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ZAMORA, egresada de la Universidad Latina, S.C. Campus Sur, como alumna regular; con 
numero de cuenta 91607582-6, que cursd en esta Institucién la Licenciatura en Derecho; 
solicité la asesoria del suscrito para que supervisara su trabajo de tesis titulado 
“PROPUESTA DE TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE PENALIDAD 
MAXIMA INTERNACIONAL", 

La Sritaa SEGHOLENE APARICIO ZAMORA, concluyé su trabajo de tesis, fo ha 
presentado y ha sido debidamente revisado, con la finalidad de que el mismo cumpla. con los 
Tequisitos académicos necesarios. 

Por fo antes expuesto, solicito a usted se sirva revisar el presente trabajo de tesis y otorgar su 
voto de calidad al mismo, de cumplir éste con todos las normas establecidas por el Manual de 
Titulacién para la Licenciatura en Derecho. 

At ente 
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INTRODUCCION 

Es una manifestacién constante en el area det Derecho Internacional e! procurar una 

mayor coincidencia entre este Derecho y el Derecho Nacional de los Estados. 

En la Legistacién y en la Doctrina internacionalistas se trata cada vez con mas 

frecuencia, el considerar las tendencias nacionales en materia de regulacién juridica, 

a fin de integrar una tendencia internacional que, por su aceptacién entre los 

Estados, tenga mejores posibilidades de aplicabilidad en las relaciones 

internacionales. 

Esta situacién se encuentra también, desde luego, en ef Ambito def Derecho Penal. 

La tendencia internacional ha sido (por io menos a partir de la Segunda Guerra 

Mundial) la imprescriptibilidad de los crimenes internacionales y la no impunidad de 

sus sujetos actives. 

Sin embargo, las diferencias entre !os sistemas juridicos nacionales ademas de 

obvias influencias politicas, se han traducido, en los hechos, en ta impunidad 

absoluta de los criminales o en penalidades que no se corresponden con ja gravedad 

de los hechos 0 actos perpetrados. 

La situacion actual de globalizacién econémica y por ende, en todas las actividades o 

manifestaciones de !a comunidad internacional, crea también una regulacion juridica 

de las mismas que involucra en mayor o menor medida a todos los Estados. Se hace 

necesario, en este contexto, que los sistemas juridicos nacienales unifiquen criterios 

respecto de fa criminalidad internacional para hacer posible un régimen penal 

efectivo y eficaz frente a estas conductas que amenazan con una expansién 

incontrolable. 

En 1998 se cred el Tribunal Penal Internacional, con la finalidad de juzgar y 

sancionar diversas conductas que el propio estatuto tipifica como delitos y crimenes



internacionales. Es indudablemente un gran paso hacia el castigo de los criminales y 

hacia la disuasién de estas conductas, pues el caracter embrionario de este Tribunal 

amenaza Convertirlo en una figura decorativa a merced de intereses geopoliticos y 

estratégicos de las potencias y por lo tanto, sin perspectivas reales de actuacion. 

La comunidad internacional no puede permanecer como rehén de esos intereses. El 

Derecho proporciona fos medios suficientes para que se elaboren instrumentos que 

sienten bases firmes que, mas alla de esos intereses, hagan posible una convivencia 

pacifica y segura, en el entendido de que conductas 0 actividades que vulneren los 

bienes juridicamente tutelados par la comunidad internacional no quedaran impunes 

y recibiran un castigo adecuado y consensado por la propia comunidad. 

Es decir, consideraciones politicas o de nacionalidad no deben ser obstéculo para 

sancionar a criminales internacionales cuando esa sancién es el Unico elemento que 

garantizaria el combate eficaz a la impunidad y el convencimiento de los Estados de 

que por encima de sus intereses particulares, esta la necesidad de coexistir 

pacificamente. 

En este trabajo se presenta, en ese sentido, un proyecto de tratado que establezca 

una penalidad maxima respecto de crimenes internacionales, a fin de complementar 

con los tipos penales que se proponen, el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional de 1998 y poner a disposicién de tos Estados un instrumento que 

armonice las diversas penalidades a estas conductas reuniéndolas, en una tendencia 

internacional en materia de penalidad maxima internacional. 

Las ideas que en el presente trabajo se apuntan, representan una forma sencilla de 

establecer el objetivo del tema que se propone. 

En et Capitulo | se pretende determinar el esquema que comprende af Derecho 

Internacional Publico como el conjunto de normas, principios e instituciones, 

encargado de regular el comportamiento de los miembros de la comunidad



internacional, mediante el establecimiento de determinados compromisos por los que 

adquieren esos sujetos derechos y Oobligaciones como participantes activos de las 

relaciones internacionales. De esta definicién se desprende, como consecuencia 

logica, el hecho que determina que la creacién del tratado que se propone en ei 

Presente trabajo de tesis, pertenezca a dicha rama del Derecho Internacional. De 

igual forma, también se han de delimitar sus fuentes, competencia, los sujetos que 

han de ser considerados como tales por dicho Derecho y sus ramas, a fin de tener 

una vision generalizada del tema. 

El Capitulo Il establecera el concepto, Proyeccidn y relacién entre Derecho Interno y 

Derecho Internacional; manifestandose el Primero de ellos como el sistema juridico 

de cada Estado, conformandose por normas que regulan fa conducta de los 

individuos que conforman dicho Estado; y el segundo por exclusién, como el 

conjunto de normas, principios e instituciones, encargado de regular el 

comportamiento de los miembros de la comunidad intemacional. Lo anterior tiende a 

poder comprender analiticamente, la ingerencia que cada uno con relacién al otro. 

Por su parte, el Capitulo {lt ha de tener por objeto el estudio de los tratados 

internacionales, por ser materia base del trabajo de investigacién que se propone; 

adoptando el concepto generalizado que se deriva de la Convencién de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados de 1969, la Convencién de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 

internacionales de 1986, y la Ley sobre la Celebracién de Tratados de 4992, en el 

caso de nuestro pais. De aqui se partira para establecer los elementos del tratado 

internacionat, el procedimiento internacional para su celebracién y los ambitos de 

aplicacién. 

Asi, el Capitulo IV ha de manifestar la forma en que se lievara a cabo la recepcién de 

los tratados en el Derecho Interno, a saber, se debera analizar la legislacién interna 

de cada Estado a fin de verificar la jerarquia y trascendencia que para ei sistema 

juridico interno tienen los tratados internacionales. En nuestro sistema juridico se



habré de considerar la disposicién constitucional que sirve de fundamento, y que es 

el articulo 133, ya que éste establece en su contenido el problema de la relacién de 

los tratados internacionales con ta legislacién interna. 

Ahora bien, en el Capitulo V se pretende emitir el concepto de Derecho Internacional 

Penal, entendiéndofo como el conjunto de normas juridicas internacionales que 

reguian los detitos y las penas cuando se rebasan los limites territoriales de un solo 

pais. Aqui también se establecera su competencia, sus elementos y figuras y la 

creacién de Tribunales Internacionales que serviran para asegurar la aplicacién 

supranacional de un Derecho Penal que se aplicara a individuos de diversas partes 

del mundo. 

El Capitulo Vi manifiesta fas ideas basicas sobre delitos y crimenes internacionales, 

Pretendiendo definirlos de forma sencilla; ya que fa verdadera diferencia entre uno y 

otro, estriba en ta grayedad del acto y el grado de la pena seguin sea el caso. 

Por otro lado, en el Capitulo Vil se conceptualizaré al Derecho Nacional Penal, como 

el conjunto de normas juridicas creadas a través de! poder del Estado, con el objeto 

de establecer delitos, penas y medidas de seguridad, a fin de prevenir fa conducta 

humana violatoria del orden juridico establecido. Se reconoceran iguaimente, sus 

fuentes, competencia, elementos y figuras, y to referente a responsabilidad penal. La 

creacién de este Capitulo, es consecuencia idgica del ya mencionado Derecho 

Internacional Penal, pues se deben delimitar las caracteristicas que nos permitiran 

reconocer a cada uno de ellos, de forma global. 

El Capitulo VIN estudiara ef objeto que es fuente primordial del tratado que se 

propone, pues estipula lo referente a la penalidad maxima; entendida ésta como la 

pena mayor a que se hace acreedor el sujeto activo del crimen al transgredir fa 

esfera juridica del Derecho Nacional Penal o del Derecho Internacional Penal.



También se ha de establecer a la penalidad maxima como objeto de un tratado 

internacional, y el manejo que se hace de dicha penalidad en diversos Tratados, 

Convenciones y Estatutos. 

Por ultimo, se planteara la propuesta que da origen al Proyecto de Tratado 

Intemacional en Materia de Penalidad Maxima Internacional que se pretende 

manifestar como eje central de ta presente tesis; mediante el cual se establecera un 

listado de crimenes y la pena correspondiente a los mismos, con ia finalidad de 

unificar criterios en el castigo a los responsables aun cuando estos no sean 

miembros de los Estados signatarios y a su vez cometan crimenes previstos por 

dicho tratado internacional. Este tratado ha de crimenes previstos por dicho tratado 

internacional. Este tratado ha de servir para complementar el Estatuto de Roma de la 

Corte Penal internacional de 1998.



CAPITULO! 

EL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 

1.1. Concepto y Fuentes 

Antes de intentar un concepto de Derecho Internacional PUblico, citaremos algunas 

definiciones que aportan diversos autores sobre el area de! Derecho que nos ocupa: 

Para Carlos Arellano Garcia, “Es et conjunto de normas juridicas que regulan las 

relaciones de los Estados entre si, las relaciones de los organismos internacionales 

entre si, las relaciones de los Estados con los organismos internacionales, las 

relaciones de los érganos de fos organismos internacionales entre si y con los 

organismoas internacionales, las relaciones de los hombres que rebasan las fronteras 

de un Estado y que interesan a la comunidad internacional". 

Por su parte, Loretta Ortiz Ahlf to define como “Aquella rama del Derecho que regula 

el comportamiento de tos Estados y demas sujetos atipicos mediante un conjunto de 

normas positivizadas por los poderes normativos peculiares de la comunidad 

internacionat", 

Modesto Seara Vazquez lo considera como “El conjunto normativo destinado a 

reglamentar las relaciones entre sujetos internacionales. 

El jurista aleman Franz Von Liszt define al Derecho Internacional como “Aquel que 

determina los derechos y deberes reciprocos de los Estados pertenecientes a la 

' ARELLANO GARCIA, Carlos. Primer Curso de Derecho Internacionat Publico, Tercera Edicion, Ed. Porria, 
México, 1997, p, 106 

? ORTIZ AHLF, Loretta. Derecho Internacional Piblico, Segunda Edicién, Coleccién Textos Juridicos 
Universitarios, Ed. Harla, México, 1993, p. 5 
3 SEARA VAZQUEZ, Modesto. Derecho Internacional Publico, Undécima Edicion, Ed. Pornia, México, 1986, 
p. 28 
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comunidad internacional, sin limitarse al ejercicio de los derechos inherentes a la 
soberania de cada uno de ellos". 

Considerando los conceptos anteriores, se puede concluir que el Derecho 

Internacional es el conjunto de normas, Principios e instituciones, encargado de 

regular el comportamiento de los miembros de la comunidad internacional, mediante 

el establecimiento de determinados compromisos por lo que adquieren esos sujetos 

derechos y obligaciones como participantes activos de las relaciones internacionales. 

El intercambio y dinamismo de ta comunidad internacional se acrecientan en la 

medida que ésta se expande, igualmente, el Derecho como técnica de regulacién de 

conductas, se desarrolla en forma de Derecho tnternacional Puiblico para los Estados 

nacionales y los organismos internacionales®. 

Ahora bien, para determinar las fuentes del Derecho Internacional, debemos hacer 

referencia al apartado primero del articulo 38 del Estatuto de la Corte Internacional 

de Justicia, que establece: 

"1. Et Tribunal, cuya funcién es decidir conforme al Derecho Internacional Publico las 

controversias que le sean sometidas, debera aplicar 

a) Las Convenciones Internacionales, sean generales o particulares, que 

establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes 

b) La costumbre internacional como prueba de una practica generalmente 

aceptada como derecho 

c) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 
civilizadas 

  

* Derecho Internacional Puiblico, Traduccion de Domingo Miral, Apud. ARELLANO GARCIA, Carlos, Op Cit, 
. 104 

P EREZNIETO CASTRO, Leonel. Derecho Internacional Privado, Cuarta Edicién, Coleccién Textos Juridicos 
Universitarios, Ed. Harla, México, 1989, p. 8. 

 



d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de ios publicistas de mayor 
competencia de fas distintas naciones como medio auxiliar para la 

determinacién de ias reglas de derecho, sin perjuicio de to dispuesto en el 
articulo 59°. 

De acuerdo con la redaccion del articulo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia sobresalen como fuentes: fa costumbre internacional, los tratados y los 
principios generates del Derecho. Las decisiones judiciales y la doctrina son fuentes 
auxiliares porque requieren, Para ser aplicadas, de una fuente auténoma que las 
apoye. 

En ese sentido, cada una de estas fuentes se pueden definir de ta siguiente manera: 

1. Los Tratadas Internacionales - La Convencién de Viena de 1969 define a fos 
Tratados en su articulo 2, parrafo 1, que dice: "Se entiende por tratado un acuerdo 
internacional cetebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho 
Internacional Publico, ya conste en un instrumento unico o en dos o més 
instrumentos conexos y cualesquiera que sea su denominaci6én particular”. 

Por lo tanto, los tratados internacionates son acuerdos entre sujetos de Derecho 
Internacional, reguiados por el Derecho Internacional Publico. 

Para Modesto Seara Vazquez “tratado es todo acuerdo conctuido entre dos o mas 
sujetos de Derecho internacional”. Dicho autor habla de sujetos y no de Estados, 
con la finatidad de incluir a las organizaciones internacionales. 

  

§ ‘Texto del articulo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en ORTIZ AHLF, Loretta, Op Cit, p.16 7 Texto del articulo 2 parrafo | de 1a Convencién de Viena sobre el derecho de los tratados, en Ibidem, p. 17 
® SEARA VAZQUEZ, Op Cit, p. 63 
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2. La Costumbre Internacional — Es una practica generalmente aceptada como 

Derecho. Sus elementos son la Practica constante y uniforme, asi como la conviccién 
de Ia obligatoriedad de esa practica. 

Para Carlos Arellano Garcia, "la manera mas espontanea que tiene el conglomerado 
humano de crear una norma juridica es aquella en que la sociedad realiza 
Teiteradamente una conducta porque la considera obligatoria’®, A este fendmeno es 
al que se fe denomina costumbre, 

La Doctrina Internacionalista habla de una costumbre cuando se ha desarrollado un 
definido y continuo habito de llevar a cabo ciertos actos con la conviccion de que, con 
arregio al Derecho Internacional, son obligatorios o justos. Por otra parte, hablan de 
un uso cuando el habito de realizar determinadas acciones se ha ido estableciendo 
sin que existiese la conviccién de que estos actos son obligatorios o justes conforme 

al Derecho Internacional’. 

3. Los Principios Generales del Derecho - Seguin lo que plantea Carlos Arellano 

Garcia, se pueden conceptuar los Principios Generales del Derecho, “como aquellas 
directrices 0 postulados, producto de Ja reflexién logica juridica que orientan a la 
realizacién de los valores juridicos, principalmente, justicia, seguridad, bien comun y 

orden. Los Principios Generales del Derecho son conceptos juridicos fundamentales, 

es decir, que por su validez universal se preservan a través del tiempo y del espacio 

y, por lo tanto, constituyen una fuente formal desde el momento que sirven de base a 

la creacién de normas juridicas, bien generales a bien individualizadas”", 

Ahora bien, para Loretta Ortiz Ahif, los Principios Generales de! Derecho “son 

principios comunes a los distintos Estados que ya han alcanzado una cierta 
objetivizacién en el Derecho Interno. La funcién de los Principios Generales del 

  

° ARELLANO GARCIA, Op Cit, p. 189 
'® VARELA QUIROS, Luis A. Las Fuentes del Derecho Internacional Pablico, Tercera Edicién, Ed. Temis, 
México, 1995, p. 89. 

"' Sider, pp. 193 y 194 

 



Derecho no se restringe a cubrir Jagunas que pudieran presentarse por la falta de 

tratado o costumbre aplicable, sino que sirven de instrumento para la debida 

aplicacion e interpretacién de los tratados y de la costumbre"!2, 

De acuerdo con las opiniones anteriores los Principios Generales del Derecho son 

aquellos principios que son aceptados por el Derecho de cada Estado, y que son 

susceptibles de aplicacién internacional. 

4. Las Decisiones Judiciales y la Doctrina - Se entiende por Decisiones Judiciales 

a la Jurisprudencia, la cual junto con fa Doctrina no son fuentes auténomas del 

Derecho Internacional, sino que deben considerarse, como fo sefiala el articulo 38 

apartado | inciso d) dei Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, como medio 

auxiliar para la determinacion de las teglas de Derecho, 

Dichas fuentes podran utilizarse como medios auxiliares, que apoyen a los tratados, 

a la costumbre o los principios generales de Derecho. 

Modesto Seara Vazquez sefala que “las sentencias judiciales no obligan al juez 
internacional y su utilidad esencial para los fines de! articulo 38,1 d), es que sirven 
como indicacién del Derecho Internacional, fundamentalmente de la costumbre y de 

los principios generales del Derecho. Las decisiones de {os tribunates internos 

también tienen importancia como medio de conocer la actitud de los Estados en 

determinadas cuestiones relativas al Derecho Internacional, pero naturaimente no 

pueden ser consideradas como fuentes de! Derecho Internacional porque no tienen 

el papel de érgano del Estado encargado de jas relaciones internacionales. A pesar 

de todas las reservas que pueden hacerse a la jurisprudencia como fuente del 

Derecho Internacional, se observa en los tribunales internacionales una tendencia 
creciente a apoyarse en anteriores decisiones, como expresién del Derecho 

existente”'>. 

  

"? ORTIZ AHLF, Op Cit, p. 54 
8 SEARA VAZQUEZ, Op Cit, p. 74 
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Por su parte, Carlos Arellano Garcia establece que “las decisiones judiciales 

constituyen una fuente secundaria pues, no crean Derecho, sdlo lo descubren. En 
efecto, son un medio auxiliar para la determinacion de las reglas de Derecho. Por 

tanto, las decisiones judiciales son muy Utiles para descubrir las normas derivadas de 

la costumbre y las desprendidas de los Principios generales de Derecho. Las 

decisiones judiciales no se proyectan con Obligatoriedad mas alla de los sujetos que 
fueron partes en los litigios resueltos por ellas. Lo expresada no impide que la Corte 

invoque en su resolucién un precedente en que han sido partes otros Estados, sdlo 

como un medio auxiliar para determinar tas reglas consuetudinarias o fos principios 

generales de! Derecho. Ello quiere decir que la obligatoriedad no estara en el 
precedente invocado sino en las reglas consuetudinarias o principios generales del 

Derecho descubiertos en el precedente judicial invocado. Las decisiones judiciales 

no son obligatorias en casos distintos a aquellos en los que han sido dictadas. Pero, 

no obstante, pueden citarse esas decisiones jurisdiccionales como un medio auxiliar 

para determinar las reglas consuetudinarias 0 los principios generales del Derecho. 

La decision judicial de la Corte Internacional de Justicia es sélo un medio auxiliar 

para descubrir normas juridicas internacionales de caracter general, pero es una 

fuente directa de normas juridicas individualizadas obligatorias para las partes"'*, 

Por to que hace a la Doctrina, ésta es la serie de opiniones y manifestaciones que 

emiten diversos autores o estudiosos de! Derecho, sobre determinada materia. 

Carlos Arellano Garcia define a fa Doctrina como “el conjunto de opiniones escritas 
vertidas por los estudiosos del Derecho, al reflexionar sobre las normas juridicas”'®. 

La idea de Modesto Seara Vazquez es que ‘la importancia de la doctrina, ha ido 
perdiendo su lugar y hoy sélo puede considerarse como medio auxiliar, en el sentido 

  

'* ARELLANO GARCIA, Op Cit, pp. 197 y 198 
15 Ibidem, p. 199 
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de que puede facilitar ta busqueda de la norma juridica, pero sin que la simple 
opinién doctrinal tenga peso ninguno ante el juez internacional’"® 

Asi, tenemos que, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia no podra 
apoyarse exclusivamente en ta doctrina o en una decisién judicial (precedente 
jurisprudencial). Estas fuentes podran utilizarse, segun se mencioné anteriormente, 
como medios auxitiares que, serviran de apoyo a tos tratados, la costumbre y jos 
principios generales del Derecho. 

1.2. Competencia 

Entenderemos por relaciones internacionales, aquella conexién existente entre 
sujetos de diversos Estados, a través de la cual se trean derechos y obligaciones de 
forma bilateral; a fin de regular y establecer el comportamiento de dichos sujetos 
come miembros de la comunidad internacional. 

Las relaciones internacionales de nuestro tiempo buscan conocer ef arte y la ciencia 
de fa supervivencia de ta humanidad. 

Las relaciones internacionales constituyen el area de la accién humana donde {a 
ineludible interdependencia se enfrente a un control inadecuado, 

La Primera Guerra Mundial! constituy6 un estimuto para nuevas investigaciones. La 
capacidad del hombre para e! asesinato en masa habia alcanzado un nivei tal que 
resultaba absolutamente necesario descubrir los medios que impidieran en el futuro 
la violencia armada organizada. Esta fue la inspiracién del trabajo emprendido, con el 
titulo de politica internacional, primero en Aberystwyth (Gales), después en Londres y 
en muchas universidades de los Estados Unidos, con el nombre de relaciones 
internacionales, y finalmente en Escandinavia y, Mas lentamente, en ef resto del 
continente europeo. La finalidad de estos estudios fue hallar los medios adecuados 

  

'6 SEARA VAZQUEZ, Op Cit, p. 75 
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Para organizar la paz: los Estados debian comportarse de acuerdo con los mismos 
Principios morales que guian la conducta individual, y para animarles, persuadirles u 
Obligarles a ello, habia que internacionatizar a escala mundial el interés comun de 
todos los pueblos del mundo en alcanzar la paz y la prosperidad. Se partié de la base 
de que los fundamentos de la moral de grupo eran los mismos que los de la moral 
individual, de que existia un interés comun en preservar la paz y de que la manera de 
mantenerla consistia en la creacién de instituciones internacionales'”. 

La Segunda Guerra Mundial, mostré lo inadecuado de las bases de que se habia 
Partido. El estudio de las relaciones internacionales paso de la consideracién de la 
mejor manera de hacer lo que equivocadamente se suponia que todo el mundo 
queria, a la consideracién de lo que los pueblos realmente deseaban, de las razones 
Por las que estaban organizados en determinadas clases de grupos y de las razones 
Por las que esos grupos se comportaban como lo hacian'®. 

El estudio de las relaciones a escala mundial ha ido adquiriendo una créciente 
importancia porque la ciencia y sus aplicaciones tecnolégicas han llevado a los 
paises de todo el mundo a establecer entre si contactos cada vez mas estrechos. En 
los uitimos afios, han ido apareciendo diversas teorias encaminadas a determinar las 
variables 0 elementos significativos de estas relaciones con objeto de que ia masa de 
datos pueda ser ordenada de manera que tenga sentido y resulte util para ta 
comprension de los hechos y de las causas que los motivan. 

Estas teorias pueden quiza clasificarse en dos grandes tendencias. La primera de 
ellas comprende fas teorias y métedos de analisis centrados en ef estudio del 
comportamiento de los individuos, grupos y organizaciones que desempefian un 
papel de importancia en la escena internacional, La segunda tendencia comprende 
las teorfas que conciben las relaciones internacionales como un conjunto de 
interacciones de muy diversas clases, y se ocupan principalmente de la naturaleza 

  

” REYNOLDS, P.A. Introduccign al Estudio de las Relaciones Internacionales, Ed. Tecnos, Espafia, 1977, Pp. 14 ¥, 15. 

* Ibidem, p. 16. 
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de esas interacciones y de su relacion entre si, asi como de la forma, las causas y el 

sentido en que cambian o permanecen estables. 

Para Celestino del Arenal la ciencia de las relaciones internacionales es “la que se 

Ocupa de la sociedad internacional, desde la perspectiva de esa misma sociedad 

internacional, y que la teoria de las relaciones internacionales es una teoria de la 

sociedad internacional. El concepto de sociedad intemacional, es perfectamente 

valido para definir et objeto de estudio de nuestra ciencia que recoge de forma 

adecuada la realidad de fas relaciones internacionales; ademas de proporcionar a la 

materia de nuestro estudio una indudable unidad y coherencia’!?, 

El objeto de ta ciencia de {as relaciones internacionales es el estudio de la 

naturaleza, de ta direccién y de las influencias que sufren las relaciones entre 

individuos 0 grupos que actuan en un campo especial de configuracién anarquica, 

asi como el de la naturateza y los factores de cambio que afectan a las interacciones 

entre dichos individuos o grupos”. 

1.3. Sujetos 

Es sujeto de Derecho Internacional Piblico todo ente que ejerce derechos y 

obligaciones que sean objeto o deriven de una norma juridica de indole internacional. 

Si bien es cierto, que el Estado es ef sujeto principal del Derecho Internacional, esto 

no implica que puedan existir otros sujetos a los que la comunidad internacional les 

reconoce personalidad juridica de naturaleza internacional. De esta manera, son 

sujetos de Derecho Internacionat: 

A) Los Estados 

  

'° DEL ARENAL, Celestino, Introducci6n a las relaciones internacionales Tercera Edicién, Ed, Tecnos, Espata, 1990, p. 426. 
2° W. DEUTSCH, Karl. Andlisis de fas Relaciones Internacionales, Tercera Edicién, Ed. Gernika, México, 1994, 
p. 199. 
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B) Los Organismos Internacionales 

C) Los sujetos sui generis, especiales o particulares 

D) El ser humano, en el sentido de ser titular de derechos y libertades fundamentales 
que los Estados y organizaciones deben respetar en las relaciones internacionales”". 

A) Los Estados — Se entiende por Estado a la institucién juridica y politica, integrada 

por una poblacién que se encuentra establecida en un territorio; la cual ademas, 

debera estar provista de soberania y tener la facultad de decidir su politica exterior. 

Arellano Garcia ofrece el! siguiente concepto de Estado “es la estructuracin juridica 

de una comunidad humana con un territario y gobierno propios, dentro del 

conglomerado de paises’, 

De acuerdo con Verdross, Estado es “una comunidad humana perfecta y 

Permanente, capaz de gobernarse plenamente a si misma en forma independiente, 

la cual debe tener la capacidad necesaria para imponer su propio ordenamiento 

juridico y mantener relaciones juridicas internacionales con el resto de la comunidad 

internacionar’?3, 

Por su parte Eduardo Garcia Maynez define al Estado como “la organizaci6én juridica 

de una sociedad bajo un poder de dominacién que se ejerce en determinado 

territorio"™*. 

B) Los Organismos Internacionales -— Las organizaciones internacionales son 

creadas para realizar determinadas funciones; tienen, por tanto, una personalidad 

funcional. Este elemento quizd sea el de mayor utilidad para determinar la amplitud 

de la subjetividad, pero habra que analizar en cada caso concreto el instrumento 

constitutivo que determine sus fines y competencias. 

  

3t SEPULVEDA, César. Derecho Internacional, Ed. Porrita, México, 1983, p. 70. 
® ARELLANO GARCIA, Op Cit, p. 287 
B VERDROSS, Apud. ORTIZ AHLF, Loretta, Op Cit, p, 64. 
24 GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introduccion al Estudio de! Derecho, Apud. ARELLANO GARCIA, Carlos, 
Op Cit, p. 287, 
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La personalidad juridica de los organismos internacionales es suficiente para 
considerarlos sujetos de derecho Internacional, sin pretender identificarlos o 
igualarios con los Estados, puesto que se trata de personas juridicas diversas. Los 
instrumentos constitutivos de las Organizaciones internacionales, suscritos por los 
Estados les confieren derechos y obligaciones propios y determinados a dichas 
organizaciones. 

Areliano Garcia a este respecto manifiesta que “asi como et hombre en el Derecho 
Interno crea personas juridicas morales, a las que se les dota personalidad diferente 
a la de quienes las crearon, en e! Derecho internacional Puiblico los Estados, sujetos 
principales de! Derecho Internacional Publico, crean organismos internacionales que 
tienen una subjetividad o personalidad Juridica, producto del acuerdo expreso de 
voluntades de fos Estados, con el alcance que les marcan las convenciones 
internacionales que fos crean"?5, 

C) Los sujetos sui generis, especiales o particulares - Uno de los cambios que ha 
experimentado al Derecho Internacional es la ampliacién de su esfera de aplicacion a 
otros sujetos que se apartan del modelo de Estado, como ejemplo, La Santa Sede y 
La Soberana Orden de Malta. 

Por lo que hace a la Santa Sede, es decir, el Estado de ta Ciudad def Vaticano, esta 
bajo la jurisdiccién del Papa, jefe de ta Iglesia Catdlica; quien tiene la representacién 
de la misma, y acttia en nombre de ésta y del Estado de ja Ciudad cel Vaticano, 
como entidad politica. 

La Santa Sede ha participado activamente en las relaciones internacionales. 
Actualmente goza de personalidad juridica internacional al ejercer el derecho de 
legacion, participar en ta celebracién de tratados internacionales y otros negocios 
juridicos internacionales como los concordatos. 

  

5 ARELLANO GARCIA, Op Cit, p. 373. 
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Ahora bien, hablando de La Soberana Orden de Malta tenemos que dicha Orden 
goz6 en otro tiempo de una clara Soberania territorial y tuvo originaimente un 
Caracter de orden religioso-militar. 

En 1953, por medio de sentencia cardenalicia, se establecié que se trata de una 
Orden religiosa, y por tal motivo, depende de ta Santa Sede, regulada a su vez por el 
ordenamiento canénico. 

La Santa Sede Ie da a ésta una amplia autonomia, fo cual te permite adquirir 
derechos y abligaciones de caracter internacional frente a terceros Estados que ia 
reconocen. 

La personalidad internacional de la Soberana Orden de Malta en sus relaciones con 
los Estados se manifiesta de maneras diversas. En primer lugar, la Orden mantiene 
relaciones diplomaticas con los Estados. A su vez, existe un cuerpo diplomatico 
acreditado ante fa Orden, generalmente se trata de fos mismos diplamaticos 
acreditados ante la Santa Sede. 

Otro aspecto sobre la personalidad de dicha Orden, es la facultad que tiene para 
concertar tratados. Esta celebra acuerdos internacionales a fin de llevar acabo su 
actividad hospitalaria y asistencial. 

Por Io tanto, al ser destinataria de derechos y obligaciones internacionales la Orden 
de Matta goza de personalidad juridica internacional. 

D) El ser humano ~ Hay varias instituciones dentro del Derecho Internacional que 
tradicionalmente se han considerado como pruebas de que el individuo es ej 
destinatario directo de {a norma, o que, por lo menos, se ofrecen como excepcién a 
la regia general de que el Derecho Internacional esta orientado a las relaciones entre 
Estados. 
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Se ha dicho con cierta frecuencia, que el individuo no es sujeto desde el punto de 
vista del Derecho Internacional, y que sélo goza de proteccién juridica cuando tiene 
con un Estado la relacién juridica que implica la nacionalidad. La nacionalidad es 
importante para la participacién del individuo en el Derecho Internacional”. 

Una observacién importante a que hace referencia Arellano Garcia respecto del 
hombre como sujeto de Derecho Internacional PUblico es que “él no participa en 
Nombre propio para crear normas de Derecho Internacional PUblico pues, no puede 
celebrar tratados internacionales, pero como representante de los Estados y como 
representante de los organismos Internacionales es él quien tiene ta prerrogativa de 
celebrar tales tratados internacianales como plenipotenciario del Estado u organismo 

que representa’?”. 

Por su parte, Loretta Ortiz Ahif afirma que “en principio, el individuo no es sujeto 
inmediato de las normas de Derecho Internacional Publico; en consecuencia, no 
puede exigir directamente sus derechos ante érgano o instancia internacional alguno. 
Este principio sufre algunas excepciones cuando el comportamiento del individuo es 
directamente regulado por el Derecho Internacional, convirtiéndolo en titular de 
derechos 0 sujeto responsabie por actos ilicitos de Derecho Internacional’. 

En ese sentido el ambito de competencia del Derecho Internacional también se 

extiende al ser humano. 

El individuo, es titular de derechos y libertades fundamentates que los Estados y 
Organizaciones Internacionales deben respetar en las relaciones internacionales, a 
fin de evitar transgredir fa esfera de derechos humanos y garantias individuales de 
todo individuo considerado en su cardcter de persona fisica. 

  

26 MARTINEZ VERA, Rogelio. Derecho Internacional, Ed. Mc Graw Hill, México, 1994, p, 153. 
77 ARELLANO GARCIA, Op Cit, p. 332. 
78 ORTIZ AHLF, Op Cit, p.73. 
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1.4. Ramas del Derecho Internacional Publico 

EI Derecho Internacional, a fin de cubrir todas las manifestaciones de las relaciones 
internacionales, debe regular de manera especifica los diferentes aspectos que se 
Presentan en dichas relaciones. De esta manera se han desarrollado las ramas o 
partes del Derecho Internacional, que en general son las siguientes: 

1. Derecho Internacional Ecanomico — incluye dentre de su ambito la sistematizacién 
de las reglas juridicas referentes a las relaciones econdémicas entre Estados y entre 
éstos y otros actores del orden mundial y en especial: 1. Instituciones Econémicas 
internacionales, 2. Transacciones econdémicas internacionales, 3. Corflictos 
econdémicos entre Estados y otros actores, 4. Espacios y problemas vinculados a la 
soberania econémica residual de los Estados (establecimiento de personas, 
inversiones _ privadas, nacionatizaciones, empresas ptblicas plurinacionales, 
coaperacién e integracién regionales, prestacién internacional de servicios, 
regulaci6n de la transferencia de tecnologia, etc.). 

2. Derecho de la Representacién Internacional — Esta parte del Derecho Internacional 
que regula las relaciones diplomaticas y consulares. 

El Estado moderno se halla representado en el exterior por dos cuerpos de 
funcionarios cuya accién se encuentra intimamente felacionada, aunque su 
naturaleza juridica sea distinta. Esos funcionarios son los agentes diplomaticas y los 
agentes consulares. 

Los agentes diplomaticos son los encargados de tutelar los intereses det Estado que 
tepresentan. El Derecho Diplomatico es el conjunto de principios juridicos que 
regulan fa actividad de los érganos creados por los Estados para e] mantenimiento 
de las relaciones internacionales. 
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Los agentes consulares son Organos de relaciones internacionales cuyas funciones 
son, en principio, la proteccién y asistencia de sus connacionales. 

Asi, de acuerdo con Anzilotti y Dal Gemma se puede decir que “los cénsules son 
Organos de actividad estatal administrativa 0 jurisdiccional en el territorio de otro 
Estado””, mientras que los agentes diplomaticos fo son de actividades politicas y de 
representacion de su Estado. 

3. Derecho Internacionat del Trabajo — Pretende fa reglamentacién internacional de 
las condiciones dei trabajo y establecer un minimo de garantias universales para los 
trabajadores. Tiene por objeto estudiar, consolidar, promover y hacer progresar con 
la participacién de todos Jos sujetos de ia comunidad internacional, las normas 
reivindicadoras de los derechos de los trabajadores, sin consideracién del sexo, 
nacionalidad, raza, ideologia politica, credo religioso o cualquiera otra caracteristica 
distintiva de éstos. 

Todo trabajador, sea cual fuere su nacionalidad, tiene derecho a trabajar alli donde 
puede emplear su actividad. Tado trabajador debe gozar, en los paises donde ejerza 
esa actividad, de todas las garantias de orden sindical de que goza el trabajador 
nacional, y especialmente, de! derecho de participar en fa administracion del 
sindicato a que pertenezca. 

4. Derecho Internacional Penal - Conjunto de normas juridicas internacionales que 
regulan fos delitos y las penas cuando se rebasan los limites territoriales de un solo 
pais. 

El Derecho Internacional Penal es el que define y pena las infracciones de unos 
Estados contra otros; como los crimenes de guerra, por infraccién de Tratados 
Internacionales 0 la brutalidad manifiesta contra todo sentimiento humano. 

  

© Enciclopedia Juridica Omeba, Tomo VII. Ed. Driskill, Buenos Aires, 1991, p. 501. 
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También es concebido como el Conjunto de instrumentos juridicos internacionales, 

Para fijar el ambito de validez de Ia ley penal entre los Estados; de modo que su 

Contenido se conforma a las cldusulas pactadas para reprimir el delito en las 

Jurisdicciones de dos o mas Estados, que se obligan reciprocamente al 
freconocimiento de la validez interna de la ley extranjera. 

5. Derecho Internacional del Mar — Rama det Derecho Internacional que regula la 
conducta, principalmente de los Estados, en el 4mbito marino 

Las areas y espacios regulados por el Derecho Internacional de! Mar son: en primer 
lugar, las zonas marinas sujetas a la jurisdiccién nacional de los Estados, es decir, el 
mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua, la zona econémica 
exclusiva y la plataforma continental e insular; en segundo lugar, el altamar, que esta 

mas alla de fas zonas antes citadas, y donde todos los Estados gozan de la libertad 

de navegacién, de pesca, de sobrevuelos y de tendide de cables y tuberias 
submarinas; finaimente la zona de los fondos marinos y ocednicos mas alla de los 

limites de la jurisdiccién nacional la cual, junto con los recursos que en ellos se 

encuentran, son patrimonio comun de la humanidad. 

El Derecho del Mar, como también se le denomina, debe distinguirse del Derecho 
Maritimo. Este ultimo es una rama del Derecho interno, ligada con ef Derecho 
Mercantil por referirse principalmente a todo fo retativo al régimen de propiedad y 

administraci6n de buques. En contraste, el Derecho del Mar es parte del Derecho 

Internacional, siendo sus materias principales la definicion de los Poderes del Estado 
en cada una de fas zonas juridicas en las que se ha dividido el espacio marino, la 

delimitaci6n de cada una de esas zonas, la administracion y conservacion de los 

recursos vivos y no vivos de! mar, fa proteccién del medio marino, incluyendo la 
prevencion de la contaminaci6n y la investigacion cientifica marina. 

6. Derecho Internacional Procesal — El Derecho Procesal, en general, estudia e| 

conjunto de normas referentes a ia competencia del organo jurisdiccional y al modo 
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de proceder en la tramitacién judicial, para hacer efectiva la aplicacién del Derecho 

Sustantivo. 

En el ambito internacional, e! Derecho Internacional Procesal es el conjunto de 

disposiciones que regulan la sucesién concatenada de los actos juridicos realizados 

por el 6rgano jurisdiccional o instancia de solucién de controversias , las partes y 

otros sujetos procesales, con el objeto de résolver pacificamente tos conflictos que 

se suscitan entre los miembros de la comunidad internacional. 

Las normas procesales contenidas en tratados, convenciones y aun las costumbres 

internacionales observadas por fos Estados constituyen importantes fuentes para el 

Derecho Internacional Procesal y faciliten fa solucién de los conflictos 

internacionales. 

7. Derecho de los Tratados — Rama del Derecho internacional que regula la 

suscripcion de los tratados internacionales. 

Su sustento normativo lo constituye la Convencion de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969, que define al tratado como el acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un 

instrumento Unico 0 en dos o mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su 

denominacién particular. 

8. Derecho internacional Aéreo y Derecho Césmico ~ El Primero de ellos es el 

Conjunto de principios y preceptos que regulan el vuelo humana, las instituciones y 

las relaciones surgidas de dicha actividad o transformadas por efla. 

El Derecho Césmico regula la navegacién actividad humana en el espacio exterior, 

es decir, a partir de la ionosfera (80,000 metros de altitud aproximadamente). 

Otra variante seria el Derecho Astrondutico que regula {a navegacién entre los 
astros. Astro es cualquiera de los cuerpos celestes que pueblan el infinito. 
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El Derecho puede otorgar facultades soberanas a los Estados hasta donde éstos 

sean capaces de procurar validez y eficacia a sus actos soberanos. De ello surge 

que el poder de las naciones no puede flegar hasta lo infinito y debera mantenerse 

en fronteras finitas y fijables. 

9. Derecho Internacional de las Comunicaciones — Rama del Derecho tnternacional 

que establece y regula el régimen juridico de tas comunicaciones internacionales, es 

decir, entre sujetos de Derecho Internacional, en el Ambito marino, terrestre y aéreo 

internacionales. 

10. Derecho Internacional Administrative — La dindmica interna de las organizaciones 

internacionales y la accién administrativa que deben desarrollar para el cumplimiento 

de sus funciones y actividades. 

El Derecho Internacional Administrativo esta integrado por las disposiciones que 

organizan, estructuran y son atribuciones de los érganos de las organizaciones 

internacionales, y regulan también las relaciones entre dichos érganos. 

14. Derecho Internacional Social — Conjunto de normas juridicas que establecen y 

desarrolian diferentes principios y procedimientos protectores internacionalmente 

aceptados, a favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por 

individuos, socialmente débiles, para lograr su aceptaci6n, incorporacion y desarrolio, 

dentro de un orden juridico. 

12. Derecho Internacional Humanitario - Rama del Derecho. internacional que 

reconoce y establece ios derechos y libertades fundamentales del ser humano, como 

un principio de las relaciones internacionales. 
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La responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos y libertades 
humanos constituye un importante elemento en la elevacién de la eficacia del 
Derecho Humanitario Internacional, de las leyes y costumbres de ta guerra”. 

13. Regulacién Internacional de la Guerra — Esta parte del Derecho Internacional se 
divide en dos apartados: el Derecho de la Paz y el Derecho de la Guerra”. 

El Derecho Internacional ha prohibido el uso de fa guerra y de la amenaza en las 
felaciones internacionales. Pareceria contradictorio Que prohibiéndose fa guerra 
exista un amplio capitulo que la reglamente. Debera contemplarse que la prohibicién 
general no impide en el terreno de los hechos el desencadenamiento de una guerra y 
que no siendo deseable, ni conveniente, es preciso un conjunta de normas que 
eviten los excesos y las crueldades innecesarias, tanto entre las partes beligerantes, 
Como con respecto a la poblacién civil y en lo que toca a los neutrales. 

Uno de los principales puntos en torno a fos cuales se ha desarrollado el Derecho de 
la Guerra es la prohibicién del uso de determinadas armas. 

El Derecho de la Guerra a su vez, se divide en los capitulos principales de la guerra 
terrestre, la guerra maritima, la guerra aérea y la neutralidad. 

14. Derecho de la Paz ~ la doctrina plantea una separacién entre el Derecho de la 
Paz, entendido como el conjunto sistematico de narmas referidas al mantenimiento 
de ia paz; y aquel derecho subjetivo que se relaciona con la aspiracién de la 
comunidad internacional a vivir en paz. 

9 BLISCHENKO, Igor. Derecho Humanitario Internacional, Ed. Progreso, Mosct, 1987, p. 187. *" Diccionario Juridico Mexicano, Tomo D-H, Décima Edicién, Ed. Pornia, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 1997, p. 979. 
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CAPITULO It 

DERECHO INTERNO Y DERECHO INTERNACIONAL 

2.1. Concepto de Derecho interno 

Por Derecho Interne se entiende al sistema juridico de cada Estado, es decir, a las 
normas que regulan la conducta de los individuos que conforman dicho Estado. 
Asimismo, corresponde a este Derecho determinar cuales son sus 6rganos capaces 
de representarlo en las relaciones internacionales y en la celebracién de tratados 
internacionales, 

2.2. Proyeccién del Derecho interno hacia el exterior 

E! Derecho Interno es considerado como un hecho desde el punto de vista del 
Derecho Internacional. Es asi que desde et punto de vista del Derecho intemacional 
las leyes internas de los Estados son simples hechos, manifestaciones de ta voluntad 
y de la actividad del Estado, de la misma manera que sus resoluciones judiciaies o 
sus medidas administrativas. 

Es de notar que las sentencias de los Tribunales internos son consideradas por el 
Derecho Internacional también como hechos que acreditan la conducta juridica de un 
Estado respecto de una situacién o actividad determinada, como se sefiald 
anteriormente en las fuentes del Derecho Internacional. 

Lo expuesto lleva aparejado una serie de consecuencias que pueden resumirse asi: 
a) que un érgano judicial internacional no aplique las normas de un ordenamiento 
interno como Derecho obligatorio para dicho Organo; b) que, dada su consideracién 
come hecho, es necesario que la norma interna sea alegada y probada para que 
pueda ser examinada en un proceso internacional; c) en las controversias 

  

® ARELLANO GARCIA, Op Cit, p. 644. 
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internacionales el Derecho Interno, al ser un hecho, no puede por ello ser objeto de 
interpretacién judicial por parte del Juez internacional; este ultimo debe tener en 
cuenta la norma de Derecho Interno como es interpretada y aplticada por los 
Tribunales Internos. 

Pese a la consideracién de hecho del Derecho interno por el Derecho Internacional, 
no quiere decirse con ello que este tiltimo no haga referencia o tome en 
consideracién al Derecho Interno en cuanto supone una actividad del Estado, que es 
uno de los sujetos del Derecho Internacional, o bien tome del mismo algunas 
valoraciones o la definicién de ciertas situaciones, que pueden ser presupuesto para 
la aplicacién de alguna norma internacional. 

En el primer sentido no es dificil encontrar normas internacionales que obliguen a los 
Estados s modificar o ampliar su Derecho Interno para dar cumplimiento a normas 
internacionales que se proponen modificarlo o perfeccionarlo. Otras veces se toma 
por e! Derecho Internacional en consideracién al Derecho Intemo para determinar 
algunas situaciones, tales como si una persona tiene la nacionalidad de un 
determinado Estado, situacién que habré de resolverse por ef derecho de 
nacionalidad de éste, o bien para individualizar cudles son los érganos competentes 
de un Estado. Estos casos deben, por consiguiente, resolverse recurriendo al 
Derecho Intero. 

En este mismo sentido, es necesario mencionar que la Convencién de Viena sobre el 
Derecho de fos Tratados, prohibe a los Estados invocar las disposiciones de su 
Derecho Interna como justificacién de incumplimiento de un tratado (Art. 27 
Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados). Sin embargo, existe una 
excepcién que también establece fa mencionada Convencién, al permitir que los 
Estados se apoyen en su legislacién interna, si existe una violacién objetivamente 
evidente y ésta afecte a una norma de importancia fundamental de derecho interno 
(Art. 46 de La Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados). 
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2.3. Concepto de Derecho Internacional 

De acuerdo con el punto 1.1. del Capitulo 1 de este trabajo de investigacién, el 
Derecho Internacional es el Conjunto de normas, principios e instituciones, encargado 
de regular el comportamiento de los miembros de ia comunidad internacional, 
mediante el establecimiento de determinados compromisos por los que adquieren 
sos sujetos derechos y obligaciones como participantes activos de las relaciones 
internacionates. 

2.4. Proyeccién del Derecho Internacional hacia el interior 

La doctrina ha tratado de expticar el lugar de! Derecho Intemacional en el orden 
juridico interno, dando lugar a numerosas y diversas posturas a este respecto. 

Sin embargo, cualquiera que sea la posicién tedérica, aparece con gran evidencia que 
los legisiadores estatales se preocupan del Derecho Internacional, ya sea general o 
particular, y se cuidan de adaptar su ordenamiento a las exigencias del Derecho 
Internacional y, ademas, se cuidan también, a través de la puesta en marcha de 
determinados mecanismos, de poner de manifiesto las obligaciones internacionales 
que le competen al Estado y para que el Derecho Internacional sea conocido y pueda 
ser aplicado. 

La adopci6n automatica del Derecho internacional General o Comun dentro de los 
ordenamientos juridicos internos, esta Prevista en algunas Constituciones. Al 
respecte cabe sefialar, como precedente mas antiguo, el principio dei Derecho 
Anglosaj6n que dice “International Law is part of the Law of the Land” (La Ley 
Internacional es parte de la Ley del Pais). 

En otros preceptos que encontramos en distintas Constituciones el Estado se limita 
simplemente a declarar que se observara el Derecho Internacional como una norma 
de conducta. Entre estos cabe sefialar los siguientes ejemplos: 
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Articulo 29, numero Il de la Constitucion Irlandesa del 1° de Julio de 1937: “trlanda 
acepta los principios del Derecho Internacional generaimente reconocidos como 
reglas de conducta en sus relaciones con otros Estados’, 

Articulo 7 de la Constitucién Espafiola de 1931: “El Estado Espafiol acatara las 
normas universafes del Derecho Internacional, incorporandolas a su Derecho 
Positivo™. 

Constitucién Francesa del 27 de Octubre de 1946: “La Republica, fiel a sus 
tradiciones, se conforma a las teglas del Derecho Publico internacional”™. 

También fas Constituciones y Leyes se ocupan de una manera especial del Derecho 
Internacional Convencional, y muchas de ellas contienen disposiciones expresas al 
respecto, por ejemplo, en el caso de nuestro pais, fa Constitucién Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en sus articulos 27, quinto parrafo; 42, fracciones V yVi 
y 133; asi como la Ley sobre ta celebracién de tratados de 1992. 

2.5. Relacién entre el Derecho Interno y el Derecho Internacional. Fundamento. 

Este tema es de gran importancia teérica y practica tiene que ver no sdélo con la 
relacién entre ios dos érdenes juridicos, sino cémo, en dado caso, el Derecho 
Internacional llega a ser parte del sistema juridico interno™, 

EI problema de las relaciones del Derecho Internacional con los Derechos Internos, 
en sintesis, consiste, por un lado nos encontramos con el Derecho Internacional, que 
reguia las relaciones entre los distintos sujetos de la Comunidad Internacional en 
cuanto tales, y por otro lado, esos mismos sujetos regulan las relaciones de jas 

  

» DIEZ DE VELAZCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Publico. Décima Edicién, Ed. Tecnos, Espafia, 1994, p. 217. 
* Idem, 
35 Idem. . 
% BECERRA RAMIREZ, Manuel. Derecho Internacional Publico, Coleccién Panorama del Derecho Mexicano, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 1997, p. 5 
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personas fisicas y juridicas dentro de los mismos. Nos encontramos pues con dos 
ordenamientos juridicos: el internacional y el conjunto de los distintos ordenamientos 
estatales 0 internos. Por esto es necesario saber si entre uno y otro existen o no 
relaciones y si se da o no una subordinacién entre los dos ordenamientos, el 
internacional y los internos. 

En el territorio de un Estado tienen vigencia y existencia normas de Derecho 
Internacional y normas del Derecho tnterno. Cuando ambas coinciden en sus 
ordenamientos no existe discusién alguna pero, cuando existe una discrepancia 
entre lo dispuesto en una y otra, es necesario considerar cual de las dos debera 
prevalecer. 

Hoy en dia, fas relaciones det Derecho Internacional con el Interna se encuentran 
sometidas a fuerte revisién, que no ha dejado de tener refiejo en ef Derecho 
Constitucional, especialmente por las tendencias actuales a reducir la soberanfa 
estatal a ciertos limites, por la admisién muy generalizada de que el Derecho 
Internacional tiene un contenido variable y es susceptible de ampliarse. Ademas hoy 
es patente la necesidad de adaptar el Derecho o Derechos Internos a las nuevas 
exigencias que plantea el fendmeno de las Organizaciones Internacionales y la 
transferencia o traspaso a éstas de competencias que tradicionalmente eran 
ejercidas por ios Estados. 

Las teorias que han tratado de explicar la relacién entre el Derecho Intemo y el 
Derecho Internacional se clasifican de la siguiente manera: 

|. Teoria Dualista - Esta ha sido expuesta por Triepel y Anzilotti. En dicha teoria se 
sostiene la existencia de dos érdenes juridicos distintos: el orden juridico 
internacional y el orden juridico interno. Para la Teoria Dualista, ambos sistemas 
juridicos son independientes y separados. De acuerdo con esto, el Derecho 
internacional y el Derecho Interno no son solamente ramas distintas del Derecho, 
sino también sistemas juridicos diferentes. 
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Ei Derecho Internacional Publico y ef Derecho Interno son dos érdenes juridicos 
diferentes, ya que obedecen a categorias distintas (sujetos, fuentes, poder de 
Coaccién, Ambitos territoriales de aplicacién)*”. 
En este sentido, los érdenes juridicos internacional e interno tienen diferencias, jas 
Cuales se exponen a continuacion: 

a) Diferentes fuentes. En el Derecho Interno la principal fuente es ia ley, la 
cual es producto de la voluntad unilateral de un legislador. En el Derecho 
Internacional ta principal fuente esta constituida por los tratados 
internacionales, que son producto de la voluntad conjunta de los Estados 
que los celebran y que dan su consentimiento a fas normas que esos 

tratados contienen. 

b) Diferentes sujetos. En el Derecho intemo las normas juridicas tienen como 
principales sujetos destinatarios de elias a los gobernados. En el Derecho 
Internacional fas normas juridicas tienen como Sujetos de ellas 
principalmente a los Estados, pero también sus normas tienen apticabilidad 
para los demas sujetos de Derecho internacional, es decir, sus sujetos son 
los miembros de la comunidad internacional. 

c) Diferente poder de coaccién. Dentro del Derecho interno existen tribunales 
ante los cuales pueden ser llevados Obligatoriamente los sujetos que 
incurren en incumplimiento de los deberes a su cargo, derivados de las 
normas juridicas internas. En el Derecho Internacional existe la Corte 
Intemacional de Justicia que es un Tribunal que puede dirimir las 
controversias entre los Estados pero, carece de fuerza compulsiva para 
llevar a juicio a un Estado que fuera demandado, se requiere que los 
Estados partes en el juicio internacional acepten la jurisdiccidn de la Corte. 

  

>” BECERRA RAMIREZ; Op Cit, p. 8. 
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d) Diferentes ambitos territoriales de aplicacién. La norma juridica interna 

esta destinada, en principio, a tener una aplicacion limitada al territorio del 
Estado para el cual fue hecha. La norma juridica internacional ha sido 
hecha para regir en ta comunidad internacional sin limitarse a un_territorio 
determinado. De acuerdo con la Teoria Dualista cada norma rige en su 

correspondiente ambito. El tegislador interno no debe tener vaélidamente la 

pretension de emitir leyes que tengan aplicabilidad como normas juridicas 
internacionales. A su vez, los tratados internacionales estén hechos para 
regir las relaciones internacionales y no las relaciones internas, Para que 
tengan validez en to interno los tratados internacionales requeriran de 
normas internas que le den aplicabilidad interna®. 

Il. Teoria Monista Internacionalista — En ésta se asevera la existencia de un solo 
orden juridico en el cual las normas que lo integran pueden ser internas o 
internacionales. Si hay oposicién entre to dispuesto por la norma juridica 
internacional y to establecido por Ja norma juridica interna ha de prevalecer una de 
ellas. En el Monismo tnternacionalista es la norma juridica internacional. 

Hans Kelsen establece la supremacia de la norma juridica internacional sobre fa 
norma juridica interna: ‘En ef orden jerarquico normativo ocupa la cuispide la norma 
Pacta Sunt Servanda (ios tratados deben ser cumplidos). Por tanto, si hay oposicién 
entre lo dispueste en una norma juridica interna y lo establecido en una norma 
juridica internacional, ha de prevalecer la regla Pacta Sunt Servanda’’, 

Ill. Teoria Monista Nacionatista ~ En este caso, en el supuesto de conflicto entre la 
norma internacional y la norma interna, prevalece fa interna. Esta teoria es negativa 
de la supremacia de! Derecho Internacional y fortalece la fragmentacién de Ja 
comunidad internacional Estados poderosos con esta base tedrica pueden permitirse 
desacatar, velada o abiertamente, sus compromisos internacionales. Se argumenta 

  

>® ARELLANO GARCIA, Op Cit, pp. 85 y 86. ; 
» KELSEN, Hans, Principios de Derecho Internacional Publico, Apud. ARELLANO GARCIA, Carlos, Op Cit, p. 87.   
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en esta tesis que no existe una autoridad supraestata!l capaz de coaccionar al Estado 
Para que cumpla forzadamente la conducta debida por lo que el Estado se ha 
autolimitado al contraer el compromiso y cuando deja de cumplir ta obligacién a su 
cargo, simplemente recupera sus potestades soberanas y deja de autolimitarse. El 

Estado infractor de la norma internacional arguye a su favor que la tegislacién interna 
no le permite acatar lo dispuesto en la norma internacional y mas aun, que la norma 
interna le da preeminencia al Derecho interno sobre el internacionat. 

Lo anterior puede denominarse también Teoria de la Autolimitacion ta cual, conduce 
necesariamente a admitir la supremacia de! Derecho Interno sobre el Derecho 
Internacional. Si la voluntad del Estado es suficiente para crear el Derecho 
Internacional, eso nos llevaria a considerar que también es suficiente para derogarlo. 

En opinién de Arellano Garcia, “la norma internacional ha de prevalecer por encima 
de lo que disponga la norma interna’. Por lo que es partidario de “la supremacia de la 
norma juridica internacional” y juzga necesario que “tanto en el Derecho Internacional 
contenido en Jos tratados internacionales como en e! Derecho Interno se admita 
expresamente tal supremacia de la norma juridica internacional". “Es la unica manera 
de mantener fa armonia en la comunidad internacional, a base de una sumision de 
los Estados a la norma juridica internacional. Los Estados que atin conservan en su 
orden juridico interno reglas de supremacia de! Derecho interno, deben 
derogarias"”. 

Las normas internacionales rigen en ef ambito internacional por si mismas pero, si 
pretenden tener vigencia interna han de sujetarse a la admisién que de ellas haga en 
lo interno la propia norma juridica interna. Hay normas internas que automaticamente 
le dan validez a la norma juridica internacional en lo interno, sin necesidad de que se 
cumplan requisitos internos. En otras ocasiones, las normas internas establecen 
requisitos para que las normas juridicas internacionales rijan en el Derecho interno. 

  

“ ARELLANO GARCIA, Op Cit, p. 89. 
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Estos requisitos pueden consistir en la expedicion de una ley que inicie !a vigencia de 
un tratado internacional en lo interno, o en la promulgaci6n y publicacién de un 
tratado internacional para que obligue en lo interno, y por el contrario, las normas 
internacionales pueden darle proyecci6n, en ciertos momentos, a las normas de 
Derecho interno, para que tengan validez en el Derecho Internacional. Si no hay una 
norma internacional que proyecte en el ambito internacional a la norma de Derecho 
Interno, ésta por si sola no podré tener vatidez fuera del territorio del Estado que la 
emitio. 

Por otro fado, y atendiendo al criterio de Modesto Seara Vazquez, éste niega que el 
Derecho Internacional sea un orden distinto completamente del Derecho Interno. 

Manifiesta que “un Estado no puede ordenar su sistema juridico interno sin tener en 
cuenta y respetar las normas juridicas internacionales’. (....) “Et Derecho interno 
Puede tener efectos internacionales. Si un Estado viola en cualquier forma jas 
normas de Derecho Interno de otros Estados, se considera que su responsabilidad 
internacional esta comprometida, y esta responsabilidad nace de fa violacién de una 

norma de Derecho interno”. 

Es por ello que este autor defiende la existencia de una relacion intima entre el 
Derecho Internacional y el Derecho Interno. En cuanto al planteamiento del problema 
de la superioridad del sistema interno o del sistema internacional, considera 
procedente considerar en cada caso la jerarquia de fa norma particular en conflicto. 

Es asi, y en el mismo orden de ideas, que Seara Vazquez nos dice que “el Derecho 
Interno puede crear obligaciones internacionales, lo cual no ocurriria si el Derecho 
Interno estuviera subordinado al Derecho Internacional: inversamente, el Derecho 
Internacional establece a menudo limitaciones a! Derecho interno asi que tampoco 
se le podria considerar como inferior. Por consiguiente, lo que procede es examinar 
cada caso particular, y tratar de fijar la relativa jerarquia de fas normas en conflicto, 

  

“' SEARA VAZQUEZ, Op Cit, pp. 46 y 47. 
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Para ver cual prevalece sobre la otra. Claro que este problema exigiria un estudio 

mas detallado porque no cabe duda de que ei interés colectivo de la sociedad 
internacional, es superior al interés de cualquiera de las sociedades nacionales"**. 

Ahora bien, Hildebrando Accioly previene que “cierto es que las Constituciones de 

Muchos Estados exigen que las normas internacionales, expresas por ejemplo en 
tratados, deben ser transformadas en Derecho Nacional, para su ejecucién en el 
orden interno. A este respecto hay que observar, desde luego fo siguiente: 1° Et 
incumplimiento de tal exigencia no exime al Estado de la obligacién internacional; 2° 
la supervivencia de Ja ley nacional contraria a la obligacién internacional no destruye 
ésta, y puede acarrearla responsabilidad internacional del Estado. Como quiera que 

sea, la ley interna procura generalmente precisar la manera como sera cumplida fa 
obligacién internacional’, 

En base a lo anterior, es posible considerar lo acertado de la Teoria Dualista, pues 
desde su punto de vista, el Derecho internacional y ef Derecho Interno son sistemas 
juridicos diversos, por su ambito de aplicacién, sujetos, fuentes, etc., pero se 
encuentren intimamente ligados; por referirse ambos por lo menos a un mismo 

sujeto, los Estados. 

Es esencial el reconocer de esta forma la supremacia que en determinados casos en 
particular pueda uno tener sobre el otro, asi como ta importancia que cada uno de 
ellos tiene en su ambito de aplicacién y en su propio campo de proyeccién. 

En este sentido coincidimos con !o expuesto por Seara Vazquez en cuanto a la 
intima relacién existente entre el Derecho Internaciona! y el Derecho Interno; mas no 
en que estos no sean sistemas juridicos diversos, pues de ser asi, se encontrarian 
regidos y constituidos por las mismas normas y leyes, cuando es bien sabido que 
cada uno de ellos se conforma por legislaciones y factores diversos, basta con 

  

“ SEARA VAZQUEZ, Op Cil, p. 47 . 
* ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Derecho Internacional Publico, Apud. ARELLANO GARCIA, Carlos, 
Op Cit, p. 92. 
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delimitar el campo de accién de cada uno, para establecer de forma tangible las 

diferencias que los distinguen y los hacen existir como sistemas juridicos diferentes. 

Por lo que hace a la supremacia de uno u otro, ya se ha comentado que debera de 

tomarse en consideracién cada caso en particular. 
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CAPITULO Ill 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

3.1. Concepto 

Los tratados se tigen por el Deracho Internacional. Y estan sujetos a las normas de 
&ste y no al Derecho Interno de alguno de los Estados que to celebran, 

La Convencién de Viena sobre él Derecho de los Tratados de 1 969, define a los 
tratados internacionales en su articulo 2° parrafo 1 inciso a) de ia siguiente manera: 
“se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados 
y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento Unico o en dos o 
mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominacién particular, 

Por su parte la Convencién de Viena sobre el Derecho de ios Tratados entre Estados 
y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986, 
estipula en su articulo 2 parrafo 1 inciso a) puntos i y ii: “Para efectos de la presente 
Convencién se entiende Por tratado un acuerdo internacional regido por ef Derecho 
Internacional, y celebrado por escrito entre uno o varios Estados y una o varias 

organizaciones internacionales; o entre organizaciones intemacionales, ya conste 
ese acuerdo en un instrumento tnico o en dos o mas instrumentos conexos y 
cualquiera que sea su denominacion particular’, 

En el caso de México, Ia Ley sobre la celebracién de Tratados de 1992, define en su 
articulo 2° inciso | al Tratado como “el convenio regido por el Derecho Internacional 
Publico, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
uno 0 varios sujetos de Derecho Internacional Publico, ya sea que para su aplicacion 

  

“ SZEKELY, Alberto. Instrumentos Fundamentales de Derecho Internacional Publico (Tomo 1), Segunda Edicién, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 1989. P. 178. 
Texto de la Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986, p. 87. 
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requiera 0 no la celebracion de acuerdos en materias especificas, cualquiera que sea 
Su denominacién, mediante el cual tos Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromisos”®, 

Para Arellano Garcia, el tratado internacional es “el acto juridico regido por el 
Derecho Internacional que entrafia el acuerdo de voluntades entre dos o mas sujetos 
de la comunidad internacional, principalmente Estados, con la intencién licita de 
crear, transmitir, modificar, extinguir, conservar, aclarar, certificar, detallar, etcétera, 
derechos y obligaciones”*”. 

Contreras Vaca plantea que “es el acuerdo de voluntades entre sujetos de la 
comunidad internacional (Estados u Organismos Internacionales), que crean, 
modifican o extinguen derechos y obligaciones’®, 

En conclusion, tratado internacional! sera aquel acuerdo de voluntades expresado por 
sujetos de la comunidad internacional, apegado a las normas de Derecho 
Internacional, que se celebra con Ia finalidad de crear derechos y obligaciones que 
trasciendan en dicho ambito. 

3.2. Elementos 

Al ser el tratado internacional un acto juridico, tiene los elementos de cualquier acto 
de esta indole. Referidos al ambito internacional, dichos elementos son: 

Capacidad 

consentimiento 

objeto 

forma 
ausencia de vicios de la voluntad. A

k
 

w
o
n
 

= 

  

  

“6 Secretaria de Relaciones Exteriores, Ley sobre la Celebracion 1 de Tratados, México, 1992, “’ ARELLANO GARCIA, Op Cit, p. 632. 
“8 CONTRERAS VACA, Francisco José. Derecho Internacional Privado (Parte Especial), Tercera Edicién, Oxford University Press-Harla, México, 1998, p. 10. 
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3.2.1. Capacidad 

El primer elemento de validez, sera la aptitud para realizar el acto juridico, 
comtnmente conocida como “capacidad’; conforme a las normas juridicas 
Consuetudinarias del Derecho Internacional es a los Estados soberanos a los que se 
les concede !a prerrogativa de celebrar tratades internacionales, asi como a los 
organismos internacionales debidamente estructurados. 

Por lo que hace a ia capacidad, Max Sorensen dice: “Respecto de fa capacidad para 
celebrar tratados en términos de! Derecho Internacional, casi no es necesario decir 
que en principio fa posee todo Estado. Esto es asi Porque la celebracién de tratados 
es una de tas formas antiguas y caracteristicas del e@jercicio de la soberania"™®, 

La Convenci6n de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su articulo 6° 
establece la capacidad de los Estados para celebrar tratados estableciendo 
expresamente que: “Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados’™. Por otro 
lado, la Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986, 
sefiala en su articulo 6 lo referente a fa capacidad de las organizaciones 
internacionales para celebrar tratados al manifestar. “La capacidad de una 
organizaci6n internacional para celebrar tratados se tige por las regias de esa 
organizacién”™'. 

3.2.2. Consentimiento 

Los Estados y fos organismos internacionales requieren que personas fisicas los 
representen, es asi que, el consentimiento Para realizar un tratado internacional se 

  

“° SORENSEN, Max. Manuai de Derecho Internacional Pablico, Apud, ARELLANO GARCIA, Carlos, Op Cit, . 647, 
bs SZEKELY, Alberto, Op Cit, p. 180. 
* Texto de la Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, Op Cit, p, 91 
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expresara a través de los representantes de los Estados o de los representantes de 
los organismos internacionales. 

E! consentimiento para la celebracién de un tratado internacional se atribuye a los 
Sujetos de Derecho internacional pero, tal consentimiento se expresa por los 6érganos 
¥ personas que pueden representar al Estado o al organismo internacional en Ja 
celebracion de tratados internacionales. 

Por su parte, Arellano Garcia manifiesta que “el consentimiento de los sujetos 
celebrantes de! tratado internacional se manifiesta mediante una doble o multiple 
manifestacion de voluntad que converge hacia el objeto del tratado internacional. Hay 
un acuerdo de dos o mas voluntades de sujetos de Derecho Internacional que 
concurren hacia la creacién, transmision, modificacién, extincién, etcétera, de 
derechos y obligaciones"®2, 

Por lo que hace a !a Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 
segtin lo manifestado por su articulo 11, las formas de manifestacién del 
consentimiento en obligarse por un tratado son: “.... ta firma, ef canje de instrumentos 
que constituyan un tratado, la ratificacin, la aceptaci6n, la aprobacién o la adhesion, 
0 cualquier otra forma que se hubiere convenido”™. 

3.2.3. Objeto 

Por lo que corresponde al objeto como elemento de existencia del tratado 
internacional, éste debe ser fisica y juridicamente posible. 

La posibilidad juridica del objeto consistira en que una norma juridica no se 
constituya en un obstaculo insuperable para fa actuacién de las consecuencias de 
Derecho. La posibilidad fisica de! objeto consistira en que una ley de la naturaleza no 

  

* ARELLANO GARCIA, Op Cit, p. 644, 
° SZEKELY, Alberto, Op Cit, pp. 181 y 182, 
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Constituya obstaculo alguno e insuperable para fa produccién de las consecuencias 
juridicas. 

3.2.4. Forma 

En la actualidad, en el Derecho internacional Publico, es inaceptable la forma verbal 
y sdlo es admisible ta forma escrita, tal como lo establece la Convencién de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en el punto 4 inciso a) articulo 2, que a la 
letra dice: “Se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito 
entre Estados y regido par el Derecho internacional, ya conste en un instrumento 
Unico o en dos o més instrumentos anexos y cualquiera que sea su denominacion 
particular’®+, 

Es asi que el internacionalista mexicano Manuel J. Sierra expone que “los tratados 
pueden no revestir una forma especial. Tedricamente se concibe un tratado verbal y 
de hecho la historia registra algunos ejemplos, pero en ta actualidad fodos los 
tratados constan en un documento escrito firmado por representantes de las partes 
debidamente autorizados (....). En la actualidad, es condicién esencial de los tratados 
la forma escrita. La confirmacion, prérroga, fenovacién, o reconduccién, seran 
igualmente hechos por escrito, salvo si otra cosa se hubiere estipulado"®>, 

3.2.8. Ausencia de vicios de la voluntad 

Entre los vicios de la voluntad, podemos encontrar tos siguientes: 

1. La violencia — que puede ser fisica o moral. En ef terreno o Ambito internacional la 
violencia moral se ejerce cuando se formulan amenazas 0 cuando se toman 
medidas de presién contra un Estado. Por lo que hace a la violencia fisica, esta 
se puede ejercer contra un Estado en caso de guerra, contra un Secretario de 
ee 
54 Tbidem, p. 178. 

; 58 SIERRA, Manuel. Tratado de Derecho Internacional Pablico, Apud. ARELLANO GARCIA, Carlos, Op Cit, p. 649. 
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Relaciones Exteriores, contra un Parlamentario, contra un Jefe de Estado, 
etcétera. 

Manuel J. Sierra, manifiesta que “.... a partir de la organizacién de la Sociedad de 
Naciones, que suprimié e! derecho de guerra, hubo que aceptar como viciado el 
consentimiento que un Estado vencido se ve obligado a otorgar al vencedor. Es 
sobre todo en los tratados de paz que el efecto de la violencia tiene que ser 
considerado ....°5 

La Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones internacionales de 1986, 
al respecto contempla en su articulo 52 que “es nulo todo tratado cuya 
celebracién se haya obtenido por ia amenaza o el uso de /a fuerza en violacién de 
los principios de Derecho internacional incorporados en ia Carta de las Naciones 
Unidas’*”, 

2. El error -- es una falsa concepcidn o apreciacién de la realidad, la cual puede ser 
de hecho o de derecho; sin importar en cual de los dos casos se presente, 
anulara el acto en el que ese error fue determinante de fa voluntad. 

Al error provocado se le denomina “dolo”, a! error aprovechado, por su parte, se le 
denomina “mala fe”; el error consistente en la suma ignorancia o en la notoria 
inexperiencia, seguido de una desproporcién en las prestaciones reciprocas se le 
considera “lesién”. 

La Convencién de Viena sobre e! Derecho de los Tratados, en sus articulos 
48 y 49 respectivamente, hace referencia al error y ai doto como vicios del 
consentimiento, a saber: 

ce 

* Ibidem, pp. 649 y 650. 
Convencidn de Viena sobre el Derecho de fos Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales 0 entre Organizaciones Internacionales, Op Cit, p. 118, 
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“Articulo 48, Error. 

1. Un Estado podré alegar un error en un tratado como vicio de su 
consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho oa 
una situacién cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento 
de la celebracion del tratado y constituyera una base esencial de su 
consentimiento en obligarse por el tratado. 

2. El parrafo 1 no se aplicaré si el Estado de que se trate contribuyé con su 
conducta al error o si las circunstancias fueron tales que hubiera quedado 
advertido de la posibilidad de error. 

3. Un error que conciemna sdlo a la redaccién del texto de un tratado no afectara 
a la validez de éste; en tal caso se aplicara el articulo 79°. 

“Articulo 79. Correccién de errores en textos 0 en copias certificadas conformes 
de los tratados. 

1. Cuando, después de la autenticacién del texto de un tratado, los Estados 
signatarios y los Estados contratantes adviertan de comtin acuerdo que 
contiene un error, éste, a menos que tales Estados decidan proceder a su 
correccion de otro modo, sera corregido: 

a) introduciendo la correccién pertinente en el texto y haciendo que sea 
tubricada por representantes autorizados en debida forma; 

b) formalizando un instrumento o canjeando instrumentos en los que se haga 
constar la correccién que se haya acordado hacer: o 

c) formalizando, por el mismo procedimiento empleado para el texto original, 
un texto corregido de todo el tratado. 

2. En el caso de un tratado para el que haya depositario, éste notificara a los 
Estados signatarios y a tos Estados contratantes el error y la propuesta de 

  

5 SZEKELY, Alberto, Op Cit, p. 196. 
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Corregirlo y fijara un plazo adecuado Para hacer objeciones a la correccién 
Propuesta. A ia expiracién del plazo fijado: 

a) sino se ha hecho objecién alguna, el depositario efectuara y rubricara la 
correcci6n en el texto, extenderaé un acta de Fectificacién de! texto y 
comunicara copia de ella a las partes en el tratado y a los Estados 
facultados para llegar a serlo; 

b) si se ha hecho una objecién, ef depositario comunicard ia objecién a los 
Estados signatarios y a tos Estados contratantes, 

3. Las disposiciones de tos parrafos 1 y 2 se aplicaran también cuando el texto 
de un tratado haya sido autenticado en dos o mas idiomas y se advierta una 
falta de concordancia que los Estados signatarios y los Estados contratantes 
convengan en que debe corregirse. 

4. El texto corregido sustituira ab initio al texto defectuoso, a menos que los 
Estados signatarios y los Estados contratantes decidan otra cosa al respecto. 

5. La correccién del texto de un tratado que haya sido registrado sera notificada 
a la Secretaria de las Naciones Unidas. 

6. Cuando se descubra un error en una copia certificada conforme de un tratado, 
el depositario extendera un acta en la que hara constar !a rectificacién y 
comunicaré copia de ella a los Estados signatarios y a los Estados 
contratantes”™, 

“Articulo 49. Dolo. 

Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de 
otro Estado negociador, podra alegar el doto como vicio de su consentimiento en 
obligarse por el tratado"®™. 

  

* Thidem, pp. 208 y 209. 
© Thidem, p, 196. 
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3. La ilicitud — Es ta contravenci6n a normas juridicas de Derecho Internacional. En 
materia de tratados internacionales dicho vicio de la voiuntad puede invocarse 
respecio de la violacion de normas internacionales; no asi de normas de Derecho 
Interno. 

La ilicitud es contemplada en la ya mencionada Convencién de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, Partiendo del punto de vista de la oposicién a reglas de 
Derecho Internacional General o “lus Cogens*, en su articulo 53: “Es nulo todo 
tratado que, en el momento de su celebracién, esté en oposicién con una norma 
imperativa de derecho internacional general. 

Para las efectos de la presente Convencién, una norma imperativa de derecho 
internacional general es una noma aceptada y reconocida por fa comunidad 
internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en 
contrario y que sélo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho 
intemacional general que tenga el mismo caracter™', 

Sobre el significado de ta expresién “lus Cogens”, Max Sorensen nos dice que es 
“la ley obligatoria, ajena a la voluntad de las partes"™. 

3.3. Procedimiento Internacional para su celebracién 

Conforme a lo dispuesto por la Convencién de Viena sobre el Derecho de tos 
Tratados, las etapas para la celebracién de un tratado internacional son fas 
siguientes : negociacion, aprobacién del texto, suscripci6n, ratificacién y adhesién, 
registro y publicacién. 

1. Negociacidn — esta integrada por las diversas manifestaciones de voluntades de 
los representantes de los Estados interesados en celebrar un tratado 

ee 
5 SZEKELY, Alberto, Op Cit, p. 197. ; ® SORENSEN, Max. Manual de Derecho internacional Publico, Apud. ARELLANO GARCIA, Carlos, Op Cit, p. 654   
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internacional, en las que exteriorizan en formulas gramaticales sus diversos y 
fespectivos intereses, hasta obtener el consenso. 

En la negociacién se obtiene el consenso entre los Estados, dicho consenso 

debera tener una redaccién escrita en el clausulado del tratado internacional. 

Cuando los Estados cefebrantes tienen el mismo idioma, en esa lengua se 
redacta el tratado internacional. En las convenciones multilaterales, generalmente 
no suelen redactarse los tratados relativos en todos los idiomas, sino sdlo en fos 
escogidos para ese fin. Si los Estados intervinientes tienen diferentes idiomas. se 
requiere resolver algunos problemas que, estan planteados y resueltos en la 
Convencién de Viena sabre el Derecho de los Tratados de 1969, tal como to 
establece el articulo 33. 

2. Aprobacién del Texto — la aceptacion del texto constituye la Ultima instancia para 
formalizar el contenido de un tratado mediante su redaccisn literal. 
Sobre ia aprobacién o adopcién del texto, la Convencién ya mencionada 
anteriormente, expresa en su articulo 9°: 

“1. La adopcién del texto de un tratado se efectuara por consentimiento de todos 
los Estados participantes en su elaboracién, salvo to dispuesto en el parrafo 2. 
2. La adopcién dei texto de un tratado en una conferencia internacional se 
efectuaré por mayoria de dos tercios de los Estados presentes y votantes a 
menos que esos Estados decidan por igual mayoria aplicar una regia diferente’™. 

3. Suscripcién — adoptado el texto del tratado es conveniente que los negociadores 
lo firmen, lo cual le otorga, en principio, un cardcter de autenticidad. 
La firma puede ser de dos tipos: 

  

© SZEKELY, Alberto, Op Cit, p. 181. 
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a) Definitiva — forma menos frecuente de flevar a cabo un acuerdo 
internacional y se pone en practica cuando el tratado asi lo establece, 
indicando que Ia firma del mismo es suficiente para que adquiera fuerza 
Obligatoria, cuando se desprende de Ios Poderes de los representantes o 
de las negociaciones; y cuando de algtin otro modo conste Ia voluntad de 
que produzca dichos efectos 

b) Ad Referendum - es la forma mas utilizada y en Ja cual la firma 
unicamente imprime el sello de autenticidad al tratado, pero no engendra 
derechos ni obligaciones entre los Estados suscriptores, al no adquirir éste 
fuerza obligatoria, hasta en tanto no se satisfagan las demas etapas 
previstas, como son: ta tatificacién, seguida det canje de notas, del 
depésito del instrumento de ratificacién o det cumplimiento de cualquier 
otre requisite que el acuerdo prevea. 

En fa etapa de firma, Charies Rousseau hace la distincion entre firma y rubrica: 
“Una vez redactado ei tratado es necesario firmarla. Pero ello no siempre se 
realiza de modo inmediato, pues fa practica contemporanea acostumbra intercalar 
una formalidad suplementaria: la rébrica (firma abreviada de los plenipotenciarios, 
que ponen sus iniciales en el tratado). El tratado queda entonces rubricado en 
espera de la firma. Esta formalidad resulta necesaria cuando se trata de Estados 
que no confieren a sus representantes plenos poderes para firmar y, también, 
cuando existe incertidumbre respecto a la aceptacién definitiva por parte de 
algunos de los Estados contratantes. Sin embargo, por regla general, son los 
mismos negociadores quienes firman el tratado; lo que es ldgico, puesto que la 
firma no es mas que ta conclusion formal de las negociaciones"™, 

En cuanto al consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la 
firma, la Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 
establece en su articulo 12 lo siguiente: 

ee 
“ ROUSSEAU, Charles, Apud. ARELLANO GARCIA, Carlos, Op Cit, p. 656. 
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“1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestara 

mediante la firma de su representante: 

a} cuando el tratado disponga que la firma tendra ese efecto; 

b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido 

que la firma tenga ese efecto; o 

¢) cuando la intencién del Estado de dar ese efecto a ta firma se desprenda 

de los plenos poderes de su representante 0 se haya manifestado durante 

la negociacion. 

2. Para los efectos del parrafo 

a) la rubrica de un texto equivaldra a la firma del tratado cuando conste que 

los Estados negociadores asi lo han convenido: 

b) Ia firma ad referéndum de un tratado por un representante equivaldria ala 

firma definitiva del tratado si su Estado fa confirma’®. 

4. Ratificacion y Adhesién — Son instrumentos mediante los cuales el Estado 

manifiesta su voluntad para quedar obligado por un tratado; la ratificacién se lleva 

a cabo sdlo por las partes que participaron en la negociacién del acuerdo y la 

adhesin por aquellos paises que, aunque no intervinieron en su formaci6n, estan 

conformes en acatar sus disposiciones, siempre que ef tratado fo permita y previo 

cumplimiento de los requisitos que exija. 

Asi tenemos que ratificar es aprobar o confirmar actos 0 escritos dandolos por 

vaiederos 0 ciertos. 

La ratificacién es el mecanismo mediante e! que un Estado que participé en la 

negociacién def texto de un tratado expresa su voluntad en quedar obligado por el 

mismo. A menos que el acuerdo sefiale que por el hecho de firmarse al término 

de las negociaciones e! tratado surte pienos efectos juridicos, en la mayoria de 

los casos se requiere el cumplimiento de otros requisitos, tales como la 

ratificaci6n del Estado (la cual se obtendra una vez que haya sido aprobado 

® SZEKELY, Alberto, Op Cit, p. 182. 
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internamente al haberse satisfecho los requisitos exigidos en sus ordenamientos 
nacionales) seguido del canje o el depdsito del instrumento que la contenga ante 
el sujeto del Derecho Internacional que el convenio designe, con Ia finalidad de 
que Ia misma se dé a conocer entre los paises interesados. En los Estados con 
sistema de gobierno democratico-representativo, independientemente de la 
intencién de quienes tuvieron a su Cargo las negociaciones y autentificacién del 
texto del tratado mediante su firma, se requiere ta previa aprobacién de parte o la 
totalidad de las Camaras Legislativas o del Parlamento, Para que una vez 
Satisfecho este requisito se pueda comprometer e! Estado internacionalmente. La 
etapa de ratificacién obedece a razones practicas, derivadas de la necesidad de 
los paises en obtener el consenso interno necesario y verificar que los 
Negociadores se ajustaron a las instrucciones recibidas, tratando de subsanar con 
ello cualquier posible vicio def consentimiento. De ahi, se desprende que para 
realizar la ratificacién existen dos momentos: 

a) Aprobacién interna — se refiere a los requisitos nacionales que exige cada 
pais para aprobar los tratados y, en consecuencia, otorgar facultades al 
Estado para que se adhiera a él internacionalmente. En algunos paises se 
requiere el consentimiento de los Poderes Legislative y Ejecutivo, yen 
otros, bajo ciertas circunstancias, tan sélo del Ejecutivo. Es importante 
destacar que la falta de Probidad © itresponsabitidad de los 6rganos 
Nacionales competentes para analizar los tratados internacionales Puede 
crear graves conflictos cuando la aplicacién del tratado se hace 
incompatible con las normas del Derecho Interno, ya que trae como 
consecuencia que, aunque rija internacionaimente, lleve al Estado al 
desprestigio internacional e internamente Produzca un conflicto de 
aplicacion de normas juridicas, con tas graves consecuencias que implica, 

b) Ratificacién Internacional — se realiza una vez que el Estado internamente 
ha aprobado el texto def acuerdo, a efecto de dar a conocer dicho 
conocimiento a los demas Estados interesados. 

48 

 



Sobre este tema, la Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 

establece en sus articulos 14 y 15 lo referente al consentimiento en obligarse por un 
tratado manifestado mediante la ratificacién, la aceptacién, la aprobacién o !a 

adhesién. 

“Articulo 14. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la 
fatificacion, la aceptacion o la aprobacién. 

1. El consentimiento de un Estado en Obligarse por un tratado se manifestara 

mediante la ratificacion: 

a) cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse 

mediante Ia ratificacion; 

b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido 

que se exija la ratificacién; 

c} cuando el representante de! Estado haya firmado el tratado a reserva de 

tatificacion; o 

d) cuando la intencion dei Estado de firmar el tratado a reserva de ratificacion 

se desprenda de los pienos poderes de su representante o se haya 

manifestado durante la negociacién. 

2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestara 

mediante la aceptacién o la aprobacién en condiciones semejantes a las que rigen 

para a ratificacion"™. 

“Atticulo 15. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante ia 

adhesin. 

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestara mediante 

la adhesion: 

a) cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal 

consentimiento mediante la adhesion; 

b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido 

que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante fa adhesién; 

  

% Tbidem, pp. 182 y 183. 
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c) cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente que ese Estado 
Pueda manifestar tal consentimiento mediante la adhesién’®™. 

5. Registro y Publicacién ~ Con el objeto de satisfacer el Principio de seguridad 
Juridica en el Ambito internacional, se ha previsto la necesidad de registrar y publicar 
los tratados internacionales para dar a conocer su celebracion y el contenido de sus 
normas, lo cual facilita su debida observancia y logra que otros Estados tomen 
ejemplo para la suscripcidn de nuevos acuerdos. 

Por lo que corresponde al presente apartado, la Convencién de Viena establece en 
Su articulo 80 Io referente al registro y publicacién de los tratados. 
“1. Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitiran a la Secretaria de 
las Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripcién, segun el caso, y para su 
publicacién. 

2. La designacién de un depositario constituird la autorizacién para que éste realice 
los actos previstos en el parrafo precedente"™. 

3.4. Ambito de aplicacién 

Una vez que ha entrado en vigor un tratado, habré que determinar su Ambito de 
validez tomando en cuenta cuatro puntos de vista: tiempo, espacio, partes obligadas 
y materias reguladas®. 

a) Ambito de validez temporal — Los Estados tienen libertad para determinar el 
tiempo durante el cual quedaran obligados por un tratado, asi como para 
advertir si éste se aplica para situaciones que nazcan a partir de su entrada en 
vigor o para actos anteriores a su celebracién (aplicacion retroactiva). 

  

* Tbidem, p. 183. 
© Tidem, p. 209. 
GUTIERREZ ESPADA, Ceséreo. Derecho Internacional Publico, Ed. Trotta, Madrid, 1995, p. 150. 
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1. Entrada en vigor — Es necesaria la manifestacién de voluntad del Estado 
Para quedar obligado por un tratado, posteriormente, se requeriré que 
dicho tratado entre en vigor, to que significa, que debe iniciar su 
obligatoriedad. 

Es aqui donde el articulo 24 de la Convencién de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969 indica lo siguiente: 

“1, Un tratado entraré en vigor de ta manera y en la fecha que en él se 
disponga o que acuerden los Estados negociadores, 

2. A falta de tal disposicién o acuerdo, el tratado entrara en vigor tan pronto 
como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores 
en obligarse por el tratado, 

3. Cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga 
constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, 
éste entrara en vigor con relacién a ese Estado en dicha fecha, a menos que 
el tratado disponga otra cosa. 

4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autentificacién de su texto, la 
constancia del consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, fa 
manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del 
depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la 
entrada en vigor del tratado se aplicarén desde e! momento de la adopcién de 
su texto””?, 

En este orden de ideas, la misma Convencién en su articulo 28, establece las bases 
de irretroactividad general de los tratados, al disponer: “Las disposiciones de un 
tratado no obligaran a una parte respecto de ningun acto o hecho que haya tenido 
lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de 

  

70 Thidem, p. 187. 
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ninguna situacién que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intencién 
diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo””"_ 

2. Terminacién de su vigencia — Un Estado queda relevado de las 
obligaciones contraidas en un acuerdo internacional por cuatro causas: 
extincion, disolucién, invatidez y rescisidn. 

a) Extincién — vencimiento del Plazo o la realizacién de una condicién 
resolutoria. En este caso, cabe indicar que los acuerdos internacionales 
pueden ser renovados o Prorragados, siempre y cuando asi lo convengan 
las partes o se satisfagan las condiciones previstas en el tratado. 

b) Disolucién - se puede dar por el consentimiento undénime de los Estados, 
ya sea porque las partes declaren expresamente tal intencién o celebren 
un nuevo trétado con igual objeto y finatidad; por la denuncia at tratado, 
cuando el mismo estipuie expresamente fa posibitidad de hacerlo, y por el 
cambio vital de las circunstancias. En cuanto a la denuncia al tratado, cabe 
indicar que en virtud de ella ef Estado manifiesta unilateralmente su 
voluntad de dejar de obligarse por el acuerdo, con anticipacién a ta 
terminacién natural del mismo. 

¢) Invalidez — se puede dar por la desaparicién de uno de los Estados parte, a 
menos que los derechos y obligaciones sean transmitidos a un pais 
Sucesor, 0 bien, cuando el cumplimiento del acuerdo se haga imposible, 

d) Nulidad — puede ser absoluta o relativa. Existe nulidad absoluta y, por 
tanto, el tratado no produce ningin§ efecto juridico, cuando el 
consentimiento de! Estado se obtuvo por amenazas 0 el uso de la fuerza, 

En los demas casos su nulidad sera relativa y, en consecuencia, el acuerdo 
Produce sus efectos hasta en tanto ésta no sea declarada. 
a 
 Toidem, p. 188, 
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e) Rescisién — procede por la incompatibilidad de las normas del acuerdo con 

el Derecho Internacional; ta modificacién de ja personalidad juridica de 

alguno de los Estados signatarios, y por la violacién al convenio. 

b) Ambito de validez espacial — Hace referencia al territorio donde ha de aplicarse un 
tratado, Cabe sefialar que dicho acuerdo debera delimitarlo; ya sea sefialando que 
se aplique a la totalidad del territorio de los Estados partes o solo a una parte del 
territorio de éstos. 

Sobre este particular, el articulo 29 de la Convencién en comento, manifiesta lo 
referente al Ambito territorial de tos tratados: “Un tratado seré obligatorio para cada 
una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una 
intencién diferente se desprenda de él 0 conste de otro modo””?. 

c) Ambito de validez subjetivo (partes obligadas) — La regia es que todos los tratados 
sdlo surten efecto entre las partes, pero de manera excepcional podran imponer 
beneficios u obligaciones a terceros Estados (clausula de la Nacién mas favorecida), 
siempre que exista un acuerdo entre las partes y el tercero lo acepte. Sobre este 
tema, la Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 estipula: 
El Principio Pacta Sunt Servanda establece: “Todo tratado en vigor obliga a las 
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe (Articulo 26y"5. 

La norma general concerniente a terceros Estados es que “Un tratado no crea 
obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento (Articulo 34)°74 

Sin embargo, en un tratado se pueden prever obligaciones para terceros Estados. 
“Una disposicion de un tratado dara origen a una obligacién para un tercer Estado si 
las partes en el tratado tienen la intencién de que tal disposicioén sea el medio de 

? Idem. 
2 Idem. 

4 Toidem, p.191 
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Crear la obligacién y si el tercer Estado acepta expresamente por escrito esa 
Obligacion (Articulo 35)"75. 

En jos tratados en que se prevén derechos para terceros Estados, se aplica el 
articulo 36 de la Convencién de Viena sobre el Derecho de fos Tratados de 1969. 

“1. Una disposicién de un tratado dara origen a un derecho para un tercer 
Estado si con ella las Partes en ef tratado tienen la intencién de conferir ese 
derecho al tercer Estado o un grupo de Estados af cual pertenezca, o bien a 
todos los Estados, y si ef tercer Estado asiente a ello. Su asentimiento se 
Presumira mientras no haya indicacién en contrario, salvo que et tratado 
disponga otra cosa. 

2. Un Estado que ejerza un derecho con arfegio, al parrafo 1 debera cumplir 
Jas condiciones. que para Su ejercicio estén prescritas en el tratado 0 se 
establezcan conforme a éste"”* 

d) Ambito de validez material — Cuaiquier aspecto de tas relaciones internacionales 
Puede ser objeto de compromisos internacionales, to cual les otorga gran 
heterogeneidad. No obstante, la amplia libertad de los Negociadores tiene limites, 
consistentes en la abstencién de lesionar el ya citado “lus Cogens” internacional 
preexistente e ir en contra de normas fundamentales del Derecho Interno, ya que en 
Caso contrario se puede demandar la nulidad del tratado. 

Articulo 27, El derecho interno y la observancia de los tratados. “Una Parte no podra 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificacién del incumplimiento 
de un tratado. Esta norma se entendera sin perjuicio de lo dispuesto en ei articuto 
46°77, 

ee 
8 idem. 
* idem. 
*’ Tpidem, p. 188, 
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CAPITULO IV 

RECEPCION DE LOS TRATADOS EN EL DERECHO INTERNO 

Para que podamos determinar la forma en que los tratados han de adquirir su 
Obligatoriedad dentro de un Estado determinado, hay que analizar su legislacion 
interna a fin de verificar 1a jerarquia y trascendencia que Para el sistema juridico 
interno tienen los tratados internacionales. 

Los maestros del siglo pasado concuerdan con los escritores norteamericanos en el 
principio de que la Constitucién es la Ley Suprema de la Nacién. Convienen 
igualmente en la supremacia de las leyes del Congreso Federal y de los Tratados, 
pero subordinan su legitimidad y aplicabilidad a su coincidencia con ‘a Constitucién. 
También ta doctrina posterior a 1917 se Preocups por la interpretacién del articulo 
133 constitucional y consecuentemente, por la determinacién de ta jerarquia de las 
normas de nuestro orden juridico”®, 

Por Jo que hace al sistema juridico mexicano la incorporacién de los iratados es 
automatica, ya que al ser obligatorios (debido a su celebracién por el Presidente de 
la Reptiblica, aprobacién por el Senado y ratificaci6n internacional), sdlo se requiere 
su publicacion en el Diario Oficial de ta Federacién para darlos a conocer a los 
habitantes de la nacién y exigir su debida observancia. 

Una vez publicado el tratado en dicho Diario, surte plenos efectos en el orden interno 
y cuando ha sido depositado el instrumento de ratificacién ante la comunidad de los 
Estados miembros obliga at pais en el orden internacional, debiendo aplicarse 
siempre que no vaya en contra de principios constitucionales o leyes reglamentarias 
de la Constitucién, en este caso no se aplicara el tratado en el orden interno y se 
podra demandar su nulidad internacionalmente, deberd asimismo, aplicarse 
preferentemente a las leyes federales, !as cuales dejaran de aplicarse sdlo para 

  

78 DE LA CUEVA, Mario, Teoria de la Constitucién, Ed. Porréa, México, 1982, pp. 104 y 107. 
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aquellas situaciones vinculadas con los Estados Parte del acuerdo internacional (a 
menos que las disposiciones del tratado se incorporen a la legislacién federal) y en 
Sustitucion de las disposiciones contenidas en las constituciones 0 leyes locales, las 
cuales igualmente se dejaran de aplicar sélo para aquelias situaciones relacionadas 
con algun Estado parte del acuerdo internacional y no en todos los casos a menos 
que las disposiciones del tratado se incorporen a la legislacién local, 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha emitido ta siguiente tesis 
jurisprudencial: “TESIS Nun. LXXVI99 (PLENO) TRATADOS INTERNACIONALES. 
SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y 
UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCION FEDERAL. 
Persistentemente en la doctrina se ha formulado ja interrogante respecto a la 
jerarquia de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la 
Constituci6n Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresién 
“... seran la Ley Suprema de toda la Unién....” parece indicar que no sélo la Carta 
Magna es la suprema, fa objecién es Superada por ei hecho de que las leyes deben 
emanar de fa Constitucién y ser aprobadas por un organo constituido, como to es el 
Congreso de fa Unién y de que los tratados deben estar de acuerdo con fa Ley 
Fundamental, fo que claramente indica que solo fa Constitucién es fa Ley Suprema. 
EI problema respecto a fa jerarquia de las demas normas del sistema, ha encontrado 
en la jurisprudencia y en doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: 
supremacia del derecho federal frente al local y misma jerarquia de los dos, en sus 
variantes lisa y Ilana, y con ta existencia de ‘leyes constitucionates”, y la de que sera 
Ley Suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema 
Corte de Justicia considera que !os tratados internacionales se encuentran en un 
segundo plano inmediatamente debajo de ta Ley Fundamental y por encima del 
derecho federal y el local. Esta interpretacién del articulo 133 constitucional, deriva 
de que estos compromisos internacionales son asumidos Por e! Estado mexicano en 
su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad 
internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de 
ia Republica a suscribir los tratados internacionales en su calidad de Jefe de Estado 
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y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de 

las entidades federativas y, por medio de su ratificacion, obliga a sus autoridades. 

Otro aspecto importante para considerar esta jerarquia de los tratados, es la relativa 

a que en esta materia no existe limitacién competencial entre la Federacién y las 

entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local 

del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio articulo 133 ei 

Presidente de la Republica y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en 

cuaiquier materia. Independientemente de que para otros efectos ésta sea 

competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de fo anterior, !a 

interpretacién del articulo 133 ileva a considerar en un tercer lugar el derecho federal 

y al local en una misma jerarquia en virtud de lo dispuesto en el articulo 124 de ta 

Ley Fundamental, el cua! ordena que “Las facultades que no estén expresamente 

concedidas por esta Constitucién a los funcionarios federales, se entienden 

reservadas a ios Estados‘. No se pierde de vista que en su anterior conformacion 

este Maximo Tribunal habia adoptado una posicién diversa en la tesis P. C/92, 

publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federacién, numero 60, 

correspondiente a diciembre de 1992, pagina 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y 

TRATADOS INTERNACIONALES TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA’”, 

sin embargo este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir 

el que considera la jerarquia superior de los tratados incluso frente al derecho 

federal. 

Amparo en revision 1475/98.- Sindicato Nacional de Controladores de Trdnsito 

Aéreo.- 11 de mayo de 1999.- Unanimidad de diez votos (Ausente José Vicente 

Aguinaco Aleman).- Ponente: Humberto Roman Palacios.- Secretario: Antonio 

Espinoza Rangel ........ LICENCIADO JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ, 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LANACION, CERTIFICA: Que el Tribunal Pleno, en su sesi6n privada celebrada 

el veintiocho de octubre en curso, aprobd, con el ntmero LXXVII/99, la tesis aislada 

que antecede; y determind que la votacién es idénea para integrar tesis 
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jurisprudencial.- México, Distrito Federal, veintiocho de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve"’? 

La disposicién constitucional que sirve de fundamento a este aspecto es el articulo 
133, ya que en su texto establece el Problema de la relacién de los tratados 
internacionales con ta legislacién interna; y que a ta letra dice: “Esta Constitucion, las 
leyes del Congreso de la Unién que emanen de ella y todos fos tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
Republica, con aprobacién del Senado, seran ta Ley Suprema de toda Ia Unién. Los 
jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitucién, leyes y tratados a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueden haber en las Constituciones o leyes de 
fos Estados”. 

Dicho precepto establece fa jerarquia que te correspondera a las normas del sistema 
juridico mexicano, y asimismo sefiala una mayor jerarquia de la norma juridica 
internacional sobre las normas juridicas de tos Estados de la Republica. 

Si se quieren obtener conceptos generales, la supremacia de la Constitucién debe 
analizarse lo mismo para las no escritas y flexibles como para las escritas y rigidas. 
De esta proposicién se deduce que la supremacia es de una doble especie, material 
0 substancial (esencia de io constitucional, razén de su Supremacia) y formal 
(resultado de la condicién escrita y de la rigidez de Ja Constitucién)*. 

Por otra parte, la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su 
articulo 89 fraccién X establece entre las facultades y obligaciones del Presidente: 
“Dirigir la politica exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos ala 
aprobacién del Senado. En la conduccién de tal politica, el titular del Poder Ejecutivo 

— 

%  TESIS Num. LXXVII/99 (PLENO) TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y UN SEGUNDO PLANO RESPECT: 0 DE LA CONSTITUCION FEDERAL 
®° Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 126" Edicién, Ed. Pornia, México, 1998, p. 142. 8 TENA RAMIREZ, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano, Trigésima Edicién, Ed. Porriia, México, 1996, Pp. 94. 
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Observara los siguientes principios normativos: la autodeterminacién de los pueblos; 
la no intervencién; la solucién Pacifica de controversias; la proscripcién de la 
amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la iguatdad juridica 
de los Estados; ta cooperacion internacional para el desarrollo; y ia lucha por ta paz y 
la seguridad internacionales”®2 

Las negociaciones que el gobierno de México llev6 a cabo con los gobiernos de 
Norteamérica (Canada y EUA) a principios de la década de jos noventa y la 
trascendencia juridica que el articulo 133 Constitucional le concede a los tratados 
internacionales que celebre el Ejecutivo Federal, invitan a reflexionar sobre la 
distribucidn de competencias que la Constituci6én Mexicana establece, entre los 
6rganos de gobiemo, en aquellas materias que seran objeto de negaciacién 
intemacional por estar incorporadas en la agenda de negociaciones y respecto de las 
cuales ef gobiemo mexicano habra de contraer obligaciones que indudablemente 
impactaran la estructura juridica nacional, 

La naturaleza de los tratados internacionales esta definida por el propio Derecho 
internacional, lo cual significa que, en su interpretacién y aplicacién el Estado 
mexicano se sujeta a la normativa internacional, pues de no hacerlo incurriria en 
responsabilidad internacional. 

El problema que se plantea en la relacién entre el Derecho Interno y los tratados 
internacionales, es que en caso de conflicto entre las estipulaciones de un tratado 
internacional de que México sea parte y las del Derecho Mexicano; qué norma sera 
!a que prevalece. Cuando ocurra un conflicto, la solucién no esta en definir cual 
norma tiene mayor jerarquia, sino en definir si el problema se encuadra en el ambito 
de competencia de! Derecho Internacional o de! nacional. 

  

2 Ihidem, p. 76. 

59 

 



Por lo que hace referencia a la multicitada Convencién de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados de 1969, establece en Sus articulos 27 (ya citado) y el 46, dos aspectos 
importantes sobre el tema que ahora nos ocupa. 

Articulo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. “Una parte no podra 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificacién del incumplimiento 
de un tratado. Esta norma se entendera sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 46°83. 

Articulo 46. Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para 
celebrar tratados. 

“4. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un 
tratado haya sido manifestado en violacion de una disposicién de su derecho 
interno concemiente a la competencia para celebrar tratados no podra ser 
alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa 
violacién sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de 
su derecho interno. 

2. Una violacion es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier 
Estado que proceda en la materia conforme a ta practica usual y de buena 
fer 

© SZEKELY, Alberto, Op Cit, p. 188. 
** Thidem, p. 196. 
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CAPITULO V 

DERECHO INTERNACIONAL PENAL 

5.1. Concepto 

La historia del Derecho tnternacional Penal pone de manifiesto que se trata de un 
ordenamiento que pretende regular la actividad de diversos participantes en 
diferentes ambitos, empleando estructuras y estrategias diversas basadas sobre 
valores diferentes, en orden a alcanzar una serie de fines conectados a los valores 
generalmente compartidos. Su denominador comin es la proteccién de ciertos 
intereses que representan valores comtnmente compartides por la comunidad 
internacional. En cuanto disciplina cientifica, et Derecho Internacional Penal es el 
resultado de su desarrollo como rama del Derecho internacional®, 

Es asi que, los internacionalistas deben analizar el Derecho tntemacional Penal en 
base a las obligaciones asumidas Por via acordada y las prdcticas consuetudinarias 
internacionales de los Estados, en orden al cumplimiento de tos mandatos del 
Derecho Internacional Penal a través de los sistemas penales internos de aquellos, 
por otro lado, se trata de construir un modelo de ejecucién internacional paralelo al 
sistema penal interno y se busca la Codificacién de las normas penales 
internacionales y su aplicacién a través de un sistema intemacional de justicia penal. 

Arellano Garcia nos dice al respecto que es “el conjunto de normas juridicas internas 
9 internacionales que regulan los delitos y las penas cuando se rebasan los limites 
territoriales de un solo pais"®® 

  

* CHERIF BASSIOUNI, M. Derecho Penal Internacional (Proyecto de Cédigo Penal Internacional), Ed. Tecnos, Espatia, 1984, p. 77. 
86 ARELLANO GARCIA, Carlos. Segundo Curso de Derecho Internacional Publico, Segunda Edicién, Ed, Porria, México, 1998, p. 865.   
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Por otro lado, Martens Io define como “el conjunto de reglas juridicas que determinan 
las condiciones legales, en virtud de las cuales los Estados deben ayudarse 
Mutuamente, a fin de asegurar el ejercicio de su respectivo poder penal, en el 
dominio de ta comunidad internacional’®”. 

Por su parte, Travers manifiesta que es ef “conjunto de reglas que designan las 
normas juridicas aplicables en las conflictos de leyes, deciden el reconocimiento de 
los efectos de leyes represivas dictadas por otro Estado, o de actos cumplimentados 
en virtud de dichas leyeés, y resuelven la viabilidad y los limites det auxilio 
internacional a la justicia represiva’™> 

Al hablar de! Derecho Penal en el ambito internacional debemos atender ~ segun lo 
que menciona Luis Jiménez de Asia — a fa importancia que han cobrado jos 
problemas de fa Ley Penal en et espacio por la gran facilidad de las comunicaciones, 
que permiten a los delincuentes trastadarse de un pais a otro. Por Jo que es 
necesario encontrar la manera de dar eficacia a la represién en caso de que el 
delincuente traspase los confines del Estado en que perpetro el delito. Asimismo, hay 
que ejercer la penalidad en caso de delitos cometidos en‘el extranjero. 

EI principio territorial de ta Ley Penal, junto con la facil transportacién de los 
delincuentes a otros paises después de cometido el delito, ha dado lugar a 
obstaculos para la represién del mismo. A fin de obviarlos se ha elaborado el 
Derecho Penal internacional cuyo Contenido, para Bentham, es “el Conjunto de reglas 
juridicas del Derecho Nacional relativas a los limites de su aplicacién en el 
espacio”®. concepto que se ha desarrollado hasta comprender el auxilio que jos 
Estados deben o pueden prestarse reciprocamente en la lucha contra ja 
delincuencia; y tratando de dotarlo de un contenido sustantivo, que abarque a todo el 
Derecho Penal comtin a todos los paises, ef conjunto de normas dictadas por la 

7 Enciclopedia Juridica OQmeba, Tomo VI, Editorial Driskill, Buenos Aires, 1991,p. 1018. m8 Tbidem, p. 1019. 
BENTHAM, Apud. CARRANCA Y TRUJILLO, Rati y CARRANCA Y RIVAS, Raiil. Derecho Penal Mexicano (Parte General), Decimoctava Edicién, Ed. Pornia, México, 1995, p. 186. 
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Colectividad de los Estados. Los Estados firmantes de tratados internacionales se 
obligan, por virtud de éstos, a dictar sus leyes penales nacionales, las cuales se 
asemejan entre si y protegen idénticos bienes juridicos. 

Otro concepto es el de Guillermo Caballenas, quien afirma que es “el que define y 
Pena las infracciones de unos Estados contra otros; como los crimenes de guerra, 
por infraccién de Tratados Internacionales o ja brutalidad manifiesta contra todo 
sentimiento humano”™, 

El Derecho Internacional Penal es el resultado de la convergencia de los aspectos 
internacionales de la legislacién penal nacional de tos Estados y de los aspectos 
penales de fa tegistacién internacional. 

Es asf que el Derecho Internacional Penal es e} conjunto de normas juridicas 
internacionales que regutan los delitos y las penas cuando se rebasan los {imites 
territoriales de un solo pais. 

5.2. Competencia 

El sistema juridico internacional se encuentra abocado, a afrontar ta dificil tarea de 
desarrollar normas, estructuras, estrategias y recursos aptos para lograr las metas de 
preservacion y proteccién de la comunidad mundial que, posibiliten su transformacién 
y evolucién conforme a sus propias necesidades". 

El Derecho internacional Penal constituye a rama del sistema juridico internacional 
configuradora de una de Jas estrategias empleadas para alcanzar, respecto de 
ciertos intereses mundiales, el mas alto grado de sujecién y conformidad a los 
objetivos mundiales de prevencién del delito, proteccién de la comunidad y 
rehabilitacién de los delincuentes; intereses sociales de alcance mundial que son 

  

® Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, en ARELLANO GARCIA, Carlos, Op Cit (Segundo Curso de Derecho Internacional Pablico), p. 863, 
5" CHERIF BASSIOUNI, Op Cit, p. 49. 
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resultado de una comtn experiencia a lo largo del tiempo y reflejo de la existencia de 
ciertos valores compartidos que la comunidad mundial considera necesitados de un 
esfuerzo colectivo de cooperacién y de coercion para asegurar su proteccion. 

El objeto de las prescripciones normativas del Derecho Penal Internacional consiste, 
en delimitar las conductas especificas que se consideran atentatorias de un interés 
Social de trascendencia mundiat dado, para cuya proteccién parece necesaria la 
aplicacion a sus autores de sanciones penales; sanciones impuestas por los Estadas 
miembros de la comunidad, a través de actuaciones nacionales o internacionales, 
colectivas y de cooperacién. 

5.3. Elementos y Figuras 

E! Derecho Internacionat Pena! Sustantivo se ha desarroliado esenciaimente a través 
de una serie de competencias, cada una con su evolucién propia, y que han 
culminado finalmente en la aprobacidn de un convenio multilateral definidor del tipo 
internacional en cuestién y determinante del deber de su sancién por los Estados 
signatarios, 

De un modo semejante, el Derecho Internacional Penal Adjetivo es el producto de 
convenios multilaterales por medio de los cuales se han impuesto ciertos deberes y 
normas de cooperacién internacional a los Estados signatarios. Junto a ello, el 
Derecho Internacional Penal, sustantivo y adjetivo, se ha desarroliado también a 
través de tratados bilaterales y del Derecho Penal tnterno de tos Estados que, de 
este modo, han prestado un apoyo para su aceptaci6n por la comunidad mundial. 

El camino seguido por el Derecho Internacional Penal ha sido el definir un delito 
internacional, en primer lugar, a través de convenios multilaterales, y delegar, ta 
aplicacién del convenio y la imposicion de las acciones previstas para el delito en e/ 
Derecho Penal Interno de los Estados Que acepten las normas en cuestién. 
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E! Derecho Internacional Penal se ha desarrollado a través de tratados que definen 
una serie de delitos y establecian el deber de los Estados de perseguirlos conforme a 
su legislacion interna (exigiendo, en consecuencia, la incorporacién de tales delitos al 
Ordenamiento juridico interno) o conceder la extradicién de sus autores a los Estados 
dispuestos a hacerlo. 

Seguin lo planteado por Marta del Pozo, la extradicién sustancialmente consiste en 
“la entrega que un Estado hace a otro de una Persona inculpada o condenada que se 
encuentra en su territorio, para que el Estado requirente la juzgue o haga éjecutar la 
pena’. Por lo expuesto, la extradicién en la actualidad es un acto de solidaridad y 
cooperacién juridica internacional®2. 

No puede negarse que hasta ahora ta justicia internacional, sea ésta de caracter 
arbitral o judicial, tiene su fundamento indiscutibte en el libre consentimiento 
expresado por tos Estados (u otros sujetos de Derecho Internacionat)®. 

La creacién de un sistema internacional de justicia penal parece factible y propicio en 
un futuro, pero su realidad dependera de la disposicién politica de los Estados en 
orden a la creacién de un sistema de este tipo. De cualquier modo, tas lineas de 
evolucién actual indican que la creciente cooperacién internacional dara al Derecho 
Internacional Penal empuje, particularmente respecto de la cooperacién entre 
Estados en materias referentes a la punibilidad de conductas delictivas o criminales 

en el ambito internacional. 

Es evidente que se iran incrementando las relaciones de cooperacién de los Estados 
en el campo de la lucha contra la criminalidad comun. Al mismo tiempo, dada la 

  

® DEL POZO PEREZ, Marta. “La Extradicion: La mas tangible manifestacién de colaboracién entre Estados en orden a evitar fa impunidad de los delitos”, en DIEGO DiAZ- SANTOS, Maria Rosario y SANCHEZ. LOPEz, Virginia. Hacia un Derecho Penal sin Frontcras, Ed. Colex, Madrid, 2000, pp. 112 y 113. 
°} GOMEZ- ROBLEDO VERDUZCO, Alonso. Temas Sclectos de Derecho Internacional, Segunda Edicién. 
Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 1994, p. 130. 
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mayor frecuencia en la comisién de ciertos delitos internacionales habran de 
buscarse medios mas efectivos Para su prevencidn, control y represién. 

La necesidad de_ intensificar y simplificar tos mecanismos de cooperaci6n 
internacional en materia penal es de suma importancia, debido a la creciente 
internacionalizacion de {a delincuencia y del uso de sofisticados métodos para hacer 
impunes acciones criminales™, 

A estos efectos, el sistema seguira siendo e! mismo: el Derecho Internacional Penai 
continuaré apoyandose sobre et orden juridico interno para la aplicacién de fas 
sanciones penales y sobre e! orden juridico internacional para proveerse de los 
medios que permitan exigir a un determinado sistema nacional que tleve a cabo 
aquella tarea. 

El futuro del Derecho Internacional Penal se encuentra probablemente més en las 
normas consensadas de aplicacién extraterritorial, es decir, que en el desarrollo de 
un sistema internacional de justicia penal, que en la remisién al Derecho Interno, de 
la competencia absoluta para el Procesamiento y castigo de delincuentes 
internacionales. 

5.4, Tribunales Internacionales 

En su 46° Periodo de Sesiones de 1994, la Comision de Derecho Internacional de ta 
Asambiea General de la ONU, aprobé un Proyecto de Estatuto de un Tribunal Penal 
Internacional y con base en el articulo 23 de su Estatuto recomend6 a la Asamblea 
General que convocara una conferencia de Plenipotenciarios para examinar el 
proyecto y concertar una convencidn para el establecimiento de una jurisdiccién 
penal internacional. 

  

* CARRIZO GONZALEZ, Adan. “La Colaboracién entre Estados en et Ambito Penal: Técnicas de Cooperacién Juridica Internacional”, en DIEGO DiAZ- SANT ‘OS, Maria Rosario y SANCHEZ LOPEZ, Virginia, Op Cit, P. 159. 
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Se reflejé una gran preocupacién en el hecho de crear una jurisdicci6n penal 

internacional a través de un érgano judicial especializado en juzgar a personas 
acusadas de genocidio o de otros delitos graves (los trabajos de la Comisién de 
Derecho Internacional comenzaron a este respecto en 1947). 

La Asamblea General de la ONU, invito a la Comision de Derecho Internacional a 
examinar si es conveniente y posible crear un 6rgano judicial internacional encargado 

de juzgar a las personas acusadas de genocidio o de otros delitos que fueren de la 
competencia de ese organo en virtud de convenciones internacionales. Se pensd 

igualmente en la posibilidad de crear una Sala de fo Penal en la Corte Internacional 

de Justicia, 

La Comisién de Derecho Internacional lieg6 a ta conclusion de que era conveniente y 
posible crear un érgano judicial internacional, encargado de juzgar a las personas 
acusadas de genocidio o de otros delitos, y se pronuncié en contra de que dicho 

Organo se crease como Sala de lo Penal en la Corte Internacional de Justicia®. 

La Asamblea General de la ONU, examiné el informe de la Comisién sobre la 

jurisdiccidn penal internacional y establecid6 una Comisién compuesta de 

representantes de 17 Estados Miembros con el fin de preparar Propuestas concretas 

referentes a la creacidn y el Estatuto de una Corte Pena! Internacional. 

La Comision de Derecho Internacional se reunié en Ginebra en agosto de 1951 y 
preparé un proyecto de Estatuto de una Corte Penal Internacional. Conforme a este 
proyecto que la Corte contase con una estructura permanente pero, sélo actuaria en 

los casos sometidos a la misma. 

El informe de ta Comisién y el proyecto de Estatuto se remitieron a los gobiernos de 

los paises para que presentasen sus observaciones. 

  

5° ARELLANO GARCIA, Op Cit (Segundo Curso de Derecho Internacional Publico), p. 904. 
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En 1952, la Asamblea General de Ia ONU decidiéd nombrar una nueva Comisién, 
compuesta también por 17 Estados que se reunié en la Sede de las Naciones Unidas 
al afio siguiente. 

Se fijaron como atribuciones de la Comisién: 

“4, Examinar las derivaciones y consecuencias de la creacién de una Corte Penal 
Intemacional y de jos diversos Procedimientos mediante los cuales pudiera 
establecerse la misma. 

2. Estudiar las relaciones de esa Corte con las Naciones Unidas y sus Organos. 

3. Volver a examinar el Proyecto de Estatuto. La Comisién realizé algunos cambios 
en el proyecto de Estatuto de 1951. Respecto de algunos articulos se establecié la 
Opcién en dos variantes: que la Corte funcionase independiente de ta ONU o que 
estuviese intimamente vinculada a ta ONU’®*. 

La Asamblea General de ta ONU, en su resolucién de diciembre de 1954 aplazé el 
examen del informe para examinarlo junto con el proyecto de un “Cédigo de Delitos 
contra la Paz y fa Seguridad de la Humanidad’. 

En resolucién de noviembre de 1990 la Asamblea General de la ONU invité a la 
Comisién de Derecho Internacional Para que prosiguiera con el Proyecto del “Cédigo 
de Crimenes contra la Paz y fa Seguridad de la Humanidad* y, al hacerlo, 
considerara y analizara nuevamente fa cuestién de una jurisdiccién penal 
internacional u otro mecanismo jurisdiccional penal de caracter internacional. Este 
estudio finalizé en 1994, con aprobacion del Proyecto de Estatuto de una Corte Penal 
Internacional. 

% idem. 

68 

 



El Estatuto esta integrado por normas adjetivas y solamente determina fos crimenes 
sobre los cuales tiene competencia dicha Corte, los cuales son: genocidio, 
agresion, violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos 
armados y crimenes de lesa humanidad. También puede conocer el Tribunal de 
los crimenes tipificados en tratados internacionales y otros excepcionalmente 
graves de trascendencia internacional. 

No ha sido sencilla la regulacion juridica de un Tribunaf Penal Internacional ya que, 
se han tenido que librar dificultades de diversa indole y han tenido que realizarse 
trabajos preparaterios que han durado varias décadas. Sin embargo, cada vez se 
acerca mas el momento de que el Proyecto de Estatuto para una Corte o Tribunal 
Penal Internacional permanente sea un cuerpo de leyes internacionalmente aceptado 
y sus normas materiales, procesales, asi como de organizaci6n y competencia del 
Tribunal se convierta en Derecho Internacional vigente, lo anterior, en virtud de que 
si bien estos esfuerzos se han consentido en parte mediante Ia firma del Tratado de 
Roma, ef 17 de Julio de 1998, atin no han entrado en vigor. 

El objetivo de este Tribunal es la Persecucion, el enjuiciamiento y en su caso, el 
castigo de las infracciones mas graves contra bienes juridicos de alcance 
internacional; el crimen de genocidio, los crimenes de lesa humanidad, ios crimenes 
de guerra y e! crimen de agresion®”, 

Cuando el Tribunal Penal Internacional funcione habré un nuevo ambito juridico que 
asegurara la aplicacién supranacional de un Derecho Penal que se aplicara a 
individuos de diversas partes del mundo, quienes serén juzgados bajo 
denominadores comunes, en gran parte mas alla de los derechos internos de los 
paises que acepten la jurisdiccién de! Tribunal. 

  

7 CARRIZO GONZALEZ, Adan. “La Colaboracién entre Estados en el Ambito Penal: Técnicas de Cooperacién Juridica Internacional” en DIEGO DiAZ- SANTOS, Maria Rosario y SANCHEZ LOPEZ, Virginia, Op Cit, p. 157, 
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Si todavia existen problemas éstos deberan ser allanados con la concurrencia de 
juristas representativos de ios diversos sistemas juridicos del mundo. 

En el caso de México, sera la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), al lado de 
Sus asesores externos e internos, penalistas e internacionalistas, la que debera 
resolver si no hay afectaciones a la soberania mexicana y si no se interfiere el tus 
Puniendi propio de ta jurisdiccién mexicana. La resolucién debera buscar un justo 
equilibrio entre el interés general humanitario, por una parte y la sobrevivencia de fa 
soberania nacional, por otra parte. 
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CAPITULO VI 

DELITOS Y CRIMENES INTERNACIONALES 

6.1. Delitos Internacionales 

La coexistencia entre los Estados fequiere sancionar con la energia necesaria a 
quienes atentan contra bienes juridicamente tutelados que permiten la convivencia 
pacifica en ta comunidad internacional. 

Basta el hecho de que la conducta humana, a través de acciones u omisiones que 
rebasan las fronteras de un s6élo Estado, incurra en la vulneracién de bienes 
juridicamente tutelados que requieren la aplicaci6n de una sancién. rigurosa 
denominada pena para que se esté en presencia del delito internacional. 

La palabra delito deriva de! verbo tatino “delinquere”, que significa abandonar, 
apartarse de! buen camino, alejarse del sendero sefialado por la ley. 

El penalista Sebastian Soler define al delito como “una accién tipicamente 
antijuridica, culpable y adecuada a una figura penal". 

Para Arellano Garcia, ef delito internacional es ‘la accién u omisién que puede ser 
sancionada por una norma juridica interna o Por una norma juridica internacional, o 
por ambas, cuando se rebasan las fronteras de un solo Estado en el impacto 
originado por la conducta tipificada como infraccién penal’? 

Por su parte, Owen G. Usinger establece que ‘los delitos internacionales involucran 
aspectos del Derecho internacional Publico y de! Derecho Internacional Privado, 
vinculados con el Derecho Penal. Para ser internacionales los delitos deben 

  

58 SOLER, Sebastidn. Derecho Penal Argentino, Apud. ARELLANO GARCIA, Carlos, Op Cit (Segundo Curso 
de Derecho Internacional Piblico), p. 866. . 
® ARELLANO GARCIA, Op Cit (Segundo Curso de Derecho Internacional Pablico), p. 867. 
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concretarse los hechos ilicitos en agravios ocasionados al ordenamiento yala 

conciencia juridica internacional. Los autores de los delitos internacionales, pueden 
imputarse a los Estados, a los érganos de los Estados pero que son realizados por 
individuos o grupos de individuos”. Asevera que se llaman delitos internacionales “a 
tos actos antijuridicos que provoca un sujeto de Derecho Internacional. La infraccién 

internacionat comprende la comisién u omisién de todos los actos peligrosos, que por 
Su naturaleza importan una violacién dé! Derecho Internacional, perturbando las 

relaciones interestatales y agraviando fa conciencia juridica de la comunidad 

internacional’. Para él, la responsabilidad internacional surge “como consecuencia de 
la violacién de normas del Derecho Internacional convencional o consuetudinario, 
imputable a un sujeto de Derecho Internacional y qué comprende un dajfio efectivo 

por accién u omision™'™. 

Owen G. Usinger hace una clasificacién de los delitos internacionales y menciona tos 
siguientes: 

a) Delitos Internacionales Strictu Sensu. Son aquellos actos antijuridicos 

cometidos por los érganos estatales pero imputables al Estado. 

6) Delitos de Derecho Internacional. Son aquellos que estan constituidos por 

hechos antijuridicos cometidos por particulares pero que son contrarios al 

Derecho Internacional. Entre éstos se mencionan el trafico ilicito de 
hombres, mujeres, menores, asi como en comercio de aicaloides y 

estupefacientes, a los ataques y perjuicios al comercio y a las 

comunicaciones'™". 

  

‘® Derecho Penal Internacional, Enciclopedia Omeba, Tomo Vi, en ARELLANO GARCIA, Carlos. Segundo 
Curso de Derecho Internacional Pablico, Segunda Edicién, Ed. Porria, México, 1998, p. 866. |G. USINGER, Owen, Apud. ARELLANO GARCIA, Carlos, Op Cit (Segundo Curso de Derecho 
Internacional Publico), p. 866. 
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A su vez Arellano Garcia hace una clasificacién de los delitos dividiéndolos en cuatro 

grupos: 

a) 

b) 

c) 

qd) 

Desde el punto de vista de las normas juridicas que los tipifica y sanciona. 

De esta manera puede hablarse de delitos que estan tipificados y 

sancionados en el Derecho Penal Interno de un solo pais; delitos que estan 

tipificados y sancionados en los tratados internacionales y delitos que 

estan tipificados en algtin tratado internacional pero que éste remite para 

8u penalizacién a las normas juridicas internas. 

Desde el punto de vista de los bienes juridicos tutelados. Los detitos 

internacionales pueden ser diferentes, segun tutelen: la inmunidad 

diplomatica, la libertad de navegacién, tos derechos humanos, la paz, la 

seguridad internacional, el territorio de jos Estados o el medio ambiente. 

Desde el punto de vista de Ios sujetos agentes del delito. Seguin que se 
cometan: por un particular, por un funcionario publico, por un grupo de 

individuos, por criminales organizados, por civiles o militares y, seguin 

algunas opiniones debatibles por érganos del Estado, por Jefes de Estado 

y aun por los Estados, 

Por su gravedad. A los delitos menos graves habra que llamarles “delitos” y 

a los de mayor gravedad Ilamarles “crimenes internacionales’ "2. 

6.2. Crimenes Internacionales 

La expresion crimen deriva del idioma latin “crimen” y su unico significado es el que 

corresponde a delito grave. 

  

' ARELLANO GARCIA, Op Cit, p. 868. 
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Guillermo Caballenas determina el significado de crimen como “una infraccién 
gravisima de orden moral o legal en que la perversidad es extrema y la accion es 
merecedora de mayor repulsa y pena”, 

Por otro lado, Rati! Goldstein manifiesta que crimen es “es el hecho que condiciona 
la aplicacion de la ley penal, considerado en grado de mayor gravedad”"™*, 

De esta forma, tenemos que para Arellano Garcia el crimen internacional es ‘la 
accién u omisién que sancionan fas normas. juridicas internas o internacionales 
cuando hay de por medio una conducta de mayor gravedad que amerita una pena 
mas severa porque se ha atentado contra normas juridicas internacionales que 
Preservan ta paz, la seguridad, fa autodeterminacién de fos pueblos, los derechos 
humanos y fa salvaguarda del medio ambiente”. 

Por fo que se refiere al Estatuto de la Corte Penal internacional contenido en el 
Tratado de Roma de 1998, ya mencionado, éste reconoce en su articulo 5° los 
crimenes competencia de dicha Corte. 

“1. La competencia de la Corte se limitara a los crimenes més graves de 
trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendra 
competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes 
crimenes: 

a) EI Crimen de genocidio; 

b) Los crimenes de lesa humanidad: 

c) Los crimenes de guerra; 

qd) El crimen de agresién 

  

183 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo TI, en ARELLANO GARCIA, Carlos, Op Cit (Segundo Curso de Derecho Internacional Publica), p. 862. , 
* Enciclopedia Juridica Omeba, Tomo V, en ARELLANO GARCIA, Segundo Curso de Derecho Intemacional Publico, Segunda Edicién, Ed. Porria, México, 1998, p. 867. 
"5 ARELLANO GARCIA, Op Cit (Segundo Curso de Derecho Internacional Publico), p. 868. 
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2. La Corte ejercera competencia respecto del crimen de agresién una vez que se 

apruebe una disposicién de conformidad con los articulos 124 y 123 en que se defina 
el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hard. Esa disposicién sera 
compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas”'™. 

Después de haber definido delito y crimen internacionales, respectivamente, 

podemos concluir con fa diferencia entre uno y otro, y asi tenemos que, ésta radica 

en la gravedad del acto y el grado de la pena segun sea el caso, 

  

195 Texto del Estatuto de Roma de ta Corte Penal Internacional, editado por Asociacién Pro Derechos Humanos, 
Fundacién-Heinrich-Béll ¢.V., Peni, 1999, p. 10. 
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CAPITULO Vii 

DERECHO NACIONAL PENAL 

7.1. Concepto 

La sociedad en su constante lucha contra el crimen, a través del Estado, organiza 
juridicamente la represion con fines idéneas y adecuados, dando origen al Derecho 
Penal. 

El Derecho Pena es tan antiguo como la misma humanidad y aunque no puede 
decirse que fuera la primera de todas las regulaciones en el orden cronoldgice, tuvo 
en sus origenes. un desarrollo superior al de jas otras famas del Derecho; lo que se 
comprende al considerar la eficacia del poder coactivo que representa la pena para 
una sociedad, 

El Derecho Penal puede entenderse subjetiva y objetivamente; asi tenemos que, en 
sentido subjetivo es la facultad o derecho de castigar; funcién propia del Estado por 
ser el unico que puede reconocer validamente a las conductas humanas e! caracter 
de delitos, conminar con penas y ejecutar éstas por medio de los organismos 
correspondientes. Pero esta facultad no es ilimitada, pues fa acota ta Ley Penal al 
establecer los delitos y sus penas correspondientes. En sentido objetivo el Derecho 
Penal es el conjunto de normas juridicas dictadas por ei Estado estableciendo los 
delitos y las penas; en conclusién, ta Ley Penal", 

Para Fernando Castellanos Tena el Derecho Penal es “el conjunto de atribuciones 
del Estado, emanadas de normas, para determinar los casos en que deben 
imponerse las penas y las medidas de seguridad”. 

  

'? PAVON VASCONCELOS, Francisco, Derecho Penal Mexicano, Décima Primera Edicién, Ed. Pornia, México, 1994, p. 124. 
‘8 CASTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal (Parte General), Decimosexta Edicion, Ed. Porria, México, 1981, p. 22. 
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El Jurista Espariol Eugenio Cuello Calon dice que el Derecho Penal es “el conjunto 
de normas juridicas establecidas Por el Estado que determinan los delitos, las penas 
y las medidas de seguridad con que aquellos son sancionados"!, 

Por su parte, Arellano Garcia nos dice que en su aspecto normativo el Derecho 
Penal es “un conjunto de normas juridicas de Derecho Publico y, en su caracter 
Cientifico, esta integrado por un cumulo de Principios Idgicos. Como conjunto 
normativo regula conducta humana de aquellas personas fisicas a fas que se les 
atribuye la comisién de delitos, a las que se les denomina sujetos agentes del deiito, 
asi como de aquellas personas representantes de fos érganos del Estado que estan 
facultadas para imponer las penas como consecuencia de los delitos y condenar a ia 
reparacion del dafio en beneficio de los sujetos denominados ofendidos**”, 

EI Diccionario de la Lengua Espajfiola de la Real Academia Espafiola proporciona el 
Siguiente concepto sobre Derecho Penal: “es el que estabiece y reguta la represion o 
Castigo de los crimenes o delitos, por medio de la imposicién de las penas”"', 

De otra manera, Carranca y Trujillo y Carranca y Rivas definen al Derecho Penal 
como el “conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos, 
determina !as penas imponibles a los delincuentes y reguia la aplicacién concreta de 
las mismas a los casos de incriminacién. Es una disciplina juridica y social, por mirar 
a las violaciones de la tey, a la defensa de fa sociedad mediante la pena y las 
medidas de seguridad, y a fa significacién y valoracién social y juridica de ia 

conducta humana”"!? 

Desde el punto de vista de Celestino Porte Petit, por Derecho Penal debe entenderse 
el “conjunto de normas juridicas que prohiben determinadas conductas o hechos u 

  

' CUELLO CALON, Eugenio. Derecho Penal, Apud. CASTELLANOS TENA, Fernando, Op Cit, p. 21 
" ARELLANO GARCIA, Op Cit (Segundo Curso de Derecho Internacional Publico), p, 863. . 
"" Diccionario de !a Lengua Espafiola de la Real Academia Espaftola, Apud. ARELLANO GARCIA, Carlos, 
Tbidem p. 862. 
"? CARRANCA Y TRUJILLO, Rail y CARRANCA Y RIVAS, Raill.,Op Cit, p.17. 
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ordenan ciertas acciones, bajo la amenaza de una sancién, en caso de violacién de 
las mismas normas. En otra forma, podria decirse que e! Derecho Penal, es el 
Conjunto de normas que determinan el delito, las penas y medidas de seguridad’"">, 

En una concepcién propia, el Derecho Nacional Penal es el conjunto de normas 
juridicas creadas a través del poder del Estado, con el objeto de establecer delitos, 
penas y medidas de seguridad, a fin de prevenir la conducta humana viclatoria del 
orden juridico establecido. 

Es asi que podemos decir que, ef objeto o contenido de! Derecho en estudio, lo 
constituyen las normas penales, a su vez, compuestas de precepto y sancién. La 
misién de dicha Derecho, es la proteccién de bienes juridicos fundamentales, es 
decir, de un bien vital del grupo o del individuo, dictando el Estado para tal efecto, las 
normas que considera convenientes. 

7.2, Fuentes 

Podemos considerar como fuente del Derecho todo aquello de donde nace, procede, 
emana, brota o toma origen e! Derecho. Para Paoli “fuente de una cosa es aquello 
que fa produce, que le da vida, que la hace existie™+, 

De acuerdo con Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas, Castellanos Tena y Porte 

Petit, dentro del campo del Derecho Penal, debe considerarse como fuente directa, 

inmediata, bastante y principal solo a la Ley. 

Por lo que hace a la costumbre, Carranca y Trujillo y Carranca y Rivas manifiestan 

que “En nuestro Derecho no tiene la costumbre ningtin valor como fuente; alo sumo 

  

'? PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino, Apuntamientos de la Parte General de Derecho Penal, Decimoséptima Edicién, Ed. Porria, México, 1998, pp. 15 y 16. 
"PAOLL H Diritto Penale Italiano, Apud. PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino, Op Cit, p. 91. 
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ESTA TFSIS MO DEBE 
SALR DE LA BIBLIOTECA 

es auxiliar para la interpretacién de la ley, y solo tiene influencia refleja cuando 

concurre a engendrar el Derecho”"5. 

Por su parte, y en cuanto al mismo tema, Castellanos Tena hace alusién a lo 

establecido en el tercer parrafo del articulo 14 Constitucional: “En los juicios dei 

orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogia y aun por mayoria de 

fazén, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable ai delito 

de que se trata**!®. 

Porte Petit manifiesta que, con base en la costumbre no pueden crearse ni figuras 

delictivas, ni penas. 

Por Jo que se refiere a la equidad es definida como la correspondencia perfecta, ética 

y juridica, entre fa norma y fas circunstancias def caso concreto a que se aplica. 

Asimismo, es la adecuacién del Derecho a Ia realidad. 

Al respecto, Carranca y Trujillo y Carranca y Rivas manifiestan que en nuestro 

Derecho tampoco es fuente, “si bien se la acoge en cierto modo para la fijacién 

individual de las sanciones por cuanto se dispone que el juez valorara los motivos 

determinantes del delito tomando conocimiento directo de! sujeto, de la victima y de 

las circunstancias del hecho, en la medida requerida para cada caso”!!”. 

En cuanto a Ia jurisprudencia y la doctrina, tampoco serén consideradas fuentes del 

Derecho Penal. La jurisprudencia, a pesar de su obligatoriedad; es una simple 

interpretacién de los preceptos fegales en vigor. Por lo que toca a la doctrina, a ésta 

ni siquiera se le reconoce el carécter de fuente del Derecho en lo general, salvo que 

la ley se lo confiera. 

  

"5 CARRANCA Y TRUJILLO, Rail y CARRANCA Y RIVAS, Rail, Op Cit, p.174. 
''6 Texto de la Constituci6én Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 126* Edicién, Ed. Porria, México, 1998,   

. 14. 
fs CARRANCA Y TRUJILLO, Rail y CARRANCA Y RIVAS, Rail, Op Cit, p. 174. 
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En cuanto a los principios generales, en materia penal sdlo auxiliaran a la 

interpretacién, al igual que ja equidad. Sin embargo, como con Ia equidad, e! 

juzgador deberd tener presentes los Principios generales para cuando haya de entrar 
en funcién su arbitrio al establecer ta pena. 

Después de haber establecido tas actaraciones que anteceden, entraremos en 
materia sobre la Ley como fuente Unica del Derecho Penal. 

En la Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, a raiz de ja 

Revolucién Francesa, fue donde qued6é plasmado el “Principio de Legalidad”, 
estableciéndose que nadie debia ser castigado sino en virtud de una fey anterior al 
delito, la cual se aplicaria segdn el procedimiento fegal; nadie podia ser acusado, 
arrestado ni preso, sino en los casos previstos por las jeyes. 

Castellanos Tena, al respecto opina que “el derecho a castigar del Estado, 
encuéntrese, pues, iimitado por Ia ley penal, fuente tinica del derecho represivo, 
verdadera garantia para el delincuente, quien no puede verse sancionado por actos 

que la ley, de manera expresa, no haya previsto como delictuosos”'"8. 

Celestino Porte Petit, en el tema referido: reconoce que “no hay mas fuente de 
conocimiento que la ley, y solamente se puede considerar delito 0 pena fo que ta ley 
expresamente determina como tales”'!, 

Entre fos principios establecidos como dogmas penales y que giran en torno a las 
ideas de estricta legalidad tenemos: nuilum crimen, nulla poena sine lege (no hay 
crimen sin ley y tampoco hay pena sin ley); nemo judex sine lege (ningun juez puede 

tener autoridad 0 jurisdiccién no derivadas de fa ley); non bis in idem (nadie debe ser 
juzgado dos veces por el mismo delito), entre otros. 

"® CASTELLANOS TENA, Fernando, Op Cit, p. 80. 
19 PORTE PETIT, Op Cit, p. 95. 
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Como conclusién, citaremos las fuentes objetivas e inmediatas del Derecho Penal 
Mexicano: el Cédigo Penal de 1931 con sus teformas, fa Constitucién y las Leyes 
Especiales y Tratados Internacionales en su parte relativa; asi como la interpretacion 
jurisprudencial de estas leyes, y los Cédigos Penales y Leyes Especiales Penales, 
locales. 

7.3, Competencia 

Se hard alusién a los Ambitos de validez de la Ley Penal: espacial, temporal, 
personal y material, los cuales atahen al 4mbito de aplicacién de dicho Derecho. 

a) Validez Espacial de fa Ley Penal — Se suelen invocar varios principios. 

1. Principio Territorial - por el que una ley, camo expresién de la soberanfa de un 
Estado, debe regir en el territorio correspondiente al mismo y sdlo en él 
cualquiera que sea la nacionalidad de la persona a quien se aplique. 

La funcién represiva del Estado se lleva a cabo dentro de su territorio; en esa 
forma los limites de éste son también tos del imperio de sus reglas juridicas, 

En relacién con los Estados a nivel internacional y como expresién de la 
soberania de cada Estado, la Ley Penal Nacional sdlo tiene eficacia dentro del 
territorio del Estado que la dicto. 

Las relaciones que crea el delito entre su autor y ef Estado en que se comete, da 
competencia exclusiva a las leyes dei Estado afectado; si el reo se fuga del 
territorio, debe ser reintegrado a é! para que sea juzgado y sancionado; y si por 
cuestiones meramente extrinsecas y secundarias no se hace la entrega de los 
nacionales del pais de refugio, esto no altera el punto de vista substancial: [a 
relacion juridica de fondo, nacida por el delito, sigue siendo la misma; y si los 
jueces del Estado que niega !a extradicién asumen subsidiariamente y en 
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tepresentacion de los competentes la tarea de juzgar el caso, ha de ser 

considerado éste como es, como una relacién entre el delincuente, ef Estado 

ofendido y la fey violada, y no suponiendo otra relacién diversa en que se 

inmiscuya una ley penal extrafia. 

La territorialidad de una ley que mediante la conminacién de sanciones trata de 

reprimir determinadas conductas que considera nacivas para una concreta y 

particular estabilidad social, exige el cumplimiento de esa sancién penal y no de 

ninguna otra hecha en otros Estados y en diversas condiciones, es decir, que a 

cada delincuente se le aplicara la ley det lugar en que delinque, por ser la que le 

obligaba, la que fue desobedecida y la que responde al ambiente social det detito, 

aun cuando por fazones de cualquier género el proceso deba seguirse fuera del 

territorio genuina y originariamente competente. Este es el Principio "Lex Loci 

Delicti*. 

Por to que hace a este Principio, consideramos oportuno tratar dos temas en 

particular: el que corresponde al lugar del delito y el de extradicién. 

a) Lugar del delito — una vez que se ha establecido que ja ley aplicable al 

delito es la del lugar en que éste se comete, se debe precisar el sitio en que 

han de considerarse realizados algunos de ellos cuya complejidad puede 

provocar dudas. 

No existe problema alguno mientras se trata de hechos simples y de 

realizacién instanténea, en que tanto los movimientos del agente como el 

resultado de su acto se producen sobre un solo y unico lugar, pero hay delitos 

compuestos por varios actos, que pueden integrarse mientras el agente se 

mueve a través del tiempo y del espacio; hay delitos permanentes que pueden 

iniciarse en un territorio y mantenerse en ejecucién por distintas jurisdicciones: 

y los hay cometidos a distancia, en los que las actividades productoras del 

efecto lesivo se verifican en un lugar y en otro se resiente el dafo. 
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En todos y cada uno de los lugares en que se haya ejecutado el total o parte 

de fa conducta que altera el orden y desconoce {a proteccién del mismo por 

las teyes locales, se ha de considerar cometida la infraccién de las mismas. 

La competencia (judicial y legal), entonces, se definira a prevencién, 

haciéndose exclusiva a favor de los tribunales que primero aprehendan al 

responsabie. 

b) La Extradicion ~ la importancia de sancionar al autor de un hecho criminal! 

que se refugia en un pais distinto al de fa comisién det delito para escapar al 

castigo, ha hecho surgir la institucion flamada extradicién. 

Cuello Calén la define como “el acto por et cual un gobierno entrega un 

individuo refugiado en su territorio al gobierno de otro pais que lo reclama por 

razon de delito, para que sea juzgado, y si ya fue condenado, para que se 

ejecute la pena o la medida de seguridad impuesta”’™°. 

El responsable de un comportamiento delictuoso debe ser juzgado y 

sancionado en el lugar en donde ejecut6 el acto tipico violatorio de ios 

intereses tutelados por el Derecho; ahi es el sitio en ef cual tiene eficacia la 

ejemplaridad de la pena y donde normalmente existen las pruebas necesarias 

para la instauracién del proceso respectivo. 

Los tratados de extradicién son convenios mediante los cuales ios Estados se 

comprometen, reciprocamente, a entregarse determinados delincuentes, 

previo el cumplimiento de algunas formalidades. 

Dicha Extradicién se ha generalizado y no sdlo por virtud de tratados o 

arreglos expresos un gobierno puede entregar a otro los delincuentes 

reclamados, sino que basta la protesta de reciprocidad para que asi se haga. 

129 CUELLO CALON, Apud. CASTELLANOS TENA, Fernando, Op Cit, p. 102. 
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Para que proceda la entrega de un presunto delincuente se requiere, en 
términos generales, que se presenten las pruebas que justifiquen tal 
presuncién; que haya aquel interés comun, aunque sea en términos 
abstractos, en la represién de fa conducta Porque se reciama al presunto 
delincuente, es decir, que el delito sefialado como base del procedimiento 
tenga el caracter de tal en el pais que la pide y en e! que deba otorgar la 
extradicion; y que dicho delito revista alguna importancia. 

Respecto al Derecho Mexicano, los nacionales que delinquieron en otro tugar 
y se hailen en ta Republica, se tiene como regla ef que na sean entregados 
para un proceso que se supone que seria llevado en condiciones 
desfavorables para ellos, si bien se permite al Ejecutiva acordar 
excepcionalmente, la entrega, en los casos en que lo estime pertinente. La 
situacién creada por esta negativa de extradicién, respecto a los nacionales, 
hace que México tome a su cargo el proceso y el juicio respectivo, 
disponiendo la misma Ley sobre la Extradicién, que inmediatamente que se 
niegue la entrega de un nacional que haya delinquido fuera, el Ejecutivo hard 
la consignacién del caso at juez competente en la Republica, para que lo 
juzgue. 

En la actuatidad, tiene vigencia la ley de Extradicién Internacional, publicada 
en el Diario Oficial de la Federacién del dia 29 de diciembre de 1975, 
conforme a la cual “podran ser entregados los individuos contra quienes en 
otro pais, se haya incoado un proceso penai como presuntos responsables de 
un delito o que sean reclamados para la ejecucién de una sentencia dictada 
Por las autoridades judiciales del Estado Solicitante, a excepcién de cuando el 
reclamado haya sido objeto de absolucién, indulto o amnistia o cuando 
hubiere cumplido la condena relativa al delito que motive el pedimento; 
tampoco procedera !a extradicién, cuando falte querella de parte legitima, side 
acuerdo a la Ley Penal Mexicana el delito fequiere ese requisito, tampoco 
Procede si ha prescrito la accién o la pena, de acuerdo a nuestra ley penaloa 
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la ley aplicable dei Estado solicitante. No habra extradicién también, cuando el 
delito haya sido cometido dentro del Ambito de fa jurisdiccion de los tribunales 
de la Republica, y cuando el delito por el cual se solicitare, sea del fuero 
militar!" 

2. Principio Personal - este sefiala como ley aplicable la de la nacionalidad del 
delincuente, cualquiera que sea el lugar en que haya delinquido. 

El estado y la capacidad de las personas, como ios contratos cefebrados en el 
extranjero, no son sino algo que se ha constituido en et pais de origen y que por 
tanto se reconoce como un hecho. 

La Ley Penal tiene como misién mantener el orden social de un grupo 
determinado y concreto, garantizando la paz y la seguridad dentro de las 
fronteras correspondientes a su territorio, y no tiene por qué sancionar, ella, los 
hechos ocurridos fuera de esa circunscripcién. 

Nuestro Cédigo Penal, en nada altera lo que hasta hoy ha sido costumbre 
universal, y declara en su articulo 4° que “los delitos cometidos en territorio 
extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un 
extranjero contra mexicanos, seran penados en fa Republica, con arregfo a las 
leyes federales, si concurren los requisitos siguientes: |. Que el acusado se 
encuentre en fa Republica; Hl. Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en 
el pais en que delinquid, y HI. Que la infraccién de que se le acuse tenga el 
caracter de delito en el pais en que se ejecuté y en la Republica’ 

3. Principio Real - que atiende a los intereses Protegides y por esto reconoce 
como aplicable la ley interesada en protegerlos. 

  

2! Texto de la Ley de Extradicién Internacional, en VILLALOBOS, Ignacio. Derecho Penal Mexicano (Parte General), Quinta Edicién, Ed. Porria, México, 1990, p. 164. 
12 Cédigo Penai para el Distrito Federal, 59 Edicion, Editorial Pornia, México, 1999. 
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EI delito, como lesién juridica, se comete tanto en los lugares en que se realiza el 
Movimiento ejecutivo, como en aquellos en que se produce ei efecto dafioso o de 
peligro. 

La ley mexicana se aplicara a los delitos que se inicien, preparen o cometan en el 
extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio de 
la Republica, en virtud de que jos intereses dal Estado y de sus miembros deben 
Salvaguardarse de cualquier violacién de orden juridico que atente contra ellos, 
no importando el lugar donde se realice y los individuos que la perpetraron. 

Para Gonzalez de la Vega, al respecto caben dos hipotesis: “a) Que e! delito se 
inicie 0 prepare en el extranjero y se cometa materialmente en el suelo nacional; 
el supuesto no ofrece dificultad internacional porque la ejecucién del delito tiene 
lugar en México, con ta violacién directa de las normas fepresivas nacionales. b) 
Que el delito se consume materialmente en el extranjero, pero se agote en sus 
efectos 0 finalidades dentro del territorio mexicano; aqui se protonga la aplicacién 
de la ley patria hasta las Ultimas fases del iter criminis. La necesidad de sancionar 
en México estas dos hipdtesis se funda en que, aun cuando los actos materiales 
tengan comienzo o se ejecuten en el exterior, el ataque antijuridico, la lesién al 
derecho se cumple dentro de nuestra jurisdiccién’', 

4. Principio Universal - conforme al cual todas las naciones tendrian derecho a 
sancionar determinados delitos, cometidos tanto en su propio territorio como en el 
ajeno en perjuicio de sus intereses o sus ciudadanos. 

El primer tropiezo ha sido la evidente necesidad de una ley comin. A 
continuacién surge el problema de crear una organizacion y autoridades capaces 
de expedir y aplicar esa ley comun. 

  

"® GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco, Apud. VILLALOBOS, Ignacio, Op Cit, p. 170. 
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El acuerdo de los Estados tendria que ser, necesariamente, ta base para la 
realizacién de cualquier propésito que tendiera a imponer sanciones y medidas de 
Seguridad, como acto de justicia y no como imposicion unilateral que responda 
mas bien a intereses y a poderes de facto. 

Mediante la cooperaci6n internacional, es como se ha llegado a pretender que 

Ciertos delitos que, se consideren como contrarios al Derecho Internacional, sean 
juzgados en e} Estado que primero aprehenda al responsable. 

De cualquier forma, en el terreno puramente practico, cuando uno de estos delitos 
se comete en el extranjero lo indicado es la extradicion y no que un pais ajeno a 
la ofensa (aun cuando se afirme que son delitos internacionales) se muestre mas 

interesado que el directamente ofendido y proceda por si y ante si a juzgarle y 
Sancionarle mediante su propia ley. 

5. El Delito de la Guerra — siempre que una guerra termina, los vencedores 
afirman haber tenido la justicia. Se quiere exigir una responsabilidad penal, 
evidente desde el punto de vista de los Propios vencedores, y tal responsabilidad 
no puede recaer sino sobre personas fisicas. 

Se ha pretendido asegurar la paz mediante sanciones que se han revelado 
imposibles por to que ve a los Estados y completamente inoperantes cuando se 

refieren a individuos. 

Lo que interesa, no es el hecho externo y circunstancial de quien ejecuta el primer 
acto de violencia, sino descubrir ta raiz de un conflicto para determinar de qué 

lado se halla ta justicia. 

Es ineludible pensar que sdio las naciones que no tomaron parte en la contienda 
podrian ser jueces en tales causas para someter a examen los antecedentes dei 
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caso y la conducta de los vencedores y de los vencidos, pues el triunfo no es sino 
una eventualidad o una prueba de mayor poder y no de mayor justicia. 

Si realmente se trata de una labor de justicia, por igual tendrian que someterse a 
ella los criminales de guerra de uno 0 de otro bands, con lo cual se quiere hacer 

referencia a todo sujeto que haya sobrepasado las normas reconocidas o los 
limites trazados, aun dentro de Ja violencia y la destruccién que son esencia de la 
guerra, por la necesidad de las operaciones y por un fondo imprescindible de 
humanidad. 

Se da por descontado que a los Estados mismos no se les puede imponer penas 
propiamente y que toda la responsabilidad penal se ha de exigir a personas 
fisicas e individuales. 

Aquellos que en cada Estado tienen como atribucién el deciarar la guerra, no 
tienen sobre si otra norma que ef interés de su patria y las reglas morales de 
justicia y humanidad. No existe una ley politica, fuera de {as del propio pais, ni 
una autoridad sobre ellos, ni un stiper Estado sobre su Estado nacional; y en 
estas condiciones imponer penas el vencedor a los vencidos, juzgandoles 
conforme a su propio criterio convertido en ley privativa para el caso, se aparta de 
los caracteres elevados del castigo para asimilarse simplemente a la venganza. 

Es obvio que Ia paz no se logra tratando de imponer a fos demas las propias 
ideas y los propios moldes politicos, sino por medio de fa justicia que, significa 
renunciaciones propias, respeto y comprensién para los demas; y mientras no se 
consiga una organizacién internacional con leyes, tribunales y fuerza propios, ef 
encono en contra de los vencidos seguira siendo un episodio trascendental, pero 
también, el mas inadecuado para cimentar la armonia en el futuro. 

b) Validez Temporal de la Ley Penal — Por to que hace a este ambito de validez, 
hemos de estudiar dos puntos fundamentales: vigencia y retroactividad. 
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1. Vigencia — Dado el caracter de ta ley, eminentemente imperativo, sus 

disposiciones se orientan hacia el porvenir y que lo mandado o prohibido en 
ellas ha de entenderse que obliga desde que el mandato 0 {a prohibicién se 
hace saber a sus destinatarios. 

Expedida de acuerdo con los mecanismos juridicos previstos por cada Estado, 
y Corrido un término prudente para que surta sus efectos, la ley adquiere pleno 
vigor. 

En cuanto a la cesacién de su fuerza obligatoria, es un Principio de Derecho 
que una ley sdlo puede ser abrogada o derogada por otra posterior que asi lo 
declare o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con 
fa anterior; sin que contra su observancia pueda alegarse desuso, castumbre o 
practica en contrario. 

2. Retroactividad — ordinariamente, una ley es retroactiva si obra sobre el 

pasado; cuando acta sobre situaciones anteriores a la iniciacién de su 

vigencia. 

Siempre que un Estado expide una ley nueva, estima dar solucién a un 
problema o mejorar las soluciones ya existentes; por elio nace el impulso de 
aplicarta a todo caso pendiente de juicio o que de alguna manera tenga adn 
vida que deba regularse por el Derecho, 

Quizés para e! Estado fuera conveniente dar tal extension @ sus nuevos 
Preceptos, pero se encuentran a veces de por medio los intereses y la 
tranquilidad de los ciudadanos que, habiendo obrado de acuerdo con la ley 
que regia en un momento dado, perderian toda seguridad y toda firmeza 
juridica si las consecuencias de aquellos actos fueran juzgadas y establecidas 
Conforme a nuevas disposiciones; por eso el articulo 14 de la Constitucion 
Politica de tos Estados Unidos mexicanos ofrece una formula conciliatoria que 
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permite hacer uso de las nuevas leyes, aun para resolver problemas 
anteriores, pero con {a limitacion que impone el respeto a los intereses y alas 
situaciones preestablecidos: “A ninguna ley se dara efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna”’”+, 

Cuando se cause Perjuicio a alguna persona, no puede retrotraerse los efectos 
de ta ley, pero nada se opone, constitucionalmente hablando, a fa aplicacién 
retroactiva de un precepto si dicha aplicacién beneficia al autor de un ilicito; io 
que la Constitucién prohibe es la retroactividad perjudicial. 

EI Principio de Irretroactividad conviene exactamente a los postulados del 
Derecho Penal, puesto que se ha vuelto a comprender que la justicia, ta 
seguridad y la tranquilidad son medulares en la vida social y en el orden 
publico que amparan tas leyes. 

La formula mds amplia de todo el juego de leyes en el tiempo, se halla en el 
mencionado articulo 14 Constitucional y por ella se deben guiar todos fos 
tribunales, aun cuando para un caso concreto no exista precepto particular en 
las leyes penales. 

Cc) Validez Personal de la Ley Penal - es aqui donde trataremos tres temas 
medulares que han de servir para interpretar el dmbito persona! de la Ley Penal, a 
saber: Principio de Iguaidad, Inmunidad de Altos Funcionarios e inmunidad 
Diplomatica. 

1. Principio de Igualdad - fa Declaracién de los Derechos del Hombre, 
establecié que la ley debe ser la misma Para todos, asi cuando protege como 
cuando castiga. 

-_ 
124 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexican 126° Edici6n, Editorial Pornia, México, 1998, p. 13 
een Foitica de tos Estados Unidos Mexicanos, 
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La igualdad esencial de los hombres, por fa cual deben tener las leyes y jas 
jurisdicciones un caracter general, no impide tener en consideracién las notas 
diferenciales de cada delito y de cada delincuente, en cuanto influyan para fijar 
la responsabilidad y la pefigrosidad que han de individualizar los juicios y los 
tratamientos bajo el imperio de una ley comin. 

2. Inmunidad de Altos Funcionarios ~ otra cosa muy diversa es la creacion de 
inmunidades a determinados cargos cuya importancia repele la posibilidad de 
que el funcionario que los desempefia sea enjuiciado frecuentemente, 
desatendiendo la misién que se le ha encomendado. 

3. Inmunidad Diplomatica ~ con el mismo proposito de no perturbar et 
cumplimiento de su misién y por cortesia, los representantes de paises 
extranjeros tampoco pueden ser perseguidos ante los tribunales de la Nacién, 
sin perjuicio de salir el retiro del responsable y que éste sea sancionado por el 
Estado a que pertenece. La costumbre internacional extiende esta abstencién, 
en materia penal, no sdlo a los jefes de misiones diplomaticas, embajadores y 
ministros plenipotenciarios, sino a todos los miembros del personal de la 
embajada o legacién: consejeros, secretarios, agregados y, a veces, a los 
miembros de la familia y servidumbre del! jefe de ta misién, salvo que, 
tratandose de sirvientes o empleados, pertenezcan al Estado mismo en que se 
comete el delito. 

En cuanto a fas relaciones diplomaticas o consulares y la celebracioén de 
tratados, la Convencién de Viena sobre el Derecho de fos Tratados de 1969, 
en su articulo 74 establece: “La ruptura o la ausencia de relaciones 
diplomaticas o consulares entre dos o mas Estados no impedira la celebracién 
de tratados entre dichos Estados, Tal celebracién por si misma no prejuzgara 
acerca de la situacion de las relaciones diplomaticas o consulares”'*. 

  

15 SZEKELY, Op Cit, p. 206. 
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d) Validez Material de la Ley Penal — la Constitucién tiene el rango de ordenamiento 

fundamental en la vida de! Estado, por ser expresion de la soberania del pueblo. Es 

la ley que rige las leyes y autoriza a las autoridades. Puede definirse como la ley 
suprema de un pais que establece su forma y organizacion y fija los limites dei poder 
publico al garantizar ciertos derechos individuales y de grupo. 

Asi, por ejemplo, en los Estados Federales cada entidad legisla en todas las materias 
con plena independencia y validez, reservandose sélo para la competencia federal 
aquellas materias que se le atribuyeron expresamente. 

Cada Estado camponente de la Federacién tiene su propio Cédigo Penal, para regir 
el orden comun; y existe un Cédigo que se aplica a los delitos federales. 

En ef caso de México, la fraccién XXI de! articulo 73 Constitucional, faculta al 
Congreso de la Unién para definir los delitos y faltas contra la Federacién y fijar los 
castigos que por dichas infracciones deban imponerse, Por otro lado, cada una de 
las treinta y una Entidades Federativas, por conducto de su Poder Legislativo Local, 
dicta para su territorio las leyes pertinentes, tanto en materia penal como en otros 
6rdenes, debiendo respetar siempre los postulados generales preceptuados por la 
Constitucién Federal. 

7.4, Elementos y Figuras 

Aigunos penatistas sostienen que los elementos del Derecho Penal son: el delito y la 
pena, es decir, el precepto y la sancién. Cuello Calén, plantea como elementos: el 
delito, la pena y las medidas de seguridad. Y por otro lado, otra postura que, ademas 
de los elementos antes mencionados incluye al delincuente'”*. 

  

'6 PORTE PETIT, Op Cit, p. 20. 
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Partiendo de este orden de ideas, definiremos a cada uno de dichos elementos, pues 
a nuestra consideracién los cuatro elementos mencionados (delito, pena, medidas de 
seguridad y delincuente) forman parte del Derecho Penal. 

a) Delito — El Cédigo Penal para el Distrito Federal establece en su articulo 7° que 
delito “es el acto u omisién que sancionan las leyes penales”!2”, 

Cuello Caién establece que delito es “la accion humana antijuridica, tipica culpable y 
punible”!*, 

Por su parte, Jiménez de Asta define el delito y enumera sus caracteres en la 
siguiente forma: “Hemos de centrar el concepto del delito conforme a estos 
elementos: acto tipicamente antijuridico, imputable a un hombre y sometido a una 
sancién penal. Sin embargo, al definir la infraccién punible nos interesa establecer 
todos sus requisitos, aquellos que son constantes y los que aparecen variables. En 
este aspecto diré que el delito es el acto tipicamente antijuridico, culpable, sometido 
a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a 
una sancion penal. A nuestro juicio, en suma las caracteristicas de! delito serian 
éstas: actividad, adecuacidn  tipica, antijuricidad, imputabitidad, culpabilidad, 
penatidad y, en ciertos casos, condicién Objetiva de punibitidad. Ahora bien, e} acto, 
tal como nosotros lo concebimos, independiente de la tipicidad, es m4s bien el 
soporte natural de! delito; !a imputabilidad es la base psicolégica de la culpabilidad y 
las condiciones objetivas son adventicias e inconstantes. Por tanto la esencia 
técnico-juridica de la infraccién penal radica en tres requisitos: tipicidad, antijuricidad 
y culpabilidad constituyendo la penalidad, con el tipo, ia nota diferencial del delito"!, 

b) Pena — Es ef castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente, para 
conservar el orden juridico. La pena es el medio fundamental con que hasta hoy 

  

"8 CUELLO CALI IN. Derecho Penal, Apud. CASTELLANOS TENA, Fernando, Op Cit, pp. 129 y 130, 29 JIMENEZ DE ASUA, Apud. CARRANCA Y TRUJILLO, Rail y CARRANCA Y RIVAS, Raul, Op Cit, p. 223. 

7 Cédigo Penal para el Distrito Federal, 59* Edicién, Ed. Pornia, México, 1999. 
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contamos en la lucha contra el delito. En el Derecho Mexicano la pena es, desde 

luego, consecuencia del delito, pues éste sdlo existe cuando la accién se halla 

penada por la ley. 

Para Carrara la pena es de todas suertes “un ma! que se inflige al delincuente; es un 
Castigo; atiende a la moralidad del acta; al igual que el delito, la pena es et resultado 
de dos fuerzas: fa fisica y 1a moral, ambas Subjetivas y objetivas; su fin es la tutela 
juridica de los bienes y su fundamento la justicia; para que sea consecuente con su 
fin la pena ha de ser eficaz, aflictiva, ejemplar, cierta, pronta, publica y de tal 
naturaleza que no pervierta al reo; y para que esté limitada por la justicia ha de ser 
tegal, no equivocada, no excesiva, igual, divisible y teparable”"™, 

La pena no es otra cosa que un tratamiento que el Estado impone al sujeto que ha 
cometide una accidén antisocial o que representa peligrosidad social, pudiendo ser o 
no ser un mal para ef sujeto y teniendo por fin a defensa social. 

En el derecho legislado moderno es todavia la pena un malt infligido legalmente al 
detincuente como consecuencia del delito y del proceso correspondiente; es un mal 
que el juez inflige al delincuente a causa de su delito, para expresar la reprobacién 
social con respecto al acto y al actor. Mas ya no atiende a la moralidad del acto, sino 
a la peligrosidad del sujeto, y en vista de ella a la defensa social. 

Las penas deben de estar acompafiadas indispensablemente por tas medidas de 
seguridad, cuando aquéllas no sean suficientes para la defensa social. 

Cc) Medidas de Seguridad — Reconociéndose que las penas, entendidas conforme a la 
concepcién clasica, no bastan por si solas eficazmente para luchar contra el 
delincuente y asegurar la defensa social, a su tado van siendo colocadas las medidas 
de seguridad que las complementan y acompafian mediante un sistema intermedio. 

  

3° CARRARA, Apud. CARRANCA Y TRUJILLO, Ratil y CARRANCA Y RIVAS, Rail, Ibidem, p. 711. 
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Las penas, como consecuencia del delito seran aplicables sdlo a los delincuentes 

normales; mientras que, ias medidas de seguridad tendran como objeto la 
Prevencién y seran aplicables a los delincuentes anormales 0 a los normales 

considerados peligrosos. 

E! Estado provee una doble tutela: represiva y preventiva; a !a primera corresponden 
las penas, que tienen un fin de retribucién; a la segunda las medidas de seguridad, 
que tienen un fin de seguridad: nace de aqui una doble categoria de sanciones 
Criminales: represivas o retributivas (penas) y preventivas (medidas de seguridad). 

Al fijar las diferencias entre pena y medida de seguridad, precisa Mezger que “la 
pena supone un delito determinado y constituye la reaccién contra un acto cometido; 
es una justa punicién o retribucién, pero no entendida ni como venganza ni como 
retribucién moral; la medida de seguridad también Supone una accién delictiva, pero 
mira solamente a la prevencién de {os delitos futuros y puede no carresponder 
precisamente a esa accién delictiva pues sélo mira a asegurar la conducta futura; las 
medidas de seguridad tratan de impedir la realizacién de delitos en ef futuro y miran a 
la prevencién especial, mientras que las penas a la general, social, psicolégica e 

individual; el fin primero de la pena es proteger a la comunidad amenazada como un 
tode ordenado en funcién del concepto de Justicia, en lo que concierne a la relacion 
entre el acto y la reaccién publica que provoca; su fin es ante todo y esencialmente 

de orden publico”™", 

d) Delincuente ~ El delito es ante todo una conducta humana. Sélo la conducta 
humana tiene relevancia para el Derecho Penal, El acto y la omisién deben 
corresponder al hombre, porque Unicamente él es posible sujeto activo de {as 
infracciones penales; es el Unico ser capaz de voluntariedad. Sélo la persona 
humana es posible sujeto activo de fa infraccién, pues solo ella puede actuar con 

voluntad y ser imputable. 

  

‘3! MEZGER, Apud. CARRANCA Y TRUJILLO, Rati! y CARRANCA Y RIVAS, Rail, Ibidem, p. 714. 
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El sujeto activo (ofensor o agente) del delito es quien io comete o participa en su 

ejecucién. 

El Derecho Penal Mexicano se sustenta sobre el principio _universalmente 

consagrado que reconoce a la persona humana como unico sujeto activo. 

Lo primero para que el delito exista es que se produzca una conducta humana. La 

Conducta es, asi, el elemento basico de! delito. Consiste en un hecho material, 
exterior, positive o negativo, producido por el hombre. 

La accién y fa omisién son los dos Unicos modos que reviste la conducta 
incriminable; la accién en el aspecto positivo es denominada por el Codigo Penal 

“acto” y en el negativo “omisién”. En el acto se realiza una actividad positiva, se hace 

lo que no se debe hacer, se acttia violando una norma que prohibe; en la omisién se 

realiza una conducta negativa, se deja de hacer to que se debe hacer, se omite ja 

obediencia a una norma que impone el deber de hacer. 

7.5, Responsabilidad Penal 

La responsabilidad resulta, una relacién entre el sujeto y el Estado, segun ta cual 

éste declara que aquél obré culpablemente y se hizo acreedor a las consecuencias 

sefialadas por la ley a su conducta. 

Hoy es comun aceptar que la pena se concreta y agota sobre el responsable del 

delito. Afecta su persona y sus bienes. Esto es natural consecuencia del caracter 
personal, intransferible, de la responsabilidad penal’. 

El! término responsabilidad se utiliza para delimitar la situacion juridica en que se 

encuentra el individuo como autor de un acto contrario a Derecho. 

  

8? GARCIA RAMIREZ, Sergio. “Derecho Penal”, en SOBERANES FERNANDEZ, José Luis (comp.). El 
Derecho en México una visién de conjunto (Tomo 1), Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 
1991, p. 345, 
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Desde su punto de vista, Castellanos Tena define a la responsabilidad como “el 
deber juridico en que se encuentra el individuo imputable de dar cuenta a la sociedad 
por el hecho realizado. Son imputables quienes tienen desarrollada la mente y no 
Padecen alguna anomalia psicolégica que los imposibilite para entender y querer, es 
decir, los poseedores, a! tiempo de la accién, del minimum de salud y desarrollo 
Psiquico exigidos por la Ley del Estado; pero sdlo son responsables quienes 
habiendo ejecutado el hecho, estan obligados a responder por él". 

La obligaci6n de soportar la consecuencia especifica del delito constituye ia 
responsabilidad penal. Esta responsabilidad recae unicamente sobre el delincuente y 
no debe confundirse con la responsabitidad civil emergente del delito — que impone !a 
Obligacién de indemnizar a la victima del mismo -, que tiene cardcter accesorio de la 
anterior, se rige por los principios del Derecho Civil y puede hacerse efectiva, en 
forma indirecta sobre terceros que no han intervenido en ta ejecucién de! delito. 

La consecuencia especifica del delito es la pena, la que sdlo puede imponerse al 
autor 0 participe de un delito que sea penalmente responsable. Para que a un sujeto 
se le considere penalmente responsable es menester que el delito que se le imputa 
aparezca configurado con todos los elementos esenciales Para su existencia, por lo 
cual tiene que haber una accién (positiva o negativa), que pueda atribuirse al sujeto 
activo como expresién de su personalidad; que sea antijuridica (contraria al 
Derecho), tipica (que se adecué a una figura delictiva) y que el autor o participe sea 
imputable (o sea, capaz de comprender ta criminalidad del acto y de dirigir sus 
acciones) y culpable (es decir, que su conducta le sea teprochable por no concurrir 
en el caso ninguna causa de exclusién de la culpabilidad). 

Por tanto, la accién (positiva o negativa), la antijuricidad y la tipicidad de la misma, la 
imputabilidad y la culpabifidad del agente constituyen, los presupuestos necesarios 
de la responsabilidad penal. Esta aparece entonces como una consecuencia de! 
delito, que determina que el sujeto activo deba cargar con ta consecuencia especifica 

  

'3 CASTELLANOS TENA, Op Cit, p.219. 
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del delito, o sea con la pena que debe soportar como retribucién del delito cometido, 
que la sociedad le impone como un reproche por su acto culpable, que es digno de 
ese reproche. 

Por consiguiente, si no hay accién atribuible al sujeto activo, o si ésta no es tipica o 
concurre alguna causa de justificacién, de inimputabilidad 0 de inculpabilidad, no 
Puede haber responsabilidad penal para el agente. 

La responsabilidad en sentido amplio, permite atribuir un hecho tipicamente 
antijuridico a una persona, con miras a extraer consecuencias juridicas de esa 
vinculacién, deriva de la relacién fisica y psiquica existente entre un hecho tipico y 
antijuridico y su autor. Esta vinculacién entre el acto y su autor, para ser 
juridicamente relevante, presupone una actividad fisica (positiva o negativa) del 
sujeto, que trascienda al mundo exterior, y que el agente haya actuado con un 
minimo de condiciones psiquicas que permitan considerar que su acto es expresion 
de su propia personalidad, sin que sea necesario establecer la imputabilidad ni la 
culpabilidad del autor. 

En cambio, la responsabilidad pena!, en sentido estricto, requiere ademas de la 
atribuibilidad, que el hecho tipicamente antijuridico cometido le sea reprochable a su 
autor, por ser culpable con relacién al mismo. En consecuencia, la responsabilidad 
penal tiene como presupuestos necesarios ta atribuibilidad del hecho tipico y 
antijuridico y 1a imputabilidad y ta culpabilidad de! autor. 

La atribuibilidad, que vincula e! acto con su autor, en tanto ese acto pueda 
considerarse como propio del agente, y que implica extender la desaprobacién dei 
acto antijuridico y tipico a la persona de su autor, es ef presupuesto basico no sélo 
de la responsabilidad penal en sentido estricto, sino también de la mera 
responsabilidad por el hecho, en que se funda la imposicién de las medidas de 
seguridad a tos inimputables. 
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Por ei contrario, la imputabilidad y la culpabilidad del autor son elementos cuya 
concurrencia es necesaria para que pueda deducirse como consecuencia juridica del 
delito la responsabilidad penai del sujeto activo del mismo, pero la ausencia de esos 
elementos no excluye la responsabilidad por el hecho, siempre que éste le sea 

atribuible al agente. 

La imputabilidad consiste en la aptitud del autor para comprender la criminalidad del 
acto y en la capacidad del mismo para dirigir sus acciones, en el momento de! hecho. 
Unicamente cuando el sujeto posee esa aptitud y esa capacidad puede ser culpable, 
puesto que la culpabilidad, en tanto implica — ademas de la desaprobacién del acto y 
de su autor — un reproche para el segundo, presupone que el agente haya estado en 
Condiciones de no obrar en la forma en que lo hizo, para que pueda reprocharsele su 
acto y declararlo responsable del mismo y asi imponerie una pena como sancién. 

A su vez, la culpabilidad puede definirse como la posicién psicolégica de! autor con 
respecto a su acto tipico y antijuridico, que valorado conforme al Derecho, le es 
feprochable, porque pudo actuar en forma licita, por lo cual le era exigible una 
conducta conforme a la norma juridica. 

Por lo tanto, sélo cuando un hecho tipicamente antijuridico puede atribuirse a un 
sujeto imputable y culpable surge la responsabilidad penal, en sentido estricto. En 

consecuencia, si la atribuibilidad, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad o la 
culpabilidad aparecen excluidas por cualquier causa, la responsabilidad penal, en 
sentido estricto, también desaparece. Lo mismo acontece en el caso de que concurra 
alguna excusa absolutoria que exima de la pena. 
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CAPITULO VIII 

PENALIDAD MAXIMA 

8.1. Concepto 

Desde que se tiene nocién del delito surge como su consecuencia, e histéricamente 

aparejada a él la idea de castigarlo, y alli nace la pena. 

La pena constituye el tercero de los elementos dentro det clasico triptico de! Derecho 

Penal: delito, delincuente y pena. 

Francisco Carrara define la pena “como el mal que, en conformidad con la ley de! 

Estado, los magistrados infligen a aquellos que son, con las formas debidas, 
reconocidos culpables de un delito”™, 

Pessina, por su parte la manifiesta como “el sufrimiento que recae sobre aquel que 

ha sido declarado autor de un delito, como Unico medio de reafirmar el Derecho; 

agregando que no es un mal sino un justo dolor al injusto goce de un delito”’®, 

La pena presenta un doble aspecto, el de prevencién y el de represién, 0 lo que es lo 

mismo, significa una amenaza y constituye una ejecuci6n, 

La represién se hace efectiva mediante los Organos del Estado, con un 

procedimiento prefijado contra el autor de un delito. La primera tarea del legislador 

sera la de valorar prudente y adecuadamente las magnitudes penales, y la de valorar 
de igual manera el bien juridico al que la pena se vincula. Por ello constituye un error 

creer que !a base de! Derecho Pena! es {a de suprimir el delito, como también lo es ef 

13* Enciclopedia Juridica Omeba, Editorial Driskill, Buenos Aires, 1991,Tomo XXI, p. 966. "5 Thidem, pp. 966 y 967. 
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aumento inmoderado de las penas, ya que las sanciones Psicolégicamente eficaces 

son las penas justas. 

La prevencién puede dividirse en dos formas: por un lado tenemos la prevencién 
general y por el otro la prevencién especial. 

La prevencién general es un obstaculo psiquico puesto por el Derecho, es una 
amenaza. Si se acepta la tesis positivista de ta anormalidad patolégica de! 
delincuente (entendiendo por elto, ala persona privada de aiguin sentido corporal o 
cuyo desarrollo intelectual es deficiente, como resultado de alguna alteracién, 
enfermedad 0 trastorno) toda amenaza seria inutil, pues estos anormates delinquirian 
lo mismo, a pesar de la prevencion. 

La prevencién especial significa Que la sancién debe tener eficacia preventiva para 
evitar nuevas y futuras transgresiones a fa Ley Penal, por aquél que se hiciera 
posible de la aplicacién de la pena. Se trata de un capitulo del Derecho Penal, 
enriquecido en tos ultimos afios por los Progresos de la psicologia y de ta psiquiatria 
por fa renovacién de los sistemas carcelarios y por una mejor comprensién y estudio 
de las causas generadoras de Ia delincuencia, 

Elio ha traido como consecuencia un Particular régimen para los menores 
delincuentes; la sustitucién de las penas Privativas de la libertad de corta duracién 
por otros institutos penales; la aparicién en las legisiaciones de la sentencia 
indeterminada, la condena de ejecucién condicional, la libertad condicional, el perdén 
judicial, la rehabilitacion, etcétera; y evidentes progresos en la técnica penitenciaria. 

La sociedad reacciona contra el delincuente mediante ta pena impuesta por el poder 
social. La pena se presenta como la reaccién social ante un hecho que va contra una 
organizacién social determinada; por eso no se concibe sino en un Estado en el que 
exista autoridad con facultad de castigar. 
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Adolfo Von thering, afirma que “la sociedad sélo acude a la pena cuando no puede 

restablecer el equilibrio roto por el delito, por otros medios. Se trata, por lo tanto, de 
una cuestién de pura politica social. La pena es legitima cuando la sociedad no 

puede prescindir de ella, pero la amenaza de la pena es vana sino es seguida por fa 

efectiva represién del delito cometido. Pero la justicia de la pena estara dada 

asimismo por la tarifa de las penafidades, que es la medida del valor de los bienes 
sociales protegidos, y este valor varia segun los pueblos, atin en una misma 

época"!* 

Considerando, pues, los conceptos vertidos, por penalidad maxima entenderemos la 
pena mayor a que se hace acreedor el sujeto activo del crimen al transgredir la 
esfera juridica det Derecho Nacional Penal o del Derecho internacional Penal. 

8.2. Como objeto de un tratado intemacional 

La manifestacién tangible del Derecho Internacional se da a través de la creacién de 
tratades internacionales, y es mediante ellos que han de establecerse las penas 
aplicabtes al crimen en particular. 

La funcién de la penalidad maxima dentro de un tratado internacional, ha de ser la de 
establecer dentro de aquel, las penas mas severas para castigar los crimenes que en 

ese instrumento se tipifiquen. 

La idea propia de penalidad maxima es ta creacién de una unidad especifica, 
emanada de la esfera juridica de! Derecho Penal de cada Estado, a fin de establecer 
crimenes y penas unicas que han de establecerse en el tratado y han de regir a nivel 

internacional de forma equitativa. 

  

6 Thidem, p. 968. 
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8.3. Tratados, Convenios y Estatutos 

En este apartado se planteara la idea de Penalidad Maxima que, en diversos 
Tratados, Convenios y Estatutos se establece. 

El Tratado de Versalles de 1919 Propone: “El gobierno aleman reconoce a las 
Potencias aliadas y asociadas el derecho de llevar ante sus tribunales militares a los 
acusados de haber cometido actos contrarios a las leyes y a las costumbres de la 
guerra. Se aplicardn a los que resulten culpables las penas previstas por las leyes. 
Esta disposici6n se aplicara sin perjuicio de fos procedimientos que se sigan ante 
una jurisdiccién de Alemania 0 de sus aliados. El gobierno aleman debera entregar a 
las Potencias aliadas y asociadas, o a la que de entre ellas le fuere indicado, fas 
Personas que, acusadas de haber cometido un acto contrario a las leyes y a las 
Costumbres de la guerra, sean designadas, bien por su nombre, bien por el grado, la 
funcién o el empleo que tenia en las jerarquias alemanas. (Art. 228). Las personas 
culpables de actos criminales contra los sUbdites de varias Potencias aliadas y 
asociadas comparecerdn ante Tribunales Militares, compuestos de miembros 
pertenecientes a los Tribunales Militares de las Potencias interesadas, En todo caso, 
el acusado tendra derecho a designar por si mismo su abogado. (Art. 229)°197, 

Por su parte, fa Convencién sobre fa Prevencién y el Castigo del Crimen de 
Genocidio de 1948 contempla lo Siguiente: “Las personas que hayan cometido 
genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el articulo Il, seran 
castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o Particulares (Art. IV). Las 
partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus constituciones 
respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicacién de tas 
disposiciones de la presente Convencién, y especialmente a establecer sanciones 
penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de Cualquier 
otro de ios actos enumerados en el articulo Ill (Art. V). Las personas acusadas de 

  

' SEARA VAZQUEZ, Modesto. La Paz Precaria de Versalles a Danzing, Segunda Edicion, Ed. Porria, México, 1980, pp. 38 y 39. 
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genocidio o de uno de cualquiera de fos actos enumerados en el articulo Ill, seran 

juzgados por un Tribunal competente de! Estado en cuyo territorio el acto fue 

cometido, o ante la Corte Penal Internacional que sea competente respecto a 

aquellas de las partes contratantes que hayan reconocido su jurisdiccién (Art. V1). 

Seran castigados los actos siguientes: a) El genocidio; b) La asociacién para cometer 

genocidio, c) La instigacién directa y publica a cometer genocidio; d) La tentativa de 

genocidio; e) La complicidad en el genocidio (Art tll), 

Mientras que, fa Convencién Internacional sobre ta Represi6n y Castigo de! Crimen 

de Apartheid de 1973 plantea: “Las personas acusadas de los actos enumerados en 

el articulo lt de Ja presente Convencién podraén ser juzgados por un Tribunal 
competente de cualquier Estado parte en la Convencién que tenga jurisdiccién sobre 

esas personas, 0 por cualquier Tribunal Penal Internacional que sea competente 

fespecto a los Estados partes que hayan reconocido su jurisdicci6én (Art.V). A los 

fines de la presente Convencién, la expresion “crimen de apartheid”, que incluiré tas 

politicas y practicas andlogas de segregacién y discriminacién racial tal como se 

practican en el Africa meridional, denotara los siguientes actos inhumanos cometidos 

con el fin de instituir y mantener ta dominacién de un grupo racial de personas sobre 

cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistematicamente: 

a) La denegacién a uno o mas miembros de uno o mas grupos raciales del derecho a 

la vida y la libertad de ta persona: 

i) Mediante el asesinato de miembros de uno o més grupos raciales; 

it) Mediante atentados graves contra la integridad fisica 0 mental, la 

libertad 0 la dignidad de los miembros de uno o mas grupos raciales, o 
su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes; 

iti) Mediante ta detencién arbitraria y la prisién ilegal de los miembros de 

uno o mas grupos raciales; 

  

"38 SZEKELY, Op Cit, p. 318. 
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b) La imposicién deliberada a uno o mas grupos raciales de condiciones de 
existencia que hayan de acarrear su destruccién fisica, total o parcial; 
c) Cualesquiera medidas tegislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o 
mas grupos raciales la Participacién en la vida politica, social, econémica y cultural 
del pais y a crear deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal 
grupo o tales grupos, en especial denegando a los miembros de uno o mas grupos 
raciales los derechos humanos y libertades fundamentates, entre ellos el derecho al 
trabajo, el derecho a formar asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la 
educaci6n, el derecho a salir de su pais y a regresar af mismo, ef derecho a una 
nacionalidad, el derecho a la libertad de opinién y de expresién y el derecho a la 
libertad de reunién y de asociacién Pacificas; 

d) Cualesquiera medidas, incluidas las de caracter legislativo, destinadas a dividir la 
poblacién segun criterios faciales, creando reservas y guetos separados para los 
miembros de uno o mas grupos raciales, prohibiendo tos matrimonios mixtos entre 
miembros de distintos grupos raciales y expropiando los bienes raices pertenecientes 
a uno o mas grupos raciales o miembros de los mismos; 

e) La explotacién del trabajo de los miembros de uno o mas grupos raciales, en 
especial sometiéndolos a trabajos forzosos; 

f} La persecucién de tas organizaciones y personas que se oponen al apartheid 
privandolas de derechos y libertades fundamentales (Art. II)", 

Por otro lado, el Estatuto de Roma de La Corte Penal Internacional de 1998 
establece como penas aplicables: “1. La Corte podra, con sujecién a to dispuesto en 
el articulo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los crimenes a 
que hace referencia en el articulo 5 del presente Estatuto una de las penas 
siguientes: a) La reclusién por un ntimero determinado de afios que no exceda de 30 
afios; 0 b) La reclusién a perpetuidad cuando !o justifiquen la extrema gravedad del 
crimen y las circunstancias personales del condenado. 2. Ademas de la reclusi6n, la 
Corte podra imponer: a) Una multa con arregio a los criterios enunciados en tas 
Reglas del Procedimiento y Prueba; b) El decomiso del producto, los bienes y los 

  

°° Thidem, pp. 346, 347 y 348, 
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haberes procedentes directa o indirectamente de dicho Crimen, sin perjuicio de los 
derechos de terceros de buena fe (Art. 77). El articulo 110 de dicho Estatuto 
establece Io referente al examen de una reduccién de la pena y a la letra dice: 
1. El Estado de ejecucién no pondra en libertad al tecluso antes de que haya 
cumplido la pena impuesta por ta Corte. 

2. Sdlo la Corte podra decidir la reduccién de ta pena y se pronunciara al respecto 
después de escuchar al recluso. 

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena 0 25 afios de 
prisi6n en caso de cadena perpetua, la Corte revisara la pena para determinar si ésta 
puede reducirse. La revisién no se tlevard a cabo antes de cumplidos esos plazos. 
4. Al proceder a la revisisn examen con arregio al parrafo 3, la Corte podra reducir la 
pena si considera que concurren uno o mas de los siguientes factores: 

a) Si el rectuso ha manifestado desde el Principio y de manera continua su 
voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones  y 

enjuiciamientos; 

b) Si ef recluso ha facilitado de manera espontanea la ejecucién de las 
decisiones y érdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a 
ésta en la localizacién de los bienes sobre los que recaigan las multas, las 
6rdenes de decomiso o de reparacién que puedan usarse en beneficio de 
las victimas; o 

¢) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que 
permitan determinar un cambio en las circunstancias Suficientemente claro 
e importante como para justificar la reduccién de ta pena. 

5. La Corte, si en su revisién inicial con arreglo al parrafo 3, determina que no 
procede reducir la pena, volver a examinar la cuestién con la Periodicidad y con 
arregio a los criterios indicados en las Reglas del Procedimiento y Prueba. 

En cuanto a los crimenes competencia de la Corte, el articulo 5 de! Estatuto 
establece: 

1. La competencia de ta Corte se limitaraé a los crimenes mas graves de 
trascendencia para la comunidad internacional en conjunto. La Corte tendra 
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competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes 

crimenes: 

a) El crimen de genocidio; 

b) Los crimenes de lesa humanidad; 

c) Los crimenes de guerra; 

d) El crimen de agresién. 

2. La Corte ejercera competencia respecto del crimen de agresién una vez que se 
apruebe una disposicién de conformidad con los articulos 121 y 123 en que se defina 
el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo haré. Esa disposici6n sera 
compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas”. 

  

‘ Texto del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Op Cit, pp. 10,51, 52 y 68. 
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CAPITULO 1X 

PROPUESTA 

9.1. Proyecto de Tratado Internacional 

La penalidad maxima dentro de un tratado internacional ha de establecerse mediante 
el estudio del sistema juridico penal de los Estados que han de formar parte de él, a 
fin de determinar mediante una media aritmética - que resultara de la pena maxima 
existente en uno y atro Estado sobre el mismo delito - el establecimiento de la 
penalidad final a imponer ai sujeto activo de un delito o crimen en Particular, es decir, 
de la esfera juridica de cada Estado resultara la pena mas alta para cada delito y 
éstas se conjuntarén para finalmente establecer una penalidad maxima internacional, 

ya no una penalidad maxima nacional o intema. 

A este respecto, la idea del tratado intemacionat que Se propone, es que mediante 
éste se establezca un listado de crimenes y la pena maxima correspondiente a los 
mismos, con la finalidad de unificar criterios en el castigo a los responsables atin 
cuando estos no sean miembros de los Estados signatarios y a su vez cometan 
crimenes previstos por dicho tratado internacional. 
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PROPUESTA DE TRATADO EN MATERIA DE PENALIDAD MAXIMA 

INTERNACIONAL 

Las Altas Partes contratantes 

Considerando que tos ataques a los derechos y libertades fundamentaies de! ser 
humano, por individuos o por sujetos puiblicos de un Estado constituyen actos que 
trasgreden los bienes juridicamente tutelados por la comunidad internacional, y que 
por {o tanto se trata de crimenes internacionales. 

Reconociendo que esos crimenes Ponen en peligro la seguridad, la estabilidad y ta 
Paz que debe existir en las relaciones internacionales. 

Advirtiendo que todo crimen debe ser castigado con penas efectivas. 

Decididos a clasificar los crimenes y a establecer las penas maximas 
correspondientes a cada uno de ellos, segun sea el caso y el dafto perpetrado. 

Teniendo como guia ef Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, 

asi como las tendencias internacionales en materia de combate y castigo a ta 

criminatidad internacional. 

Conscientes de la necesidad de ampliar la competencia de la Corte Penal 

Internacional y posibilitar el juicio y castigo a conductas dafinas que quedaron fuera 

del Estatuto de Roma. 

Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar el principio de la 
imprescriptibilidad de los crimenes materia del presente tratado y asegurar su 

aplicacién universal. 

Han convenido lo siguiente: 

109 

 



  

Articulo | 

Objetivo 

EI objetivo de! presente tratado es definir un listado de crimenes y tas penas 
Correspondientes, a fin de establecer una penalidad maxima internacional. 

Para efectos del presente tratado la penalidad maxima internacional ha de ser 
entendida como la pena mas severa a que se hace acreedor el sujeto que cometa 
un crimen tipificado en este tratado. 

Articulo fl 

Crimenes Internacionales 

El presente tratado contempla crimenes no incluidos dentro de! Estatuto de Roma de 
1998 y la penalidad correspondiente, a fin de complementar dicho Estatuto 
exclusivamente en esta materia, y serdn los siguientes: 

a) Homicidio 

b) Lesiones Graves 

C) Privacién de fa libertad 

d) Agresi6n Sexual 

e) Fraude 

d) Terrorismo 

f) Narcotrafico 

Articulo Il 

Circunstancias de Comisién 

Las conductas 0 actividades a que se refiere este tratado, para ser calificadas como 
crimenes internacionales, deben cometerse: 
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1. Como parte de !a politica continuada de un Estado 

2. Bajo circunstancias de extrema gravedad, en cualquier territorio 

Articulo iV 

Extrema Gravedad 

Se entendera por extrema gravedad, la circunstancia de comisién de un ilicito, por el 
que se cometan actos inhumanos, o se ponga en peligro la vida de cualquier 
individuo; ya que éstos son considerados bienes juridicamente tutelados.. 

Articulo V 

Homicidio 

Para efectos del presente tratado se entender& por “HOMICIDIO* el acto por el cuat 
un individuo priva de la vida a otro de forma dotosa, es decir, cuando dicho acto se 
ejecute con premeditacién, alevosfa, ventaja y/o traicién. 

Articulo VI 

Lesiones Graves 

Para efectos del presente tratado se entenderan por “LESIONES GRAVES? toda 
alteraci6n en la salud de un individuo y cualquier otro dafio que deje huella materia! y 
psicoldgica en la victima. 

Articuto Vil 

Privacién de la Libertad 

Para efectos del presente tratado se entendera por “PRIVACION DE LA LIBERTAD" 
todo acto por el que una persona sea retenida en contra de su voluntad; sea 
cualquiera que sea la calidad bajo la que se le retiene o el propdsito de dicha 
retencién. 

oe 

 



  

Articulo Vill 

Agresién Sexual 

Para efectos del presente tratado se entendera por “AGRESION SEXUAL?’ el acto 

Por el que un individuo a través de Ia violencia fisica o moral realice cépula o actos 

sexuales con persona de cualquier edad y sexo. 

Articuto IX 

Fraude 

Para efectos del presente tratado se entendera por “FRAUDE’ el acto por ef cual una 

persona alcanza un lucro indebido. 

Articulo X 

Terrorismo 

Para efectos del presente tratado se entendera por "TERRORISMO” aquel acto por 
ef cual un individuo utilice armas de fuego, explosivos, sustancias t6xicas, o cualquier 
otro medio violento, para realizar conductas en contra de las personas, servicios 
publicos o cosas, provocando terror o alarma con Ia finalidad de perturbar la paz, 

atacar 0 presionar a las autoridades legalmente constituidas, con el objetivo de 

obtener algun beneficio. 

Articulo X! 

Narcotrafico 

Para efectos del presente tratado se entendera por “NARCOTRAFICO’ todo acto por 
el cual se produzcan, transporten, trafiquen, comercien, suministren, prescriban, 

introduzcan o extraigan del territorio de cualquier Estado o de cualquier otro territario, 
aporten recursos econémicos o de cualquier especie, posean, siembren, cultiven, 
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cosechen: estupefacientes, psicotrapicos y demas sustancias o vegetales que 
determinen los convenios y tratados internacionales. 

Articulo XIl 

Penas Aplicables 

Las penas aplicables a tos autores de los crimenes a que se hace referencia en el 
articulo IV, seran fas siguientes: 

a) La reclusién por un ntimero determinado de afios que no excederd de 50 ajios; 
sin poder obtener el condenado el beneficio a fianza o multa. 

b) Reclusién perpetua cuando asi Jo exija la extrema gravedad del crimen. 

c) Decomiso de! producto, tos bienes y haberes procedentes directa o 
indirectamente del crimen. 

Articulo Xiil 

Imprescriptibilidad 

Los crimenes a que se refiere este tratado no Prescribiran y todos los Estados 
pueden perseguir y remitir a la Corte Penal Internacional, en términos de su Estatuto, 
a los responsables de los mismos. Los Estados se comprometen, asimismo, a tomar 
las medidas necesarias para cumplir con esta obligacién en sus respectivas 
competencias. 
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Articulo XIV 

Obligaciones 

Los Estados partes que suscriben el presente tratado; se encuentran en la obligaci6én 

de cumplirlo y aceptan por tanto la competencia de la Corte y las penas impuestas a 

cada crimen en particutar. 

Articuto XV 

Firma, ratificacién, aceptacién, aprobacién o adhesién 

El presente Tratado estara abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de las 

Naciones Unidas. 

El presente Tratado estara sujeto a la ratificacién, aceptacién o aprobacién de los 

Estados signatarios. Los instrumentos de ratificacién, aceptacién o aprobacién seran 
depositados en poder del Secretario General! de las Naciones Unidas. 

El presente Tratado estar abierto a la adhesion de cualquier Estado. Los 

instrumentos de adhesién seraén depositados en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

Articulo XVI 

Entrada en Vigor 

El presente Tratado entrara en vigor para cada Estado al momento de suscribirlo. 
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CONCLUSIONES 

El Derecho Internacional puede entenderse como el conjunto de normas, principios e 
instituciones, encargado de regular el comportamiento de los miembros de ia 
comunidad internacional, mediante el establecimiento de determinados compromisos 

por lo que adquieren esos sujetos derechos y obligaciones como participantes 
activos de las relaciones internacionales. 

En cuanto a {a relacién existente entre el Derecho interno y el Derecho internacional, 

la tendencia a seguir, ha de apoyarse en la Teoria Dualista, ya que da lugar a dos 

ordenes juridicos distintos pero que se encuentran intimamente ligados, lo cual 

permite la existencia de la armonia en la comunidad intemacional, puesto que 

ninguno de ellos se encuentra jerarquicamente por encima del otro. 

En cuanto al tratado internacional, éste es el acuerdo de voluntades expresado por 
sujetos de la comunidad internacional, apegado a las normas de Derecho 

Internacional, que se celebra con la finalidad de crear derechos y obligaciones que 

trasciendan en dicho ambito. 

Por lo que toca a la recepcién de dichos tratados en ef Derecho Intemo, en cada 

Estado habremos de determinar la jerarquia que en su legislacién tengan los tratados 

internacionales. Dentro de la legislacién mexicana el fundamento a este apartado 

sera el articulo 133 Constitucional, que en conclusién concede y reconoce a la 

Constitucién junto con los tratados internacionales y las Leyes del Congreso de la 
Uni6n el caracter de “Ley Suprema de toda la Unién’, considerdndolas dentro del 

mismo nivel jerarquico. 

Et Derecho Internacional Penal es ef conjunto de normas juridicas que han de 

establecer los crimenes y penas de caracter internacional, para prevenir que se 

rebasen las fronteras de cada Estado y perpetuar asi, ef buen funcionamiento de las 

relaciones internacionales. 
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La creacion de Tribunales Internacionales tiene como objeto dar lugar a la existencia 
de una jurisdiccién de indole internacional a través de un organo judicial 
especializado en el enjuiciamiento de aquellos individuos que sean autores de 
crimenes intemacionales. 

En cuanto a los delitos y crimenes internacionales hemos de concluir que, para el 
tema que se propone, el término “detito” ha de emplearse en el ambito nacional, yel 
de “crimen” como figura del dmbito internacional, basando el principio de la 
diferenciacién en la gravedad del acto y en el grado de la pena segun sea el caso. 

E! Derecho Nacional Penal es el Conjunto de normas juridicas creadas a través de! 
Poder del Estado, con el objeto de establecer delitos, penas y medidas de seguridad, 
a fin de prevenir ta conducta humana violatoria de dicho Derecho. 

Sobre pena y penalidad se concluye que, la pena es el medio creado por fa sociedad 
y regulado por el Estado, cuyo fin sera el de castigar a todo individuo que reatice 
alguna conducta ilicita en perjuicio del bien comunmente protegido. Por su parte, 
penalidad maxima sera, aquella pena mayor a que se hace acreedor el sujeto activo 
de! crimen al transgredir las esferas juridicas tuteladas por el Derecho Nacional 
Penal o el Derecho internacional Penal. 

El Tratado Internacional en Materia de Penalidad Maxima internacional que se 
propone, tiene como fin, establecer crimenes y penas aplicables a éstos; con el 
objeto de que los Estados que lo suscriban apliquen dentro de su territorio, 

Sobre la utilidad de dicho tratado, se Pretende terminar con la impunidad de los 
autores de crimenes internacionales, y contribuir con su creacién a la prevencién de 
nuevos crimenes, garantizando asi, la aplicacién de la justicia internacional. 
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La funcién practica que ha de tener este tratado, es la de complementar el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, con el objeto de contemplar todos 
los crimenes internacionales que sean posibles, a fin de no dejar impune conducta 
ilicita alguna que tenga como resultado cualquier acto inhumano o ponga en peligro 
la vida de cualquier individuo. 
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