y WT/REG/W/17/Rev. ambos del 5 de febrero de 1998; WT/REG/W/37 del 2
de marzo del 2000 y TN/RL/W/8/Rev.1 del 1o. de agosto del 2002.



se rán tam bién úni cos, por lo que se dice: “apli can por lo ge ne ral el de re -
cho exis ten te, pero no pue den crear nue vo de re cho”.28

Sin em bar go, la in ter pre ta ción que se haga del de re cho sí pue de con -
for mar una prác ti ca rei te ra da que a la pos tre ge ne re una cier ta ju ris pru -
den cia al gra do que quien li ti gue ante un tri bu nal in ter na cio nal ar bi tral
de be rá preo cu par se no sólo de las nor mas que fun da men ten sus pre ten -
sio nes sino tam bién de co no cer e in vo car los pre ce den tes re fe ren tes a las
mismas.

Exis ten al gu nas otras cau sas de ex cep ción a prin ci pios re gu la to rios
de los ac tos de co mer cio que se dan por ejem plo cuan do un go bier no los
rea li za en con di ción de par ti cu lar (iure ges tio nis) y no como en ti dad pú -
bli ca (iure im pe rii), dán do se el fe nó me no de la “ex cep ción a la ex cep -
ción”, pues no se po drá in ter po ner la ex cep ción de so be ra nía.29

IV. CARACTERÍSTICAS DE LAS NORMAS COMERCIALES

INTERNACIONALES

Para al gu nos au to res como Szram kie wicz, las no tas dis tin ti vas son
las si guien tes:

a) Su fuen te es el acuer do de vo lun ta des, es una nor ma ori gi na da en
la co mu ni ca ción de las par tes más que en las dis po si cio nes gu ber na men -
ta les.

b) Por ende sue len ser poco for ma lis tas, en con tras te con las nor mas
del de re cho, tal como su ce dió en Roma, lo que pro vo có la ela bo ra ción de 
un de re cho es pe cial apli ca ble a las ac cio nes de un ciu da da no ro ma no y un
ex tran je ro de no mi na do Jus Gen tium.

c) Asi mis mo su in for ma li dad de vie ne de que en sus orí ge nes poco
in ter vi nie ron re glas y ri tos re li gio sos, por lo que se le ca li fi ca como un
de re cho “lai co”.

d) Las dis po si cio nes co mer cia les tien den a ser fle xi bles y por ende
me nos ge ne ra les pues se mo di fi can se gún los acon te ci mien tos lo exi -
gen.30
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28  Herdegen, Matthias, Derecho internacional público, México, UNAM-Fundación Konrad
Adenauer, 2005, pp. 161-165.

29  Véase Fried man, Wolfgang, op. cit, pp. 212 y 410 a 412; y Cruz Miramontes, Rodolfo, La
ley norteamericana de inmunidad del Estado soberano, México, IMCE y Ac a de mia de Arbitraje y
Comercio Internacional, 1981.

30 Szramkiewicz, Romuald, op. cit., pp. 18-32.



Nues tro co no ci do pro fe sor Pros per Weil coin ci de con al gu nas de las
men cio nes an te rio res y nos pro por cio na otras no tas. Así te ne mos que:

La norma tradicional es por su naturaleza misma “generalizadora”… La
norma del derecho económico en cambio aspira a ser “individualizadora”.

En la fase de su elaboración, la norma de derecho internacional
económico escapa al formalismo clásico y goza de una extraña libertad.

La regla de derecho internacional económico está caracterizada por una 
enorme maleabilidad.

Por una parte, en efecto, la directiva y la recomendación van adqui-
riendo cada vez más amplitud en detrimento de la decisión.31

Al in ten to de per fi lar las ca rac te rís ti cas in di vi dua les de la nor ma ju rí -
di ca en cues tión, me pa re ce in te re san te el ras go dis tin ti vo que los pro fe -
so res Fer nán dez Ro zas y Sán chez Lo ren zo le atri bu yen al “de re cho del
co mer cio in ter na cio nal” en un es tu dio so bre el tema32 con sis ten te en que
los prin ci pa les par ti ci pan tes son las per so nas ju rí di cas que pue den ser
des de las en ti da des pú bli cas (em pre sas), como par te del Esta do co mer -
cian te, las em pre sas o so cie da des mul ti na cio na les, los or ga nis mos in ter -
na cio na les es pe cia li za dos (las ins ti tu cio nes del sis te ma del Bret ton
Woods) has ta en si tua cio nes ex cep cio na les, el in di vi duo, la persona que
puede ser contraparte en un juicio, de un Estado soberano.

Como se des pren de en todo lo an te rior, el pun to de los su je tos o des -
ti na ta rios de es tas nor mas ju rí di cas re sul tan di sím bo los.

El ele men to “pri va tís ti co”, como lo de no mi nan al gu nos au to res, es
con cu rren te en las di ver sas opi nio nes no so la men te de ana lis tas del tema, 
sino aún de cier to sec tor es pe cia li za do de la ONU, como se de ri va de la
Re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral del 20 de di ciem bre de 1965 [2102
(XX)] en la que se ma ne jan tres ele men tos a pro pó si to del de re cho del
co mer cio in ter na cio nal:

a) Obje to: re gu lar las re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les
b) Ca rác ter de las re la cio nes: pri va do o sea de de re cho pri va do
c) Ca rác ter uni for me33
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31 Weil Pros per…, cit, pp. 178-190.
32 Derecho del comercio internacional, Ma drid, Eurolex, S. L., 1996, pp. 43 y 44.
33 Citado y comentado por Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo, Derecho del comercio

internacional…, cit., p. 40.



La ra zón de men cio nar esta re fe ren cia, con la que no con cor da mos
ple na men te, es tri ba en que se re sal ta la pre sen cia im por tan te de lo pri va -
do jun to con lo pú bli co.

Esta nota vie ne a re sul tar ca rac te rís ti ca no ta ble del de sa rro llo del de -
re cho eco nó mi co en sus ac tua les ex pre sio nes tal como lo ha re sal ta do el
Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas en va rias oca sio nes,
par ti cu lar men te en la sen ten cia del caso Gend and Loos al re fe rir se ex -
pre sa men te al he cho de que en tre los ob je ti vos de la co mu ni da des eu ro -
peas se com pren de no sólo la ac ción de los Esta dos sino de los ciu da da -
nos cuyo con cur so es ne ce sa rio.34

Tal preo cu pa ción se re pi te en el Tra ta do de la Unión Eu ro pea (Maas -
tricht, 7 de fe bre ro de 1992, y Ámster dam, 2 de oc tu bre de 1997), al afir -
mar que “las de ci sio nes se to men de la for ma más pró xi ma po si ble a los
ciu da da nos de acuer do con el prin ci pio de sub si dia ri dad”.35

Así apa re ce que en las ma ni fes ta cio nes tan to en las re glas co mer cia -
les ac tua les como en el de re cho co mu ni ta rio a las que nos re fe ri mos an te -
rior men te, se pre sen tan los mis mos ras gos ca rac te rís ti cos.

Algu nos au to res, como el pro fe sor Ge rard Far jat ya men cio na do,
apun ta otro ele men to par ti cu lar y con sis te en que la vin cu la ción ori gi nal
en tre el de re cho co mer cial y el de re cho ci vil clá si co si gue pre sen te. Esto
es que las ins ti tu cio nes y prin ci pios del mis mo son apli ca dos en las ope -
ra cio nes co ti dia nas mer can ti les, lo que re cha za la te sis que el de re cho
eco nó mi co y el co mer cial son dos ra mas au tó no mas del de re cho in ter na -
cio nal. Po de mos ra ti fi car lo ya di cho en cuan to a que así como el de re -
cho eco nó mi co se per fi ló con fuer za en tre los años vein te a cin cuen ta,
cam pea la pre sen cia del de re cho eco nó mi co-co mer cial a par tir de los
años cin cuen ta: “El de re cho mer can til in ter na cio nal es la nor ma más di fí -
cil de de fi nir del de re cho in ter na cio nal pú bli co por que, si bien es cier to
que du ran te de ce nios y has ta si glos han ha bi do tran sac cio nes co mer cia les 
in ter na cio na les, hace muy poco han sido con si de ra das del do mi nio del
de re cho in ter na cio nal pú bli co”.36

Otra con si de ra ción obli ga da será el aso mar nos a las fuen tes del de re -
cho del co mer cio in ter na cio nal.
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34 Citada por Ortiz Ahlf, Loretta, “Derecho comunitario y derecho internacional”, Revista de
Derecho de la Unión Europea, núm. 4, 2003, p. 14.

35 Mangras, Araceli (ed.), “Preámbulo párrafo 10”, Tratado de la Unión Europea, 6a. ed., Ma -
drid, Tecnos, 1998.

36 Fried man, Wolfgang, op. cit., p. 210.



Las fuen tes

El pun to de par ti da ne ce sa ria men te será el co rres pon dien te a las
fuen tes del de re cho in ter na cio nal pú bli co, las que es tán com pren di das en 
el ar tícu lo 38 del Esta tu to de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia que son:
los tra ta dos, la cos tum bre, los prin ci pios ge ne ra les de de re cho re co no ci -
dos por las na cio nes ci vi li za das (ter mi no ana cró ni co), las de ci sio nes ju rí -
di cas y la doc tri na de los pu bli cis tas de mayor reconocimiento.

En con se cuen cia de be mos de to mar en cuen ta esta re la ción con cre ta
de la crea ción de las nor mas en cues tión.

Sin em bar go he mos pre ci sa do que es ta mos ma ne jan do tan to al con -
cep to del de re cho eco nó mi co como a una par te del mis mo, esto es al co -
mer cio, por ende de be mos exa mi nar si tie nen al gu nas fuen tes par ti cu la -
res o pro pias.

Ne ce sa ria men te de be mos in da gar en el cam po del de re cho eco nó mi -
co in ter na cio nal pri me ra men te, para de ahí par tir ha cia las áreas es pe cí fi -
cas de nues tra in quie tud.

Has ta me dia dos de la dé ca da de los ochen ta, las fuen tes se ubi ca ban
cla ra men te con for me al sis te ma eco nó mi co im pe ran te en la épo ca: unas
eran las pro pias del área so vié ti ca o de eco no mía di ri gi da y otras las de
los paí ses ca pi ta lis tas.

Los es tu dios ela bo ra dos so bre el par ti cu lar se ocu pan con pre ci sión
de am bas di fe ren cias. Al caer el muro de Ber lín, y con ello el sis te ma so -
vié ti co, dejó de te ner sen ti do tal dis tin ción.

En cam bio la pre sen cia de la in te gra ción eu ro pea, con sus ins ti tu cio -
nes fuer tes y ce rra das, pro vo ca ron que el or den ju rí di co que las re gu la se
impu sie se so bre al gu nas áreas de los sis te mas na cio na les y con ello,
se con vir tie sen en fuen tes ge ne ra les de de re cho.

En tér mi nos ge ne ra les se dis tin guen dos ti pos de fuen tes: las pri ma -
rias y las de ri va das, con for man do a las pri me ras los tres tra ta dos cons ti -
tu ti vos de la Co mu ni dad Eu ro pea y los se gun dos por (las) “nor mas con -
te ni das en los ac tos adop ta dos por las ins ti tu cio nes en apli ca ción de esos
tra ta dos”.

Jun to a ellas exis ten otras fuen tes más am plias vin cu la das al de re cho
co mu ni ta rio des ta can do las in ter pre ta cio nes del tri bu nal y jun to con ellas 
los acuer dos y el lla ma do “de re cho com ple men ta rio”.37
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Como bien dice la maes tra Lo ret ta Ortiz, miem bro de nú me ro de
nues tra aca de mia: “El de re cho co mu ni ta rio eu ro peo se in te gró no úni ca -
men te por nor mas in ter na cio na les, sino tam bién por otro con jun to de
nor mas cuyo ori gen no pro vie ne de la fuen tes del de re cho in ter na cio nal
pú bli co”.38

Por el pa pel úni co que jue gan cier tas de ci sio nes de la Cor te de Jus ti -
cia cuan do no so la men te re suel ven una di fe ren cia sino in ter pre tan y
crean de re chos co mu ni ta rios, ci ta mos la opi nión del doc tor Joel Ri dau:
“Los tres tra ta dos cons ti tu ti vos le en car gan a la Cor te de Jus ti cia, ase gu -
rar el res pe to al de re cho al in ter pre tar y apli car los tra ta dos cons ti tu ti -
vos”.39

Te ne mos así que el de re cho co mu ni ta rio o de la in te gra ción se acu -
nó, como ya he mos di cho, a fi na les de los años cua ren ta, y sus pri me ros
pa sos los dio en la sen da del co mer cio in ter na cio nal al con for mar una
unión adua ne ra como es la Co mu ni dad Eu ro pea del Car bón y del Ace ro.

Al mis mo tiem po que sur gía esta nue va ex pre sión ju rí di ca, se ac ti va -
ba un or den ju rí di co tan an ti guo como el hom bre y éste es el de re cho co -
mer cial.

La con ti nui dad a tra vés del tiem po, de re glas tan año sas, ha sido
cons tan te y ha con for ma do una tra di ción pre sen te en los usos y cos tum -
bres mer can ti les.

No será por de más re cor dar que la no ción de fuen te nos ofre ce una
ima gen flu vial, pues el tér mi no sig ni fi ca tan to el si tio don de se ori gi na la 
co rrien te como las cau sas que la con for man, tal como lo ha ma ni fes ta do
el pro fe sor ber li nés Paul Heil born.40

Esto ayu da rá a que pre ci se mos los orí ge nes de las nor mas del co mer -
cio in ter na cio nal y co noz ca mos si pre sen tan di fe ren cias es pe cí fi cas de su 
gé ne ro pró xi mo como es el de re cho eco nó mi co inter na cio nal.

Sin duda que lo an te rior nos apro xi ma a la exis ten cia de la lex mer -
ca to ria y su re cep ción por los sis te mas ju rí di cos na cio na les, así como su
even tual con sa gra ción for mal en los tex tos in ter na cio na les tal como lo
en con tra mos en la Con ven ción de Vie na de 1980 re la ti va a la Ven ta
Inter na cio nal de Mer ca de rías.
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38 Ortiz Alfh, Loretta, op. cit., p. 16.
39 Le Droit de L´Un ion Européenne, París, 1998, p. 63.
40 Les Sources du Droit In ter na tional, Recueil des Cours, París, Académie de Droit In ter na -

tional, Librairie Hachette, 1926, p. 11.



El con cep to de lex mer ca to ria que fre cuen te men te se in vo ca en los
tex tos de de re cho mer can til no sólo re fle ja un con jun to de prác ti cas y de
con vic cio nes so bre su va li dez sino tam bién cam bios que la prác ti ca
de los co mer cian tes ofre ce.

En con se cuen cia es vá li do pre gun tar nos si la con cep ción ac tual de la
mis ma ha re co gi do los usos y cos tum bres de ri va dos de la reor de na ción
del co mer cio in ter na cio nal a par tir de los años cin cuen ta.

Esta fuen te de de re cho que por de fi ni ción es di ná mi ca, reta sin duda
a la con cep ción for mal y ce rra da com pren di da en el ar tícu lo 38 de la
Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia y es de in vo car se por su per ti nen cia,
la afir ma ción que com par ti mos del in ter na cio na lis ta Ma nuel Be ce rra Ra -
mí rez quien sos tie ne que: “Este ar tícu lo se debe ver como un pun to de
re fe ren cia de las de ci sio nes de la CIJ pero no como una enu me ra ción ce -
rra da… es ne ce sa rio in cor po rar a las fuen tes tra di cio na les… otras fuen -
tes como son los ac tos uni la te ra les, las re so lu cio nes de los or ga nis mos
in ter na cio na les y los ac tos eje cu ti vos”.41

Ha bi da cuen ta de lo an te rior, la pes qui sa ini cia da nos lle va a es ti mar
si la prác ti ca mer can til in ter na cio nal nos per mi te su po ner la exis ten cia de 
una lex mer ca to ria ac tua li za da.

Sin duda la res pues ta a nues tra pre gun ta la en con tra re mos pri me ra -
men te en las re glas ar bi tra les apli ca bles en los con flic tos co mer cia les al
con sig nar en tre los or de na mien tos que los juz ga do res de ben to mar en
cuen ta para pro nun ciar su fa llo, a la lex mer ca to ria.

Se gún los pro fe so res Craigg, Park y Pauls son al es tu diar el tema, de -
be rán con si de rar se tres po si bi li da des:

a) La lex mer ca to ria es un or den le gal au tó no mo.
b) La lex mer ca to ria cons ti tu ye sólo un cuer po de re glas su fi cien tes

para de ci dir una dispu ta o
c) So la men te debe con si de rar se como com ple men ta ria de una ley na -

cio nal.
Cons cien tes de que el cam po a es ti mar se ha re du ci do al te rre no de

las dispu tas co mer cia les, su re le van cia no pue de ne gar se pues el ar bi tra je 
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ha sido por an to no ma sia el que los con flic tos mer can ti les han apli ca do
para su re so lu ción y esta prác ti ca cada vez más la en con tra mos pre sen te
tan to en los con flic tos en tre par ti cu la res como en tre en ti da des públicas.

Es más, uno de los ma yo res éxi tos atri bui dos a la OMC, lo cons ti tu -
ye la ins ti tu cio na li za ción del ar bi tra je como el me ca nis mo pro pio para
re sol ver los con flic tos que sur jan en tre los miem bros de la mis ma
(Enten di mien to para la So lu ción de Di fe ren cias. Ane xo 2).42

Con cui da do de be mos ob ser var este pun to pues la in vo ca ción a la lex 
mer ca to ria como fuen te útil para re sol ver una de sa ve nen cia co mer cial,
nos pue de mos trar dos co sas: la cons ta ta ción de una prác ti ca o de un uso
ob ser va do por los co mer cian tes y la apli ca ción como pre ce den te de la in -
ter pre ta ción se gui da por los ár bi tros como evi den cia de una con vic ción
generalizada.

La con clu sión a que arri ban los au to res ci ta dos es que se tra ta de
usos se gui dos por los co mer cian tes que los con si de ran obli ga to rios y las
de ci sio nes ar bi tra les de ben es ti mar se en su jus ta me dida como re fle jo de
rea li da des eco nó mi cas y dis po si cio nes acor des con las ne ce si da des del
co mer cio in ter na cio nal.43

Las CCI ha sido el foro en el que se han ex pre sa do a tra vés de la
prác ti ca del ar bi tra je co mer cial, es tas opi nio nes que plas man di ver sos
pun tos de vis ta so bre la prác ti ca cons tan te de las ne go cia cio nes co mer -
cia les in ter na cio na les.

Des de lue go que no es la úni ca que hace eco de di chas prác ti cas, ya
que la Unci tral tam bién tra ba ja ar dua men te en la ma te ria y even tual men -
te ha rea li za do co di fi ca cio nes so bre te mas co mer cia les y ar bi tra les, como 
por ejem plo con la Ley Mo de lo so bre Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal
de 1985.

A es tos es fuer zos de be mos unir los de otras ins ti tu cio nes tam bién de
ca rác ter in ter na cio nal como su ce de con el Insti tu to Inter na cio nal para la
Uni fi ca ción del De re cho Inter na cio nal Pri va do (Uni droit) quien en 1994
die ra a co no cer el tex to fir ma do en Roma de no mi na do Prin ci pios so bre
los Con tra tos Co mer cia les Inter na cio na les.
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Lla ma la aten ción que en el preám bu lo del do cu men to se es ta blez ca
que: “Estos prin ci pios pue den apli car se cuan do las par tes ha yan acor da -
do que el con tra to se rija por los prin ci pios ‘ge ne ra les del de re cho’, la
‘lex mer ca to ria’ o ex pre sio nes se me jan tes”.

Lo an te rior, como po de mos de ri var, pre ten de asi mi lar los ci ta dos
prin ci pios a la lex mer ca to ria, lo que des de lue go nos in di ca que hay una 
con cien cia en tre los es tu dio sos de que el fe nó me no evo lu cio na y asi mismo
pone en evi den cia el in te rés y la in quie tud que exis te so bre la ma te ria.44

En el mis mo or den de ideas ubi ca mos a la Con ven ción Inte ra me ri ca -
na so bre De re cho Apli ca ble a los Con tra tos Inter na cio na les que fue ra
apro ba da por la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA), el 17 de
mar zo de 1994.

Por úl ti mo men cio na re mos a las dis po si cio nes le ga les que los Es ta -
dos crean para re gu lar su co mer cio ex te rior que ya he mos men cio na do.
Ge ne ral men te sue len es tar acor des con los dic ta dos del GATT y de la
OMC, por lo que sien do su fuen te el Po der Le gis la ti vo na cio nal, par ti ci -
pa de las re glas mul ti la te ra les.

Su im por tan cia co rre pa re ja con el mer ca do in ter no del país que las
es ta ble ce, pero al fin de cuen tas las con si de ra mos para los efec tos de
nues tro es tu dio como na cio na les.45

El pro fe sor José Luis Si quei ros, re co no ci do in ter na cio na lis ta y
miembro dis tin gui do de nues tra aca de mia, sos tu vo en su dis cur so de con -
tes ta ción al co rres pon dien te de in gre so del maes tro Cé sar Se púl ve da que: 
“En cuan to a las fuen tes de esta cien cia… debe men cio nar se la exis ten cia 
de nue vas fuen tes cu yas de fi ni cio nes es tán en pro ce so de ela bo ra ción;
con ca rác ter ejem pli fi ca ti vo po de mos re fe rir nos a los nue vos me ca nis -
mos nor ma ti vos que sur gen con las nor mas im pe ra ti vas de de re cho in ter -
na cio nal ge ne ral o ius co gens, (y) a las nor mas su pra na cio na les den tro de 
los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca”.46
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Ha bien do ya re vi sa do las opi nio nes au to ri za das de es pe cia lis tas en la 
ma te ria así como la si tua ción que guar da ac tual men te el en tor no ju rí di co
que re gu la a las tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio na les, de be mos con -
sig nar al gu nas res pues tas po si bles a las in te rro gan tes plan tea das en nues -
tra in da ga ción, para lo cual ofre ce mos las siguientes:

V. CONCLUSIONES

Pri me ra. No en con tra mos que exis ta pro pia men te un cuer po nor ma ti -
vo ab so lu to y ce rra do que in te gre un ca pí tu lo so bre el de re cho del co -
mer cio in ter na cio nal que sea opo ni ble y que lo haga dis tin to al de re cho
eco nó mi co inter na cio nal, a tal gra do que cons ti tu ya una dis ci pli na
autónoma.

Se gun da. Sin em bar go se han ido de can tan do nu me ro sas nor mas ju -
rí di cas de ri va das de la apli ca ción de sis te mas le ga les en el ám bi to eco nó -
mi co que nos in di can una co rrien te pro pia ha cia las tran sac cio nes y or de -
na mien tos del co mer cio in ter na cio nal.

Ter ce ra. Este con jun to de nor mas co mer cia les se in ser tan en el or den 
tra di cio nal del co mer cio y es tán en ri que cien do tan to a ór de nes le ga les de 
di cho ám bi to como a la lex mer ca to ria in ter na cio nal.

Cuar ta. Por lo tan to su lu gar está a nues tro en ten der, por aho ra, en el
de re cho eco nó mi co inter na cio nal que cons ti tu ye un ca pí tu lo del de re cho
in ter na cio nal pú bli co.

Quin to. Lo an te rior no está re ñi do con la con si de ra ción que se me re -
ce, de re fe rir nos a este con jun to de dis po si cio nes como un de re cho del
co mer cio in ter na cio nal en cier nes, aún no fra gua do pero pre sen te y en
cons tan te evo lu ción.
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VI. ANEXO

CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INGRESO A LA ACADEMIA MEXICANA

DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN DEL DOCTOR RODOLFO CRUZ

MIRAMONTES (25-X-05)

Se ñor pre si den te de la Aca de mia Me xi ca na de Ju ris pru den cia y Le gis la ción

Se ño res di rec ti vos de la Aca de mia

Se ñor aca dé mi co Ro dol fo Cruz Mi ra mon tes

Dis tin gui dos aca dé mi cos y vi si tan tes:

Me es muy gra to a nom bre de nues tra aca de mia el con tes tar, aun que sea bre ve -

men te, el dis cur so de in gre so a la mis ma como aca dé mi co de nú me ro, del dis tin -

gui do ju ris ta doc tor Ro dol fo Cruz Mi ra mon tes. Ro dol fo, como le lla ma mos

quie nes nos pre cia mos de ser sus ami gos, ha pro nun cia do una bri llan te di ser ta -

ción so bre las nor mas que ri gen el co mer cio in ter na cio nal, su im por tan cia en el

con tex to de di cho ám bi to y la po si ble exis ten cia de un de re cho del co mer cio in -

ter na cio nal como disciplina autónoma.

Sin em bar go, an tes de ha cer al gu nos co men ta rios so bre su ex ce len te ex po si -

ción, qui sie ra de jar cons tan cia de al gu nos de los an te ce den tes bio grá fi cos del

aca dé mi co in gre san te. Obtu vo Li cen cia tu ra en De re cho en la Fa cul tad de De re -

cho de la UNAM y tam bién el Doc to ra do en De re cho en la Uni ver si dad de Ma -

drid. Ha sido pro fe sor de de re cho in ter na cio nal pú bli co en la Uni ver si dad Na -

cio nal Au tó no ma de Mé xi co, en otras ins ti tu cio nes aca dé mi cas de la ca pi tal de

la re pú bli ca y de va rias ciu da des del in te rior del país, así como co la bo ra dor del

Insti tu to de Estu dios Di plo má ti cos “Ma tías Ro me ro” de la Se cre ta ría de Re la -

cio nes Exte rio res. Es au tor de di ver sos ar tícu los es pe cia li za dos pu bli ca dos en

Mé xi co y di fe ren tes paí ses del mun do; asi mis mo, de va rios li bros en los que

abor da las re la cio nes co mer cia les mul ti la te ra les, el Tra ta do de Li bre Co mer cio

con la Unión Eu ro pea, el TLCAN ce le bra do con los Esta dos Uni dos y Ca na dá,

la le gis la ción res tric ti va del co mer cio in ter na cio nal, el ar bi tra je y otras te má ti -

cas. Ha sido re ci pien da rio de pre mios y reconocimientos de distintas asocia cio -

nes y se ha involucrado en la negociación de diversos tratados de libre comercio

celebrados por nuestro país.

Con es tos da tos cu rri cu la res ¿quién po dría du dar de su ido nei dad para re fle -

xio nar so bre el de re cho eco nó mi co y su gra dual in fluen cia en el mar co ju rí di co

del co mer cio in ter na cio nal?
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Incur sio nan do en la te má ti ca de su dis cur so el nue vo aca dé mi co nos re cuer -

da que el de re cho in ter na cio nal, al re gu lar las re la cio nes en tre los miem bros de

la co mu ni dad de las na cio nes, ya sean Esta dos o en ti da des do ta das de cier to gra -

do de so be ra nía, in clu ye un apar ta do que se ocu pa de las re la cio nes con un con -

te ni do eco nó mi co. A este res pec to nos re me mo ra los es fuer zos a ni vel in ter na -

cio nal que se hi cie ron hace casi me dio si glo en el lla ma do Sis te ma de Bre ton

Woods y que cris ta li za ron en el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, el Ban co Mun -

dial y el Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio. El sur gi mien to

pos te rior de la Orga ni za ción Mun dial de Comercio vino a consolidar el sistema

financiero internacional.

Los es ta tu tos que ri gen a las an te rio res ins ti tu cio nes son en esen cia tra ta dos

in ter na cio na les y como ta les son par te del de re cho de gen tes. El Acuer do Ge ne -

ral, me jor co no ci do por sus si glas en in glés como el GATT, y la OMC han pro -

pi cia do la for ma li za ción de un nu me ro so gru po de acuer dos la te ra les. Ello, sin

per jui cio de men cio nar la im por tan cia de los acuer dos co mer cia les re gio na les y

de los tra ta dos de li bre co mer cio que han pro li fe ra do por todo el orbe. To dos es -

tos es fuer zos a ni vel mul ti la te ral pue den asu mir di ver sas for mas; ade más de las

con ven cio nes in ter na cio na les, hay que su mar los actos legislativos su pra nacio-

na les y las leyes modelo.

No obs tan te, la di ver si dad de cul tu ras y de tra di cio nes ju rí di cas to da vía im -

pi de una ar mo ni za ción en el ám bi to con trac tual del co mer cio. En tan to que al gu -

nas co rrien tes con flu yen a un ul te rior de sa rro llo de los “usos y cos tum bres en el

co mer cio in ter na cio nal” a tra vés de cláu su las y con tra tos mo de lo, los re sul ta dos

de esos es fuer zos han sido fragmentarios.

Sin em bar go, como el doc tor Cruz Mi ra mon tes tam bién lo apun ta al fi nal de 

su dis cur so, el Insti tu to Inter na cio nal para la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do,

me jor co no ci do por su si gla como Uni droit, ha se gui do una nue va ruta. El ins ti -

tu to, que tie ne su sede en Roma, pro pug na por la for mu la ción de re glas ge ne ra -

les apli ca bles a los con tra tos mer can ti les, es de cir, lo que en la ter mi no lo gía ju rí -

di ca es ta dou ni den se po dría con si de rar se un res ta te ment de los prin ci pios que

uni for me men te se aplican en este ámbito.

Como tam bién el nue vo aca dé mi co lo se ña la, el pro pio preám bu lo de los

Prin ci pios del Uni droit sub ra ya que los mis mos pue den apli car se cuan do las par -

tes ha yan acor da do que el con tra to se rija por los prin ci pios ge ne ra les de de re -

cho, la lex mer ca to ria o ex pre sio nes se me jan tes. El doc tor Cruz Mi ra mon tes y el 

de la voz apor ta ron sus re fle xio nes y co men ta rios so bre di chos Prin ci pios del
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Uni droit en un se mi na rio aus pi cia do por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de

Mé xi co y por la Uni ver si dad Pa na me ri ca na47 en 1997. La di ser ta ción de Ro dol -

fo está re fe ri da al ar bi tra je co mer cial y a su fun ción en la apli ca ción de los ci ta -

dos prin ci pios. La po nen cia de su ser vi dor se orien ta a un aná li sis com pa ra ti vo

en tre los mis mos y la Con ven ción Interamericana sobre el Derecho Aplicable a

los Contratos Internacionales.

Ambos con clui mos que la gra dual in ter de pen den cia en tre los paí ses y el

pro ce so glo ba li za dor en el co mer cio in ter na cio nal van con du cien do a sus agen -

tes eco nó mi cos ha cia fór mu las de prin ci pios uni for mes que ofre cen so lu cio nes

ar mó ni cas en caso de di ver gen cia. Asi mis mo, opi na mos que los Prin ci pios de

Uni droit no son sólo un mar co ju rí di co para la ce le bra ción de con tra tos co mer -

cia les in ter na cio na les, sino cri te rios y lu ces para quien se ocu pe de actos regidos 

por los mismos.

La se gun da edi ción de los Prin ci pios de Uni droit se pu bli có en 2004, diez

años des pués de la pri me ra pu bli ca ción de los mis mos. Trans cu rri da una dé ca da

pudo com pro bar se que re ci bie ron la apro ba ción ge ne ra li za da de los mer can ti lis -

tas a ni vel mun dial; asi mis mo, que no ha bían sus ci ta do pro ble mas sig ni fi ca ti vos

en su apli ca ción cuan do las par tes ha bían con ve ni do en que sus acuer dos fue ren

regidos por ellos.

Si bien es cier to que la edi ción 2004 con tie ne po cas re for mas de fon do al

ar ti cu la do de 1994, la cre cien te prác ti ca de la con tra ta ción elec tró ni ca re qui rió

que la úl ti ma edi ción adi cio na ra o mo di fi ca ra el tex to del ar ti cu la do an te rior

con cer nien te (en tre otros ca pí tu los) a dis po si cio nes ge ne ra les y de for ma ción de

los con tra tos, ade más de nue vos apar ta dos en ma te ria de ex tin ción de obli ga cio -

nes por com pen sa ción, ce sión de de re chos con trac tua les y pla zos de pres crip -

ción. El ob je ti vo bá si co de la úl ti ma edi ción fue la de in tro du cir una nue va nor -

ma ti vi dad en te má ti cas de in te rés para la co mu ni dad in ter na cio nal del co mer cio.

El pro pó si to del Insti tu to de Roma si gue sien do el ofre cer un ins tru men to de re -

glas ge ne ra les que las par tes pue dan vo lun ta ria men te adop tar en sus con tra tos o

ser sus cep ti bles de aplicarse en el caso de que dichas partes no hubieren elegido

el derecho que debe regular aquellos.

El nue vo aca dé mi co tam bién nos re cuer da que mu chos tra ta dis tas de de re -

cho in ter na cio nal pú bli co dan ca bi da en sus tex tos a la pre sen cia del fac tor eco -

nó mi co en el de sa rro llo de di cha rama del de re cho, unién do se a la opi nión ge ne -

ra li za da de que exis te un im por tan te es pa cio for ma do por el de re cho eco nó mi co
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in ter na cio nal. La rea li dad es que una nue va co rrien te se ha ido de can tan do en el

con tor no tra di cio nal del co mer cio para en ri que cer el ám bi to de la lex mer ca to ria

in ter na cio nal y de otras fuen tes del de re cho de gen tes, in clu yen do las nor mas su -

pra na cio na les en los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca. Lo an te rior nos lle va al 

cam po de los con tra tos mer can ti les in ter na cio na les y es en esta área donde la

ponencia del nuevo académico numerario nos ilustra.

La im por tan cia de este tema y su ne ce sa ria re gu la ción ha sido re co no ci da

por Mé xi co; como lo in di ca Ro dol fo, nues tro país pro pu so y apo yó la Car ta de

los De re chos y De be res de los Esta dos para que fue ra adop ta da por las Na cio nes 

Uni das el 12 de di ciem bre de 1974. La pro mul ga ción de la Ley so bre la Apro ba -

ción de Tra ta dos Inter na cio na les en Ma te ria Eco nó mi ca en sep tiem bre de 2004

es otro ejem plo de la im por tan cia que Mé xi co otor ga a la pro mo ción de la trans -

pa ren cia en las re la cio nes comerciales internacionales.

Sin per jui cio de lo an te rior coin ci di mos con el doc tor Cruz Mi ra mon tes en

la pri me ra de sus con clu sio nes, cuan do hace una re fe ren cia a ese con jun to de

nor mas mer can ti les que ri gen el co mer cio in ter na cio nal. Afir ma que to da vía no

exis te un cuer po nor ma ti vo ab so lu to que in te gre una rama in de pen dien te y cons -

ti tu ya per se una dis ci pli na au tó no ma; por aho ra, cree mos que si gue sien do par te 

del de re cho eco nó mi co in ter na cio nal. Tal vez con el trans cur so del tiem po, en el 

mun do de la eco no mía glo ba li za da en que vi vi mos, la nor ma ti vi dad que re gu la

este sec tor al can ce una eman ci pa ción de su tronco tradicional, pero todavía no

llegamos a esa etapa.

Para con cluir esta bre ve con tes ta ción al dis cur so de in gre so del doc tor Cruz

Mi ra mon tes, qui sie ra rei te rar le al co le ga y al ami go mi fe li ci ta ción por to dos los

lo gros ob te ni dos en su tra yec to ria aca dé mi ca y con fiar en que sus apor tes al de -

re cho eco nó mi co in ter na cio nal con ti núen ilus trán do nos en el seno de esta no ble

institución.

Gra cias por su aten ción.

José Luis Si quei ros*

México D. F. 25 de octubre de 2005

* Miem bro nu me ra rio, si tial núm. 35 de la aca de mia.
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