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I N T R o D u e e I o N 

La vida humana es el valor individual y social 

mas importante que eKtste; todos los autores, tanto 

nacionales como extranjeros, los Jurista&, los fildsofos, 

los religiosos, y toda corriente de pensamiento ciantlfica 

o polltica coinciden en esta afirmación. 

Los individuos por su propia naturaleza 

gregaria se van agrupando en sociedades que 

transcurso del tiempo desarrollan m~ltiples 

en el 

vinculo& 

religiosos, culturales, econdmicos, costumbristas y otros, 

que unidoss a los elementos biológico• o raciales del 

grupo hacen de esta una entidad con mili tiples 

caracterfsticas propias y singularaa que loa hacen 

diferentes a otros grupos. 

Cuando los primitivos grupos se desarrollan y 

adquiren fuerza; se tornan dominantes, expansiontwtas y un 

alguna forma opresores, no necesariamente como nos lo 

demuestra la historia por ejemplo an el c~so da loa 

romanos respetaron la cultura y costumbres de lo& puQblos 

que conquistaron, e inclusiva llegaron a adopt~r muchos 

elementos culturales de los sojuzgados. 

Pero en otros casos lom puabloa poderowow 

pretenden o consuman el extermtnio de elos orupos débile'iii, 

tal es el caso del pueblo Judlo móltiplaa ocasiones con el 

pueblo Judlo, desde los tiempos bibltcos, con lo& eotpciom 

hasta los tiempos modernos con los alemanas nazia han 



sufrido en forma sistemática. 

Estas campanas de ex ter mi ni o, qL1e se han dado en 

todo el mundo y en todas las épocas atacan de manera 

intensa a la vida humana no sola individualmente, sino 

como grupa, coma raza, cama religión; constituyendo estas 

conductas al delito de G E N O C l O I O verdaderos 

crlmenes contra la humanidad. 

Por otra parte, obsrvando el fenómeno del 

genocidio a través de los tiempos encontramos que estas 

conductas delictivas, verdaderos homicidios masivos 

a~actan, sobre todo en la actual1dd, las relaciones entre 

las naciones, razón por la cual el t1tulo de este trabajo 

académico y la tesis en si mismo es "EL GENOCIDIO COMO 

DEL !TO I NTERNAC l ONAL" • 

El presente análisis lo hemos dividido en seis 

capitulas cuyas denominaciones y contenido a continuación 

expondremos. 

El Capitulo I, denominado Derecho Penal y 

Derecho Internacional tiene como contenido el estudio de 

las generalidades de ambas ramas del derecho, para 

posteriormente, partiendo de esta exposición básica tratar 

de enlazar esas ramas Jurídicas en torno al delito de 

genacidi o; el Capitulo II se ocupa del Ambita de 

Aplicación de la Ley Penal, ya que dicha aplicación en el 

caso de genocidio puede presentar problemática muy 

especial sobre todo en lo referentes a tiempo, lugar y 

sujeto activo de la conducta y tiempo y lugar de 



aplicación de la ley, es.te capitulo también tiene como 

Tinalidad fortalecer la noción de un Derecho Penal 

Internacional; en el Capitulo III ya &e hace un 

planteamiento concreto en relación al Derecho Penal 

Internacional, exponiendo la noción de esta diaciplina 

Jurídica, algunas teorlas en torno a ell•, aus 

caracterlsticas y el contenido del llamado Darecho Penal 

Internaci anal. 

En el Capitulo IV se estudia el delito da 

genocidio en forma general, 

el concepto general de 

o sea, su origen etimológico, 

eGte delito, &u deaarrollo 

histórico, tanto en México como en el mundo y lo& 

antecedentes Juridicos tanto nac1onales como extrenjerow; 

es el Capitulo V en el que se ubica el analisis de este 

illcito penal como aparece actualmente en el Código renal 

Mexicano: finalmente en el Capitulo VI, con base en lo 

e:<puesto en lf:?• capítulos precedentes se expone lo 

referente concretamente al delito de genocidio en el 

contexto internacional eatudiando en ewpeci•l algunos 

probvlemas especlTicos como son órganos competentes, 

sujetos activo y pasivo, ambitos territorial, temporal y 

personal de aplicación de la ley. 

defectos 

Utilidad 

Esperamos que este estudio, con todow 

y 

no 

errores involuntarios que 

sólo para la obtención 

tenga_, sea 

de m1 titulo 

l º" 
d& 

de 

Licenciado en Derecho, sino también que wea de utilidad a 

quienes tengan interés en el tema • 
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1.- DE RE CH -O P E N A L • 

1. 1.- CONCEPTO. 

El Diccionario de la Real Academia ds la Lengua 

Espahola desde un punto de vista gramatical define al 

Derecho Penal como el que establece y regula la represión 

y castigo de los crimenes o delitos por medio da la 

imposición de las penas <1>; desde un enfoque jurldico 

Pavdn Vasconcelos manifiesta que esta rama del Derecho es 

"el conjunto de normas jurldicas, de Derecho Püblico 

interno, que defin~n los delitos y seNalan las ptenas o 

medidas de seguridad aplicables para lograr la 

permanencia del orden social" <2> Wessels expresa que 

por Derecho Penal se entiende la parte del ordenamiento 

Jurrdico que establece los presupuestos de la punibilidad 

y las distintas caracteristicas de la conducta merecedora 

de pena, amenaza penas determinadas y prevé 

especialmente, al lado de otras consecuencias jurld1cas, 

medidas de corrección y seguridad" 

(1).- Diccionario de la Real Academia de la Lenoua 
Ed. Espasa Calpe, Madrid 1979, Espaf'lola. PAo. 530. 

<2>- Pavón Vasconcelos Francisco, Manual da Derecho Penal. 
Ed.Porrua, México, 1974, pág. 11 • 

<3>.- Wessels, Johanes. Derecho Penal. Parte General. Ed. 
Depalma Bs. Aires 1980 1 p~g. 4. 
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El Derecho Penal de acuerdo con las diversas teorías 

elaboradas a través del tiempo en diversos patses es un 

conjunto de normas Jurldicas que prevean los delitos y fijan 

las sanciones correspondientes a los mismos estableciendo 

normas generales (parte general) y tipos delictivos 

espaclftcos <parte espec1all; como ciencia Jurldica el 

Derecho Penal es e1'conJunto de conocimientos referentes al 

delito y a las penas y medidas de seguridad aplicables al 

delincuente. 

Es importante destacar la importancia de la noción de 
delito, ttpo y tipicidad. El Código Penal para el Distrito 

Federal en Materia del Fuera Común y para toda la República 

en Materia de Fuero Federal expresa en su artículo 7o. que 

delito "es el acto u omts16n que sancionan las leyes 

penales". Cuello Calón define el delito como ''la acción 

prohibida por la ley bajo la amenaza de una pena" (4) en 

términos semejantes se expresa Florián cuando dice que 

delito es un hecho culpable del hombre, contrario a la ley, 

conminado por la amenaza penal" (5). 

Por tipo penal se entiende, según teorlas 

tradicionales en la3 cuales se originó este concepto 

CBeling, Ven Lizt, princ1palmentel al delito mismo, a la 

suma d~ todos sus elementos constitutivos y nos expresa el 

(4) .- Cuello Calón Eugenio. Derecho Penal. Ed. Nacional 
México. 195J Pag. 256. 

<5>.- Florián Eugenio. Elementos de Derecho Penal, Ed. Bosah, 
Barcelona, Pág. 42. 
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L1cenc1ado Pavón Vasconcelos que en un sentido má• limitado 

es el conjunto de características de todo delito (6); an 

sfntesis, podemos decir que tipo es la conducta humana que 

el legislador, mediante el proceso legislativo da tormacidn 

de las leyes, ha erigido en delito. 

En cuanto a la tipicidad también mült1ple& tratadistas 

se han ocupado del tema, y asi encontramo• que Solar die& 

que la tipicidad es el encuadramiento o subsunción del hecho 

en la figura legal" <7>, Castellanos Tena manifie!iita que la 

tipicidad es la adecuacidn de una conducta concreta con la 

descripción legal formulada en abstracto. 

En slntesis, podemos afirmar que el delito e» 1~ 

conducta sancionada por las leyes penales tCOdigo Penal 

leyes especiales>; tipo es la conducta considerada por al 

legislador como delito y plasmada en la ley penal, y 

tipicidad es el encuadramiento de una conducta concreta al 

tipo penal. 

La importancia de estos conceptos es, en nuewtra 

opiniOn fundamentml, en virtud de que el articulo 14 de la 

Constitucidn Pol1tica de los Estado& Unidos MaK1canoa 

establece: "en los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer por simple analogia y aun por mayorl~ d~ 

(6) .-Pavón Vasccncelos Francisco, Ob. Cit. p4Q. 237. 

<7> .- Soler Sebastián, Citado por Cuello C•ldn, Ob. Cit. 
Pág. 261. 
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razdn, pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata". 

El precepto con5titucional citado convierte al tipo y 

a la tipicidad en garantlas individuales y derechos humanos 

Y como lo expresa el Maestro J1ménez Huerta "la tipic1dad 

ha sido, desde el inicio de los regímenes de derecho, el 

fundamento del hecho punible'' (8). 

1.2.- Fuentes del Derecho Penal. 

No creemos necesario remitirnos al concepto 

gramatical de fuente para tratar de exponer brevemenete lo 

que entendemos por fuentes del Derecha Penal. 

No sol o en cuanto a las fuentes del Derecho 

Penal, en general respecto de las fuentes del Derecho 

encontramos que no existe un criterio unánime entre los 

autores para clasificar las fuentes del Derecho; unos 

autores las clasifican en formales, reales e históricas' 

otros en fuentes de producción y fuentes de congnición, 

según otros, corriente~ de pensamiento las fuentes son 

directas o indirectas, otros juristas nos hablan de fuentes 

próximas o remotas, mediatas e inmediatas, principales 

supletorias. 

Para e-fec:tos de este estudio nos ocuparemos de las 

S.- Castellanos Tena Fernando.- Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal. E. Porrua. México 1974 pág. 166. 

9.- Jiménez Huerta Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo I 
Ed. Porrua, México 1972 Pág. 19. 
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e;iguientes ~uentes, por c:onsiderar que &on las que m~s ae 

adecuan a nuestro s1st~ma penal: 

Al.- FUENTES REALES O SUBSTANCIALES, que seQón Pavón 

Vasconcelos son los factores de variada lndole que precisan 

determinan el contenido de las normas jurldicas C10>; eata• 

fuentes se subdividen en racionales, que se relacionan o 

tienen su origen en el Derecho Natural <con toda la 

connotac1ón que el Derecho Natural posee>' e histOricas que 

son los factora~ sociales, polit1cos, económicos, religiosos, 

culturales, etc., que en un momento determinado y en un 

territorio especlfico determinan el contenido de una norma 

penal; asi, en una sociedad eminentemente capitalista la norma 

penal se orientará y contará con dispoe;ic1one• protectora• da 

la propiedad privada; en una nación amenazada de conflicto 

bélico la norma penal tendrá como contenido factora& 

eminentemente defensivos del orden i_nterior y exterior de la 

nación, y así podrtamos citar mUlltiples casos de fuente 

histórica que en si son los factores aociales realea y 

actuales que determinan el Derecho, no sólo la norma penal. 

B>.- FUENTES DE PRODUCCION DEL DERECHO PENAL Son 

los órganos e InstitucioneG de laG cualem nace el Derecho 

Penal' partiendo de un punto formal y un tanto rfQido al 

Estado es la única fuente productora del Derecho Panal, y~ 

detallando este concepto las fuentes pueden ser orioinarias y 

<10l.- Pavón Vasconcelos Ob. Cit. Pág. ~3. 



derivadas, ~efiriéndose las primeras al Poder Constituyente, 

Poder del que emana la norma fundamental, original y las 

segundil.s a los Poderes Legislativos que crean leyes 

partiendo de la norma original constitucional, emanada del 

Constituyente. 

La creación y/o modificación de las leyes se lleva a 

cabo mediante el proceso le gislativo correspondiente, el cual 

se encuentra ampliamente regulado por la Constitución Política 

de los Estados Unidos MeKicanos. 

Cl.- LAS FUENTES DE COGNICION O DE CONOCIMIENTO son 

las Termas en que se manifiestan las normas ante la sociedad; 

las fuentes de cognición pueden ser directas o inmediatas 

indirectas o mediatas la ley es la ~nica fuente directa e 

inmediata del Derecho, las fuentes indirectas a mediatas son 

la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales. 

Por su parte, Osario y Nieto dice: 

"En términos generales, podemos afirmar que 

por fuente del Derecho se entiende el origen de las 

normas Jurldicas, el punto, el sitia de la vida social 

de donde emanan esas normas. 

"La ley es la fuente llnica, directa e inmediata 

del Derecho Penal, lo cual entraha la garantla de 

legalidad que en nuestro sistema Jurídico está contenida 

en el artículo 14 Consti tuc:i anal. 501 o 1 a 1 ey puede 
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definir qué conductas son estimadas jurldicamenta como 

delitos y qué penas o medida& de seouridad procede 

aplicar, en el caso especifico, al sujeto activo da un 

hecho delictuoso. 

Es de observar que no debe -

identificarse la ley penal con el Código Penal qua si 

bien es la principal ley penal no es la Unica, ya que 

además del Código Penal Oistrital y Federal, o da los 

Códigos Penales de losEstados, encontramos diver&as 

leyes que contienen dispoiiitivos de orden penal". <11> 

1.3 - Necesidad y JustificaciOn. 

La 5ociedad, para su normal, pacifico y adecuado 

desarrollo requiere de una serie de norma5 qua garanticen el 

citado desarrollo y asl encontramos mUltiples ordenamisntos 

Jurrdicos que'reyulan diversos actividades cotidianas del 

hombre, las relaciones familiares, comerci~les, bancaria& 

industriales, laborales, ambientales, intelectuales, etc. 

Los ordenamientos a los que hemo& hacho rQfarencia 

pueden contener manciones, pero no de orden pen•l, por 

ejemplo, pérdida de la patria potestad, rasci9ión da un 

contrato, cancelación de una licencia o autorización, 

<11).- Osario y Nieto César Augusto.- Slntesis de Derecho 
Penal.- Ed. Trillas.-1990.-Pag. 35. 
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imposición de una sanción admhistrativa, (multa, o clausura 

por ejamplo); ahora bien, hay determinados intereses 

individuales o colectivos de la más alta jerarquía, Cll>.

importancia y valor para el ser humano y la sociedad, o 

&ean los biene6 jurtdicos, que ante la amenaza o dano de 

estos son protegido~ enérgicamente can normas jurídicas con 

un contenido sancionador mucho más drástico que los 

ordenamientos anteriormente citados, estas normas 

especialmente enérgicas son las normas penales que en su 

conjunto integran el Derecho Penal. 

La necesidad y justificación del Derecho Penal tiene 

un origen y apoyo de naturaleza etico-Jur!dica, ya que en 

determinado momento histórico y en determinado espacio se 

considera como necesario para el mantenimiento del orden 

politice, social y económico, así como para la seguridad y 

tranquilidad individual, el sancionar de manera drástica 

ciertas conductas que se tipifican como delitos. 

En función de lo anterior, el Estado debe fijar los 

bienes Jurld\cos que han de ser protegidos penalmente, y en 

protección a esos bienes, variables en el tiempo y en el 

espacio, se tipifican los delitos y la 

Jurldica de estos, o sea, la pena. 

consecuencia 

El Derecho Penal cumple una función de prevención y 

control social, indispensable para la vida individual y 

8 



c:omunitaria, sin dejar de. reconocer, como se ha a><prewado en 

m~ltiples obras y foros que el Derecho Penal daba aer el 

óltimo recurso del que debe.hachar mano al Estado para 

conservar la paz social y el desarrollo individual y 

comunitario. 

1.4.- Caracteristicas. 

En relación a la~ caracterlsticas del Derecho Penal, 

podemos seNalar las siguientes: 

a>.- Pllblico, 

b) .- Interno, 

C) .- Sancionador, 

dl .- Preventivo, 

e>.- Valorativo, 

f) .- FinaliSta, 

gl .- Personal% si mo. 

Es p~blico porque regula las relaciones entre el 

Estado y los particulares, actuando el Estado como entidad 

soberana, y norma una función propia y exclusiva del 

e•tado, la facultad, la potestad p~blica da •ancionar, 

mediante penas y medidas de seguridad .:ll trans~ra&or da la 

ley penal; esta facultad compete exclusivamente al Estado. 

En principio el Derecho Penal adem~s de ser póblica 

9 



es interno, pues su ámbito terr1tor1al de aplicación es 

exclusivamente el territorio del Estado en donde se emite 

la norma penal, pero este principio puede tener sus 

excepciones, y en el capitulo correspondiente a los ámhitos 

de validez de la ley penal se tratará con mayor amplitud lo 

relativo. 

Se considera sancionador porque un elemento esencial 

do la norma penal es precisamente la sanción, la pena, este 

caracter sancionador le conviere un singular valor por el 

enérgico apoyo que da al orden jurídico establecido por 

medio de reacciones jurídica& de mayor fuerza y 

consecuentemente eficacia que otros ordenamientos. 

El carácter preventivo del Derecho Penal se ha venido 

desarrollando cada vez más, al respecto Alvaro Bunster nos 

enserra que el Derecho Penal "persigue menos •.• un ideal 

moral, absoluto a través de la Justicia terrena que el 

propósito de evitar la comision de nuevos delitos" (12>; 

eGta prevención la vemos como una general y otra especial, 

la primera referida a la advertencia de sanción 

implicitamente contenida en la ley penal, la segunda se 

concreta cuando 6e individualiza la pena en la sentencia 

condenatoria que se impone al delincuente. 

<12>~- Bunster Alvaro. Diccionario de Dererecho Positivo 
Mexicano. Tomo III. Instituto de Investigaciones 
Juridicas. U.N.A.M. México 1983, Pag. 193. 
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Se considera que es valorativo porque atiende ~los 

valores de la sociedad en tiempo y lugar determinado y cama 

consecuencia analiza positiva o negativamente las conducta• 

de los individuos, y estrechamente vinculada con esta 

caracteri'.st1ca se encL.1entra la de ser finalista porque 

persigue un fin de interés o importancia colectiva, el 

Derecho Penal tiene como premisa fundamental la de velar por 

el bienestar y orden social. 

Por Ultimo, es personalísimo porque no trasciende, no 

va más allá de la esfera individual del delincuente, 

situación ésta prevista en la Constitución Federal can rango 

de garantta constitucional. 

1.5.- Clasificación. 

En relación a la clasificac1ón del Derecho Penal, 

éste p~e~e clasificarse en: objetivo y aubJetivo, y 

sustantivo .y adjetivo .. " cuello Calón define al Der&cho 

Penal objetivo, como: "el conjunto de normas Jurtdica•, 

establecidas por el Estada que determinan los delitos y las 

penas" y agrega, que en sentido subJeteivo, el Derecho 

Penal se en ti ende: "el derecho a castigar, el derecho del 

Estado a conminar la eJecución de ciertos hechos Cdelitoa> 

con penas, y, en el caso de su comisión, a imponerla• y 

ejecutarlas" C13>. 

Cl3J .- Cuello Calón. Ob. Cit. p;lg. 5. 
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E& posible que sinteticemos diciendo que el Derecho 

Panal subjetivo, && la atribución del Estado de aplicar la 

norma jurfdica penal al casa concreto. 

Por otra parte, se cla•ifica al Derecho Penal en 

sustantivo y adjetivo. 

Cuello Calón continóa diciendo que el Derecho Penal 

sustantivo ºes el conjunto de normas establecidas por el 

Estado que determinan los delitos, las penas y las medidas 

de &eouri dad," y posteriormente afirma que el Derecho Penal 

adjetivo se se refiere a los preceptos o reglas dictadas, 

por al Estado, que determinan la forma de aplicación del 

Derecho Penal sustantivo, 11 su conjunto constituye el 

procedimiento penal o Derecho Penal Procesal." (14) 

<14>.- ldem.- P~Q. 6. 
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Osorio y Nieto incluye el &iguisnte cuadro 

sinóptico sobre la clasificación del Derecho Penal1 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

Clasifica) 
ciOn del > 
Der. Penal> 

) 

l 
) 

) 

ObJ&ti vo 

Subjetivo 

Sustantivo 

AdJetivo 

2.- D E R E C H O 

2.1.- Concepto .. 

Conjunto de normas 

Derecho del Estado a aplicar 
la norma penal al caso 
concreto. 

Conjunto de normas que detar
minan delitow, penas y medida• 
de &eguridad. 

Forma de aplicación del dere
cho sustantivo. 

I N T E R N A C I O N A L • 

En un enfoque muy general, el Derecho Internacional 

as un conjunío de normas, principio y •cu•rdo& qua low 

' Estados aceptan y ewtiman obligatorios en &U& mutua& 

rel•cionas. 

El primer tratadista que utilizó aate t~rmino fue 

Jeremlas Bentham, en 1789; también •• ha llamada a ••ta 

diaciplina jurldica ''Derecho da Gentes", entendi6ndo&a por 

11 gentes 11 a los pu&blata pallticamente organizados. 
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El Derecho Internacional se clasifica en Derecho 

Internacional Póblico y Derecho Internacional Privado; 

para los fines de este trabajo académico conviene 

ex a.minar someramente ambas ramas del Derecho 

Internacional. 

El distinguido tratadista mexicano Don César 

Sepúlveda define el Derecho Internacional Público, al que 

prefiere denominar "Derecho de Gentes", de la siguiente 

manera: 

"El Derecho Internacional Pübl1co puede definirGe 

como el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones de los Estados entre st, o más correctamente, 

el Derecho de Gentes rige las relaciones entre los 

sujetos o personas de la comunidad internacional.'' (15) 

Podemos agregar que además de las relaciones entre 

los Estados se regulan las relaciones de éstos con 

ciertas entidades u organismos que sin ser Estados, 

tienen personalidad internacional, como la Organización 

de las Naciones Unidas, la Organización de Estados 

Americanos, la Organización Mundial de la Salud, etc. 

El Derecho Internacional tiene dentro de su 

naturaleza el considerar a los Estados como sujetos de 

Derecho Püblico, vinculados entre si y que en 

<15).- Sepúlveda, César.- Curso de Derecho Internacional 
Püblico. Ed. Porrua, MéHico, 1964, Pág. 3. 
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función de ésta viculación integra una sociedad 

internacional, mundial; según los tratadistas de Derecho 

Internacional, este no solo es conjunto de normas que 

regulan las relaciones entre los Estados, va mucho mas 

allá, es Derecho P~blico considerado desde un punto de 

vista de una sociedad mas grande que una nación, que un 

Estado, en si contiene a toda la humanidad organizada en 

Estados. 

El Derecho Internacional Privado lo define el 

también distinguido internacionalista me~icano Leona! 

Pérez Nieto Castro, como "la disciplina encargada de 

estudiar el conjunto de normas relativas al derecho de 

nacionalidad, la condición jurldica de las extranjeros y 

la resolución del conflicto de leyes y de competencia 

judicial" C16}. 

El Derecho tnternacional Privado tiene por objeto 

determinar las normas Jurídicas aplicables a las 

relaciones civiles, comerciales, laborales, entre 

personas ftsicas o morales de diferentes nacionalidades, 

ya sea que se encuentren dentro del territorio de un 

Estado en Estados diferentes'. en otros términos el 

Derecho Internacional Privado se ocupa de las cuestiones 

de Derecho Privado en casos correspondientes a di»tintas 

jurisdicciones nacionales. 

C16).- Pereznieto Leonel.- Derecho Intern~cional 
Privado. Ed. Harla S.A. México 1986 1 Pág. 18. 
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2.2.- LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

El tema referente a las fuentes del Derecho 

lnternac1onal adquiere en esta materia especial 

importancia ya que no e~iste·un órgano legislativo que 

emita leyes internacionales. 

Según el articulo 38 del Estatuto del Tribunal de 

Justicia Internacional fuentes del Derecho 

Internacional Póbl1co las s1gu1entes: 

a>.- Las convenciones internacionales, generales 

particulares, que establecen reglas eKprasamente 

reconocidas por los Estados; b).- La costumbre 

internacional como prueba de una pr~ct1ca 

generalmente aceptada como derecho; 

e>.- Los principios generales de derecho 

reconocidos por los Estados. 

d).~ ·Las decisiones judiciales y las doctrina• 

tnternac1ona11stas destacadas. como medio auxiliar 

para interpretar y determinar las reolas jurldtcas 

aplicables. 

e).- La costumbre. 

a>.- Convenciones internacionales.- Son 

acuerdos entre dos o más Eatados respecto da 
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diversos puntos de interés común y que crean, 

modifican o extinguen relaciones jurídicas entre 

al los. 

b).- Castl.1mbre.- Es el usa, la repetición 

continua de actos, con la idea, la canvicciOn de que 

tal uso es obligatorio, esto es, la que consideramos 

que significa la e):presión "práctica generalmente 

aceptada como derecha". 

e>~- Los principias generales del Derecha 

d>.- Las decisiones judiciales, a sea la 

jurisprudencia internacional. En sí no constituyen 

normas, pero st precedentes y apoyas de orientación 

para encontrar la solución a problemas entre los 

Estados miembros de la Comunidad Internacional. 

e>.- La Doctrina, que se constituye con las 

opiniones de los espec1al1stas, los llamados 

Jurinternacionalistas, es una fuente más de estudio 

que de solución de controversias. 

2.3.- Características. 

En términos generales podemos decir que el Derecho 

Internacional, tanto el Público como el Privado tiene 
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como principal característica el tener un ámbito de 

aplicacion mayor al de un Estado Nacional, en otras 

palabras, el Derecho Internacional es un derecho 

binacional o multinacional. 

El Derecho Internacional Público es más que 

conjunto de normas, es conjunto de principios, acuerdos, 

convenciones entre Estados; este Derecho carece de 

normas Jurídicas sancionadoras, efectivavente 

coercibles, las sanciones a los Estados Ee imponen 

generalmente por medio de acuerdos o resoluciones, como 

en el reciente caso de la guerra del Golf o Pérsico en el 

cual la sanción a Irak para invadir Kuwait fue reñuelta 

mediante una resolución de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

Consideramos que el Derecho Internacional 

Póblico tiene como fin y que podría estimarse como 

caracteristica también el de buscar el acercamiento y la 

armenia entre los Estados. 

Por otro lado, encontramos que el Derecho 

Internacional Privado tiene como caractar!stica 

principal el ser internacional en cuanto a que regula la 

vida internacional de los individuos, y privado porque 

sus sujetos son las personas tf1sicas o morales de 

Derecho Privado) y no los Estados, las normas del 

Derecho Internacional Privado son general·mente internas. 
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2.4.- CLASIFICACION. 

El Maestro César Sepúlveda nos man1f1esta que 

mas para fines didácticos que practicas o c1enttficos, 

el Derecho Internacional Público puede clasificarse de 

la siguiente manera: 

al.- Derecho Internacional General; conjunto 

de reglas vigentes entre numerosos Estados, en los 

cuales se encuentran las grandes potencias; 

de 

b) .- Derecho Internacional Particular que 

consiste en normas contractuales bilaterales 

mul tila ter al es pero si empre dentro de un grupo mas 

bien pequeno de patses. 

e:).- Derecho Común Internacional que se ocupa 

lo referente a las negoc:1aciones jurid1caG 

internacionales, los sujetos y los órganos de las 

relaciones internacionales, las derechos territoriales 

de l 02 Estados, 1 a personal l. dad i nternac i anal de 1 os 

Estados. 

Este último Derecho Internacional realmente es 

fundamental en Derecho Internacional Público y forma 

parte de su contenido. 
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2.5.- CONTENIDO. 

El Derecha Internacional Público tiene como 

contenido, para fines d1dáct1cos y prácticos, loa 

s1gu1entes temas: 

a).- Derecho Internacional y Derecho Interno; 

b>.- Soberan!a y Derecho Internacional; 

e>.- Negociaciones Jur!dicas internacionales 

<Acuerdos y Tratadas>; 

dJ.- Deberes y Derechos de lo» Estados; 

el.- Responsabilidades internacionales de 

los Estados; 

T>.- Personalidad Internacional del Estado; 

g>.- Organismos Internacionales; 

h>.- Arreglo pacifico de las diferencias 

entre los Estados. 

Por su parte, el Derecho Internacional 

Privado tiene como contenido la siguiente temática: 

a>.- Conflicto de leyes; 

b>.- Conflicto de jurisdicciones; 

e>.- Nacionalidad; 

dJ.- Deberes y derechos internacionales de 

los individuos. 
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C A P I T U L O I l 

EL AMBITO DE VALIDEZ DE LA LEY PENAL. 



GENERAL I DADE5. 

Lo referente a los ámbitom de validez de la ley 

penal es un tema en cual si bien 1 se examinan poi-

separado cada ámbito de validez, no pueden desvincularse 

ni para fines académicos ni en la práctic:a tales 

ámbitos, ya que la ley penal se aplicará tomando en 

cuenta todos los criterios de validez. 

El término validez se refiere al conjunto de 

normas que integran un ardan jurtd1co, a.si Hans Kelsen 

nos dice que "Con el término validez designamos la 

existencia especifica de una norma" (17). 

Ahora bien, para que la norma tenga validez se 

requiere de ciertos elementos que le dan esa vigencia, 

estos elementos son personal, territorial o espacial, 

temporal y material. 

Trataremos de explicar cada uno de ellos, 

referidos a la norma penal, los examina.remos por 

separado, aun ~uando en la aplicación de las normas 

jurídicas todos los elementos de validez se entrelazan y 

act~tan coordinadamente, como ya se expresó. 

< 17>. - Kel sen, Hans. Citado por Schi mi 11 OrdOf"le:. 
Diccionario de Derecho Positivo Mexicano. Ob. Cit. Tomo 
VIII Pág. 385. 
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l.- A M B l T O P E R S O N A L • 

La ley penal se aplica por igual a todos 

los individuos, esta igualdad ante la ley Cy su 

apl icaci On> tiene base c:onst1tucional, 

Por otra parte, el Código Penal para el 

Distrito Federal en Materia de Fuero Comün y para 

toda la República en Materia de Fuero Federal, 

expresa: 

"Artl'.culo lo.- Este Código se aplicará. en 

el Distrito Federal, por los delitos de la 

competencia da los tribunales comunes' y en tod~ 1~ 

Repüblica para los delitos de la competencia de los 

tribunales federales." 

''Articulo 13.- Son responsables del delito: 

I. - Los que acuerden o preparen su real i zaci on; 

II.- Los que lo realicen por sí; 

III.- Los que lo realicen conjuntamente; 

1v:- Los que lo lleven a cabo sierviéndose de 
otro; 

V.- Los que determinen intencionalmente a otro a 

cometerlo; 

VI.- Los que intencionalmente preste ayuda 

auxilien a otro para su comisión; 
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a 

que 

VII.- Los que con posterioridad a su ejecución 

auKilien dl delincuente, en cumplimiento 

de una promesa anterior al delito; y 

VIII.- Las que intervengan con otros en su comisión 

aunque no conste quién de ellos produjo el 

resultado. 

El articulo 13 del Código Penal se ha enfocado 

la participación 

realmente la esencia 

exclusivo:\mente; es 

de esta articulo 

obvio 

es la 

participación delictiva, pero también es posible 

considerar que en alguna forma refiere al ámbito 

personal de aplicación de la Ley Penal. 

De lo anterior se deriva que en principio toda 

persona que cometa un delito en México -aqut encontramos 

un enlace entre la validez personal y la territorial

será juzgada conforme a las leyes del Pals. 

Pero este principio de aplicación de la ley 

penal para todas aquellas personas que realizan los 

supuestos normativos previstas en la misma norma, sin 

distinción de nacionalidad, raza, calor, ideologla, 

etc., tiene importantes excepciones que en seguida 

mencionaremos. 

A>.- EL FUERO.- Según el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Espa.rrola define el término "fuera" 

de la siguiente manera: 
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"Cada uno de los pri v11 egi os y ewenci ones que 

se conceden a una provincia., ciudad o persona" ClB> J 

Escriche manifiesta al respecto que este término 

ha tenido múltiples acepctones <como hasta la lectura) y 

entre otras se entiende por fuero los privilegios, 

e:<emci ones, concesiones de gracias, mercedes, 

franquicias y libertades <19>; 

Soberanee Fernández nos habla de Fuero 

Constitucional que es el que tienen loi; altos 

funcionarios de la federación para que antes de ser 

Juzgados por la comisión de un delito ordinario la 

cámara da Diputados resuelva sobre la procedencia del 

proceso penal <20) 

Fuero es, en términos generales una protecctOn, 

un privilegio un status especial que tienen ciertos 

funcionarios para el desempeNo irrestrtcto de i;u 

función, sin interferencias o ataques tendencioso• o 

malitencionados. 

(19) .-Escriche, Joaqu:ln. Diccionario Razonado de 
Legislación y Juri•prudencta, Tomo II. Ed. Manuel 
Porrua, S.A., México, 1979. Pág. 728. 

(20>.- Soberants Fernández. Diccionario de Derecho 
Positivo Mexicano. Tomo IV. Instituto de Investigactona» 
Jurídicas, U.N.A.M. México, 1979 Pág. 245. 

<21>.- Idem.- pag. 249. 
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La Constitución Política de los Estados 

Unidos MeKicanos, • utili2a el término fuero en su 

de artículo 13, que en un sentido de regimen 

eKcepción al aKpresar que "Ninguna persona 

corporación puede tener Fuero, ni gozar, etcétera, 

continua el propio precepto estableciento que 

'' ••• subsiste al fuero de guerra para los delitos y 

faltas contra la disciplina militar, este sentido 

entendemos fuero como regimen procesal particular. 

Bl .- LA INMUNIDAD. - Por inmunidad 

entendemos en la actualidad la situación especial o de 

privilegio 

diplomático 

otro. 

La 

en la que se encuentra 

o consular de un pais en el 

el personal 

territorio de 

inmunidad no se encuentra prevista 

exprewamente en la Constitución Federal ni en leyes 

secundarias, pero se regula a través de tratados o 

convenciones internacionales como la Convención de Viena 

Sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena 

Sobre Relaciones Consulares. 

El origen de la inmunidad diplomética y/o 

consular, seg~n diversos tratadistas entre ellos Jiménez 

da Azua, lo encontramos en los albores de la 

civilización, y se integraba en la figura del 



representante de un gobernante 

que era enviado a otro pueblo a tratar algun asunto, la 

persona del enviado era inviolable, aun cuando ambo• 

pueblos estuviesen en guerra. 

Suele confundirse el fuero con la inmunidad, 

nosotros consideramos que el fuero es un statua 

particular del que gozan determinados funcionarios 

servidores públicos para desempeNar su función o 

servicio sin interferencias mal intencionadas; fuero no 

es impunidad, el funcionario que incurra en delito puede 

ser desaforado conforme al procedimiento constitucional 

correspondiente. 

La inmunidad nosotros la entendemos como un 

status también, referido a los representante» 

diplomáticos y consulares y algunos miembros de 

organismos internacionales; conforme a la normatividad 

correspondiente, 

internacionales. 

producto de convenios y tratados 

En stntesis, podemos afirmar que el principio 

del ámbito de aplicación personal de la ley penal 

establece que todos los hombres son iguales, o sea, qua 

todo aquel que realiza una conducta tlpica debe recibir 

las consecuencias Jurldicas de su conducta, es decir, 

una sanción. 

26 



Este principio sufre algunas e:<cepc1 ones 

1-eferidas a las inmunidades y al fuero, como son, entre 

otras, las siguientes: 

a) Los Jefes de Estados extranjeros, en visitas 

oficiales a Mé:<ico, no pueden ser acusados; 

b} Determinados mimbras de las embajadas y 

consulados acreditados ante el Gobierno Mexicano gozan 

de inmunidades diplomáticas y consulares, en razón de 

convenciones internacionales. 

e> El Presidente de la República y los altos 

Dervidores públicos del Gobierno Federal y de los 

Estados gozan de fuero, ast como algunos miembros del 

Poder Judicial, y los diputados y senadores. 

2.- A M B l T O ESPACIAL. 

Los ordenamientos Jurtdicos de los Estados 

representan la voluntad de estos y consecuentemente los 

mandatos contenidos en esos ordenamientos se aplican 

necesariamente en el territorio del Estado que los emite 

con exclusión de cualquier otra legislación, este es el 

principio rector en materia de validez espacial de la 

ley. 
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El anterior principio tiene como base la nocion 

tradicional de soberanía, entendida como el ejercicio de 

la autoridad del Estado con exclusión de cualquiera otro. 

Ahora bien, los juristas tanto los penalist as 

como los intercionalistas se han percatado y resuelto de 

alguna forma la problemática de la aplicación 

extraterritorial de la ley penal, esto es, cuando por 

diversas razones se aplica la ley penal en territorio de 

un Estado distinto al que lo e~pidió. 

Es importante conocer lo que distinguidos 

tratadistas expresan al respecto: 

E. Hezguer expresa: el punto de entronque en la 

aplicación del Derecho Penal es en primer término un 

punto de vista material, a saber: la eJecuciOn del hecho 

en el territorio nacional, tal principio tendra como 

convecuencia que las leyes penales se apliquen a toda& 

las acciones punibles cometidas en un territorio, en 

tanto que no procede, por regla general una persecución 

a causa de delitos perpetrados en el extranjero <21>. 

Jiméne2 de Asua manifiesta que por territorio 

debe entenderse todo lugar al que se extiende la 

(21).- Mezger Edmundo.- Citado por Castellano& Tena.-Ob. 
Clt. pág. 129. 
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saberanla del Estada y esta constituido por toda porción 

del suelo, mar y espacio aéreo, ast coma por las costas 

donde esta soberania se ejerce C22>. 

Florian expresa que por territorio debe 

entenderse tanto la ma6a terráquea como la atmósfera y 

esta limitado por confines politices y geográficos C23> 

En México, Castellanos Tena nas dice que aun 

cuando etimológicamente la palabra territorio significa 

algo relativo a la tierra, tratandase del Estado, su 

territorio no solo estA formado por el suelo, sino 

también por el subsuelo, la admósfera, una franja de mar 

a lo largo de las costas y la plataforma continental 

<24) 

El artículo 42 de la Constitución Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos expresa: 

C22> .- Jiménez de Asó.a Luis. La Ley y el Delito. Ed. 
Depalma. BuenoG Aires. 1974. Pág. 112. 

!23> - Ob. Cit. Pag. 43. 

C24>.- Castellanos Tena Fernando.- Ob. Cit. pag. 183. 
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"ARTICULO 

comprende: 

42.- El territorio nacional 

1.- El de las partes integrantes de la Federeaci6n; 

11.- El de las islas, incl uyendo los arrecifes y 

cayos en los mares ayacentes; 

lII.- El de las islas de Guadalupe y las de 

Revillagigedo situadas en el Océano Pacifico; 

IV.- La plataforma continental y los zócalos 

submarinos de las islas, cayos y arrecifas; 

v.- Las aguas de los mares territoriales 

an la extensión y términos que fije al derecho 

internacional y las marltima• interiores, y 

VI El espacio situado sobre el territorio 

nacional, con la extensión y modalidades que 

establezca el propio derecho internacional. 

Resumiendo lo expresado, podemos concluir que la 

norma penal tiene apl1cac1ón en determinado territorio, 

de manera que la ley penal mexicana 5ólo se aplica en 

México, que es el lugar donde se expidió; igualmente, 

los códigos penales de los Estados solo operan en esas 

entidades, de manera que el territorio del Estado que 

emitió la ley es el mismo en el que aquélla tiene wu 

ámbito de validez espacial. 
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Podemos afirmar que el principio directriz en 

mater1a del Ambito espacial de validez, es el de la 

territorialidad, segün el cual una norma debe aplicarse 

Unicamente dentro del territorio del Estado que la 

emitió, sin atender a circunstancias de nacionalidad de 

los sujetos activos del delito a quienes debe aplicarae 

la norma penal. 

3.- A H B 1 T O T E H P O R A L 

El ámbito temporal de validez es el tiempo 

durante el cual una norma juridica es obligatoria, 

algunos tratadistas consideran que el ámbito temporal 

no necesariamente coincide con la promulgación o la 

derogación o abrogación formal del precepto jurldico, 

las disposiciones jurldicas pueden tener una vioencia 

predeterminada. 

En. materia penal, en México, lo relativo al 

ilmbi to tem'poral de validez de 1 a norma penal 1 o 

el articulo 14 de nuestra Carta Magna que a la 

expresa: 

"ARTICULO 14.- A ninguna ley se dará 

reoula 

letra 

efecto 

retroactivo en perjuicio de persona 

alguna. Nadie p adra ser privado da 
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la Vida, de la libertad o de sus 

prop1edades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante 

los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan 

las Tormalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al 

hecho. 

En los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogia y aun 

por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al 

delito que se trata. 

En los juicios de orden civil, la sentencia 

definitiva deberá ser conforme a la letra o a 

la interpretación ju1~tdica de la ley, y a 

falta de ésta se fundará en los principios 

generales del derecho. 

En el mencionado precepto constitucional se 

consagra el principio de irretroactiv1dad que impide la 

aplicación de la norma penal nueva, en relación a hechos 

acontecidos antes de la vigencia de esta nueva 

disposición, este mandato constitucional y principio 

jurtdico tiene como finalidad proporcionar seguridad 
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jurrdica a los gobernados y es una de las más 

importantes oarantias individuales en materia penal. 

4.- A M B I T O M A T E R I A L • 

Por cuanto a la materia, la competencia se 

clasifica en común y federal, atendiendo a lo dispuesto 

por el articulo 127 de la Constitución Polltica de los 

Estados 

también 

Unidos Mexicanos. La 

denominada ordinaria, es 

competencia común, 

aquella referida a 

delitos en los que no se ve afectada la federación, o 

sea, que afecta tan sólo a los particulares o a las 

entidades locales. 

En los Estados integrantes de la Federación, 

existe el poder legislativo local y es quien legisla 

dictando las normas correspondientes en materia penal, 

las cuales tienen aplicación en el territorio de su 

entidad, atendiendo también criterios referentes a 

persona$, espacio y tiempo, y constituyen el Derecho 

penal camón. 

El Derecho penal federal está constitutdo por 

el conjunto de normas que prevén y sancionan delitos del 

orden federal. Decimos que los delitos que tienen el 

carácter de federales son aquellos a que se refieren los 

arttculos 20. a 5o. del Código Penal para elDistrito 

Federal en Materia de Fuero Camón y para toda la 

33 



República en Materia de Fuero Federal ademas da los 

establecidos en el articulo 51 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. 

Por lo que respecta a los del1tos considerados 

como comunas para el D1strito Federal, el Códi90 Penal 

que se legisló por el Congreso de la Unión los establece 

ya que se carece de podares locales y asi lo prevé al 

articulo 73 en su fracción VI Constitucional. 

Ademas del iuero iederal y común a que acabamos 

de aludir, existe el llamado fuero militar, que deriVa 

de lo dispuesto por el articulo 13 Constitucional que a 

la letra dice: 

"ARTICULO 13.- Nadie puede Ger juzoado 

por leyes privativas n1 por tribunales 

especiales. Ninguna persona corporación 

puede tener fuero, ni gozar más emolumentos 

que los que sean compensacc16n de sQrvicios 

pUbl1cos y estén f1jado~ por la ley. Sub&iste 

ei fuero de guerra para los delitos y faltas 

.contra la d1sc1pl1na militar, pero 1 º" 
tribunales militares en ningún caso y por 

ningún motivo podran extender su jurisdicción 

sobre personas que no pertenezcan .al 

Ejército. Cuando en un delito o ialta del 

orden militar estuvie&e complicado un pai&ano, 

conocerá el caso la autoridad civil qua 
corresponda. 



S.- L E 6 1 S L A C I O N M E X I C A N A • 

La base de la legislac1on mexicana en mat\..R\~ de 

validez la encontramos en .el arttculo 133 de la 

Const1tuc10n Polit1ca de los Estados Unidos Mexicanos 

que a la letra expresa: 

"ARTICULO 133.- Esta Constitución, las leya& 

del Congreso de la Unión que emanen de ella y 

todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

Los Jueces de cada Estado se arreglaran a 

dicha Constitución, leyes y tradadas, a pesar 

de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Cons tituciones o leyes de loa 

Estados". 

Como se observa de la lectura del precepto 

constituc1onal trasnscrito, este se refiere a leyes 

emanadas de la propia Carta MaQna, como lo es el COdiQO 

Penal y a los tratados internacionalea. No• ocup•remo& 

en este inciso del Código Penal para el Diatrito Federal 

en Materia de Fuero Camón y para toda la Repóblica en 
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Materia de Fuero Federal para lo cual haremo• un breve 

análisis da los cinco primero artículos del citado 

ordenamiento. 

El articulo lo. del Código Penal aMpresa: 

"ARTICULO 10.- Este Código se aplicar.a. en el 

Distrito Federal, por los delitos de la competencia 

de los tribunales comunes; y en toda la RepUblica, 

para los delitos de la competencia de los tribunAles 

federales. 11 

Se observa en dicho articulo que se utilizan 

dos criterios de validez: espacial o territorial, al 

aludir al Distrito Federaly a toda la RepUblica como 

territorios en los cuales se aplicara el Código y al 

criterio material respecto a la referenci~ a delitos d!iil 

fuero comUn y del fuero federal. 

El articulo 2o. del mismo Ordenamiento Jurldico, 

manifiesta lo siguiente: 

"ARTICULO 20. - Se aplicará, asimiwmo: 

"I. Por los delitos que ae inicien, 

preparen o cometan en el eMtranjliiro, cuando 

produzcan o se pretenda que tengsn efectos en el 

territorio de la Repóblica, y 

11 11. Por los delitos cometidos en loa 
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consulados mexicanos o en contra de su personal, 

cuando no huibieren sido juzgadoG en el pais en que 

•e cometieron." 

La fracción del citado articulo alude 

realmente al iter criminis que se lleva a cabo total 

parcialmente en el exttnjero, pero produce o pretende 

producir efectos en el territorio nacional, en cuanto a 

la producción de efectos en nuestro pals, consideramos 

que se siguG un cr~terio de validez terrtorial. 

También en la fracción 11 se aprecia un 

criterio territorial, al considerar los consulados como 

territorio mexicano. 

En el articulo 3o. del propio Ordenamiento 

~urldico a que nos venimos refiriendo, encontramos la 

siguiente disposición: 

"ARTICULO 3o. Los delitos continuos cometidos en 

el extranjero, que se sigan cometiendo en la 

República, se persegu1rán con arreglo a las leyes de 

ésta, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes. 

"La misma regla se aplicará en el caso de delitos 

continuados." 

En alguna forma encontramos un caso semejante 

al previsto ~n la fracción 1 del articulo 2o. y también 

se inclina por un principio de aplicación territorial. 
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El artrculo 4o. contiene diversas hipótesis 

para la aplicación del Código Penal, dicho precepto 

establece: 

11 ARTICULO 4o.- Los delitos cometidos en territorio 

e:<tranJero por un me><icano contra mexicanos o contra 

extranjeros, o por un e}:tranjero contra mexicano, 

serán penados en la República, con arreglo a las 

leyes federales, si concurren los requisitos 

siguientes: 

"I. Que el acusado se encuentre en la 

República; 

"II. Oue el reo no haya Sido definitivamente 

Juzgado en el pats en que deli nquió, y 

"III. Que la infracción de que se le acuse 

tenga el carácter de delito en el país 

en que se ejecutó y en la República. 

La fracción I obviamente atiende a un criterio 

territorial de valide4 de la ley, las fracciones II y 

lII consideramos que aluden mas a requisito para 

procesar que ~principios o criterios de validez de la 

ley penal. 

Finalmente, el artrculo 5o. sigue un criterio 

estrictamente territorial, como puede apreciarse de su 

simple lectura, a la letra dice: 
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11 ARTICULO 5o.- Se consideraran como ejecutados en 

territorio de la República: 

''l. Los delitos cometidos por mexicanos o por 

extranjeros 

nacionales; 

en alta mar, bordo de buques 

11 l r. Los ejecutados a bordo de un buque de 

guerra nacional surto en puerto 

territoriales de otra nación. Esto se 

en aguas 

e><tiende al 

caso· en que el buque sea mercante, si el delincuente 

no ha sido juzgado en la nación a que pertenezca el 

pu erto¡ 

11 111. Los co1netidos a bordo de un buque 

extranjero surto en puerto nacional en aguas 

territoriales de la República, si se turbare la 

tranquilidad pública si el delincuente el 

ofendido, no fueren de la tripulación. En caso 

contrario, se obrara conforme al derecho de 

reciprocidad; 

·ºIV. Los cometidos bordo de aeronaves 

nacionales o extranjeras que se encuentren en 

territorio en atmósfera o aguas territoriales 

nacionales o extranjeras, en casos an~logoQ a loa 

que seNalan para buques las fracciones anteriores, y 

"V. Los cometidos en las embajada& y 

legaciones mexicanas. 
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6.- LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

Como ya se expresó en líneas anteriores, 

nues tra Constitución de la República le da rango de ley 

&uprema a loa tratados que se celebran de conformidad 

con lo preceptuado en la propia Const1tuc1on. 

Los tratados internacionales son acuerdos de 

voluntades entre entidades soberanas de Derecho 

Internacional, según O&sor1 o las tratados 

internacionales son estipulaciones entre dos o más 

Estados sobre cualquier materia o acerca de un complejo 

de cuestiones C2S> El Maestro César Sepülveda define el 

tratado como los acuerdos entre dos más Estados 

soberanos para crear, para modificar o para extinguir 

una relación Jurídica entre ellos <26>; La convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 senala en 

su articulo 2o que "se entiende por tratado un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y 

regido por el Derecha Internacional; ya conste en un 

instrumento único o en dos o mas instrumentos conexos y 

cualquiera que sea su denominación particular" 

(25>.- Ossor10 Manuel. 01ccionar10 de Ciencias 
aurldicas, Pol:lticas y Sociales. Ed. Heliasta. Bs. Aires 
1978 Pag. 762. 

<26>.- Sepúlved~, César.- Db. Cit. Pag. 105. 
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En la legislac1ón mex1cana, conforme a la Ley sobre la 

Celebración de Tratados entendemos por tratado "el convenio 

regido por el Derecho Internacional Público, celebrado por 

escrito entre el Gobierno de los Estados Unido& Mexicano& y 

uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya 

sea que para su aplicación requiera o no la celebración de 

acuerdos en materias espec!ficas, cualquiera que &&• su 

denominación, mediante el cual las Estados Unidos Mexicanos 

asumen comprom~sas'' 

Como puede verse obviamente los tratados 

internac1onales pueden, mediante al acuerdo da dos o m4& 

Estados ampliar la validez de las leyes penales, haciQndolas 

leyes de Derecho Penal Internacional noc1ón que trataremos de 

precisar en el siguiente capítulo. 



C A P T U L O I I I 

EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL. 



1.- NO C I O N • 

Desde sus origenes el Derecha Penal Internacional ha 

sido motivo de múltiples controversias, tanto en la 

doctrina como en las relaciones internacionales· asi 

mismo existen diversas definiciones conceptos de 

Derecho Penal Internacional. 06sorio establece una 

divis10n entre Derecho Penal Internacional Privado y 

Derecho Penal Internacional Público, eMpresando que e~ 

primero de ellos es un conjunto de normas jurldicas que 

tienen a solucionar los conflictos en la aplicación del 

Derecha Penal <nacional> en el espacio y al Derecho 

Penal Internacional Público es aquel que regula lo que a 

delitos y penas internacionales se refiere C27>. 

Jul1án Calvo se refiere al Derecho Penml 

Internacional como una imprecisa denominación 

doctrinal en la cual se comprenden: 

1) Los llamados delitos internacionales 

cometidos por unas Estados contra otros Estados o 

contra colee tivades humanas <agresión bélica, 

genocidio>; 

<27>.- Diccionarin de Ciencias Jur1dicas, Poltticam 
y Sociales. Ossorio Manuel. Ed. Haliasta, S.R.R., 
Buenoa Aires, Argentina. 1978. Pág. 238. 
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2.- la criminalidad internacional cometida 

por particulares (piraterla, trata de esclavos, 

trata de blancas, narcotráfico y falsif1c~ción de 

moneda. 

3.- El conjunto de normas, leyes y tratados 

que reguilan la asistencia jurtdica internacional en 

la lucha contra la delincuencia. <28) 

Por otra parte, Oonne dieu de Vabres define 

el Derecho Penal Internacional como la ciencia que 

determina la competencia de jurisdicciones penales 

del Estado irente a las jurisdicciones extranjeras, 

la aplicación de sus leyes criminales en orden a los 

lugares y a las personas que ellos rigen, la 

autoridad según su territorio y de las sentencias 

represivas extranjeras C29> 

Como puede apreciarse, las posiciones 

doctrinarias son diversas, no soloen cuanto al 

concepto o noción de Derecho Penal Internacional, 

también en cuanto a la naturale:a y aun la 

eKistencia misma de tal rama del Derecho ya que como 

vimos se le considera conjunto de normas, cincia, 

C28).- Calvo Julián.- Diccionario de Sociologla. Ed. 
F.C.E.-MéKico, 1984 Pág. 90. 

C29).- Citado por Raúl Goldstein. Diccionario de 
Derecho Penal y Criminologla. Ed. Astrez. Buenos 
Airea Argentina. 1983, Pág. 248. 
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concertacidn internacional, en fin, no encontramos 

IJna cierta uniformidad o unidad de criterios, pero 

lo cierto es que e:<isten conductas del1r:t1vaG que 

traspasan las fronteras de dos o más paises ya sea 

afectando intereses particulares, ce loa Estados 

de grupos etnicos, religiosos, culturales, etc:., 

como en el caso del genocidio, y que es necesario 

regular, de la forma en que proceda la lucha contra 

estas formas de delincuencia. 

2.- DESARROLLO HISTORICO JURIOICO. 

DIVERSAS TEORIAS: 

La historia del derecho penal internacional es la 

historia de la evolucidn del estatus del individuo en el 

derecho internacional. La doctrina clásica sostenta que 

tan sóloo los Estados eran sujetos del derecho 

interñacional, y que tan sólo ellos tenlan la capacidad 

suficiente para poseer derechos y obligaciones frente al 

mismo. Los individuos, por el contrario, eran 

considerados como meros objetos del derecho 

internacional, que actuaba sobre ellos a través de sus 

propios Estados. 

Hasta el momento en que les fue reconocida a los 

individuos una personalidad i nterna..ci ona..l , la 

responsabilidad de los delitos crlmenes 
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1nternac1onales cometidos por los mismos incumbia tan 

solo al Estado de que eran nacionales. Esta doctrina 

predominó, con pocas excepciones, hasta los af'1os 

posteriores a la primera guerra mundial. 

PIRATERIA.- El crimen internacional ma2 conocido 

en otras épocas fue el de piraterla. En 1820, por 

ejemplo, el juez Story afirmaba lo siguiente: 

"El common law reconoce y castiga la piraterla 

como un delito, no contra sus propias leyes y códioos, 

sino contra el derecho de las naciones <que forma parte 

del common law), como un delito contra el derecho 

universal de la sociedad' el pirata es considerado, 

pues, como un enemigo de la raza humana •.• La practica 

generalizada, observada por todas las naciones 

civilizadas, de castigar a todas aquellas per•onaw, ya 

sean nacionales o extranjeras, que han cometido este 

delito contra cualesquiera otras con las cuales tienen 

relaciones amistosas, es una prueba definitiva de que al 

delito en cuestión depende no de las disposiciones de 

tal cual cOdigo nacional, sino d~l derecho da laa 

naciones, tanto por lo que se refiere a su definiciOn 

como a su castigo. C30> 

Asl pues, la ra:ón de que todos lo• Eatado& 

tuviesen jurisdicción sobre los pirata& se debla a que 

estos hablan cometido un delito contra el derecho 

(30>.- United States v. Smith 5 Wheaton 153 en Bishop. 
19b2. - Pág. 2bb 
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internac1 onal. La p1rater1a ha sido def1n1da en el 

Convenio de Ginebra de 1958 sobre el régimen de la alta 

mar, siendo considerada como un crimen lnternac1onal. De 

acLlerdo dicho convenio, la p1ratería consiste en 

cualquiera de los actos s1gu1entes: 

1.- Los actos illcitos de violencia, detenc1ón 

cualesquiera otros de depredación o por los pasajeros de 

un buque o de una aeronave privados, y dirigidos: 

a>En alta mar, contra cualesqu1era otros 

buques o aeronaves, o contra las personas o propiedades 

que se encuentren a bordo de los mismos. 

b>Contra cualesquiera buques, aeronaves, personas 

o propiedade~ que se encuentren fuera de la Jurisdicción 

de cualquier Estado. 

2.- Cualquier acto de participación voluntaria en 

el manejo de un buque de una aeronave, c:on 

conocimiento de que tales hechos le convierten en un 

buque o en una aeronave piratas. 

3.- Cualquier acto dirigido a incitar o facilitar 

internacionalmente cualesquiera de los actos descritos 

en los dos puntos anteriores. 

OTROS CRIMENES.- El reconocimiento de otros 

crtmenes internacionales no aparece claramente formulado 

en el peeriodo anterior a 13 primera guerra mundial. En 

los siglos XVIII y XIX, el comercio de esclavos fue 
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reconocido como inmoral, siendo prohibido por las leye• 

de la mayor parte de las naciones del mundo civilizado' 

poco a poco, en los convenios internacionales suwcritos 

par casi todos los Estados, fue conwtderado como un 

crimen internacional, que podla ser castigado por 

cualquiera de los Estados. La v iolación de la inmunidad 

diplomática fue asimismo considerada como crimen 

internacional, si bien el castigo de las personas que 

hablan cometido tales actos corría cargo dY lo& 

tribunales nacionales del Estado en el que se habla 

realizado tal v1olac10n. Asimismo se consideraba como 

crimen internacional, que 

castigar, la fals1f1cacton 

cualquier 

de monedas 

Estado debe 

y titulas 

extranjeros. Por último, debemos mencionar que en al 

siglo XVII, la responsabilidad individual par law 

violaciones del derecho de guerra se hallaba firmamanta 

establecida. 

Desde la primera guerra mundial, encontrdmos tres 

hechos sobresalientes que estimulan el desarrollo del 

derecho penal internacional& 

lo.- El Tratado de Versalles, que introdujo al 

concepto de responsabilidad individual por los crlmenas 

de guerra y por lo~ que hoy conocemow con el nombre de 

crtmenes contra la paz. 

2o.- El Convenio germano-polaco relativo a la Alta 

Silesia, el cual dio un considerable impul&o a la 

tendencia de atribuir directamente derechos y 
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obligaciones de carácter internacional a los individuos. 

3o.- El sistema creado por la Sociedad de Naciones 

dio origen a una sserie de organizaciones especializadas 

que definieron distintos crímenes internacionales, tales 

como la trata de blancas, el tráfico clandestino de 

drogas y narcóticos, las violaciones aduaneras, etc. 

Además de estos hechos, el periodo comprendido 

entre las dos últimas guerras produjo un Ñotable 

incremento en el número de obras dedicadas al e studio y 

la investigación de los temas del derecho penal 

internacional. Uno de los aspectos más estudiados fue 

el del terrorismo politice que amenazaba a todo el orden 

internacional existente, como fue el caso del asesinato 

de cierto número de personalidades en Marsella en el aNo 

de 1934. 

Los trágicos acontecimientos de la segunda guerra 

mundial iban a producir un cambio importante en este 

campo. De los numerosos tribunales nombrados par~ juzgar 

a los acusadDs de crimenes internacionales, surgió una 

eno~me juri sprudencia. Como resultado de la misma, del 

acopia de leyes y decretos de los distintos paises, QSte 

proceso de creación del derecho internacional dio lugar 

a distintos convenios, como el Convenio sobre el 

Genocidio, el Convenio relativo a los Derechas Humanos, 
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los Convenios de Ginebra de 1949 y 1958 1 todos los que 

c:ontt en en normas y d1 s:.posi ci ones rel at1 va:. a un nuevo, 

por lo mismo incipiente, derecho penal internacional. 

LOS PRINCIPIOS DE NUREMBERG.- De hecho, todos los 

procesas celebrados para castigar a los cr1m1nales de 

guerra, desde la segunda guerra mundial, se basaron en 

las normas establecidas por el Tribunal M1 litar 

I nternac:1 anal en su sentenc la de 1 de octubre de 1946. 

La competencia de dicho tribunal fue establec1da en el 

Tratado de Londres de 8 de agosto de 1945 1 y en la Carta 

ane~a al mismo. La autoridad conferida a dicha tratado 

procede, a su vez, del llamado derecho de debellatra, es 

decir el derecho de Jos Aliados victoriosos imponer 

sus condiciones a las derrotadas potencias del Eje. La 

calilficación da estos procesos como justicia del 

vencedor, suele hacerse de manera peyorativa, pera sin 

embargo, a falta de una autoridad 1nternac1 anal 

superior, solo se juzgan los crímenes de guerra cuando 

e~iste un vencedor. 

La sentencia dictada contra Hermann Gortng y otros 

dirigentes nazis con ~taba de cuatro cargos" Por el 

PRIMERO se acusaba a todos los complicadas de haber 

parttcipada en un "plan común conspiración'' para 

cometer los crímenes se~alados en los restantes cargos. 
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En el SEGUNDO cargo, "crimenes contra la pa2 11
, ss les 

acLtsaba así.mismo de haber participado en la ideaciOn, 

preparación, inic:1ac:10n y ejecución de guerras de 

agresión que constituían al mismo tiempo una Violación a 

los tratados, convenios y garantías internacionales ••• " 

Por el TERCERO, "crimenes de guerra", se les acusaba de 

haber cometido los crímenes definidos en la Carta, es 

decir, numerosas violaciones del derecho de guerra. Y 

por tlltimo, eel CUARTO cargo, "crímenes contra la 

humanidad", imp licaba su responsabilidad de haber 

llevado a cabo numerosas violaciones de los convenios 

internacionales, de las leyes penales internas y de los 

principios generales deel derecho penal que se derivan 

del derecho penal de to~as las naciones civilizadas ••• " 

Todos los acusados que vivian en el momento de 

dictarse sentencia, salvo tres, fueron· declarados 

culpables de la mayor parte de los delitos que se les 

imputaban y que se sancionaban con toda JumtificaciOn 

con la pena de muerte , excepto a Rudolf Hess, condenado 

a cadena perpetua.C31) 

Es de hacer notar que las pruebas de los hacho& d~ 

los que se acusaba a los encausados fueron realmente 

(31). - Internati anal Mi litary Tribunal 1947-1949, Vol. 1 
Pág. 27. 
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abromad oras. Si lo que los acusados habian hecho daba 

lugar a una responsabilidad penal individual con arreglo 

al derecho internacional, eran evidentemente culpables. 

Ahora bien: la defensa objetaba, en primer lugar, que 

solo los Estados eran responsable~ de los actos 

delictivos de caracter internacional imputados yque las 

personas que actuaban en nombre de un Estado soberano 

quedaban eKentas de todo castigo y no podian ser 

sometidas a proceso internacional alguno. En un fallo 

que apunta a la esencia misma del derecho penal 

internacional, la sentencia del tribunal establecla que 

"los crtmenes contra el derecho internacional se cometen 

por personas ftsicas y no por unas entidades abstractas, 

y que tan solo con el castigo de los individuos que 

cometen tales crímenes pueden ser ejecutadas las normas 

del derecho 1 nternaci anal (321 • 

A este respecto, el tribunal no hizo sino seguir 

al pie de la letra las normas contenidas en la Carta de 

Londres que exclula la alegación de obediencia a Ordenes 

superiores como circunstancia eximente de 

responsabi 1 idad, si bien, 1 a ad mi ti a como atenuante a 

tener en cuenta. a la ho1·a de "suavizar el castigo 

impuesto" .. 

<32>.- ldem. Pág. 223. 
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La segunda objec_i On fundamental por parte de la 

defensa consistla en que los actos que &ervlan de bass a 

la acusación no constituian delito cuando se llevaron a 

cabo y que los cargos que.se haclan a los acusados 

const1tu1an leyes ex post facto que violaban al 

principio de Nullum crimen sine lege, nullil po.ena sine 

lege. Aparte de la op1n10n del propio tribunal, sag~n la 

cual dicho pr1nc1p10 no tiene un carácter absoluto, we 

sostuvo que toda.Si las transgresiones mencionadas en los 

cuatro cargos anteriormente aludidos e»taban reconocidas 

de hecho como crlmenes con arreglo al Derecho 

Internacional de todas law épocas. Si bien, el tribunal 

no estableció distinción alguna entre dichos cargos, se 

hace necesario analizarlos por separado, al menos por lo 

que se refiere al argumento de que low propios acusados 

sablan que se trataba de crtmenes internacionales. 

Contem~lando las cosas con mirada retro»pectiva, 

es evidente que el cargo de conspiración fue obra de los 

Juristas ingleses y norteamericanos que participaron en 

el proceso de Nuremberg y que es posible se le haya dado 

demasiado importancia. Pero probablemente este hecho no 

modifique sustancialmente la interpretación de lo» 

restantes cargos, salvo para subrayar el deliberado 

carácter de los actos delictivos cometidos. La validez 

del segundo cargo, crlmenes contra la paz, se ba&a en 
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el argumento de que, a partir de 1918, cuando el recurso 

al empleo de la fuerza armada no constituia un hecho 

licito o ilfcito, sino que constituía más b1en una 

prerrogativa fáctica de todos los Estados soberanos, el 

orden :Juridico internacional sentó unos 

directamente encaminados a impedir el uso de la fuerza 

armada con fines agresivos. 

Tomando como base las estipulaciones de los 

convenios internacionales dirigidos a tal fin, el 

tribunal llegó a la conclusión de que tales principios 

se hallaban establecidos y eran perfectamente conocidos 

por todos los acusados. El tercer cargo, crímenes de 

guerra, no tiene nada de eJ<cepc1 anal, ya que como hemos 

dicho anteriormente, el derecho castigar tales 

crimenes habla sido reconocido siglo y medio antes. Por 

último, el cuarto, cargo, crimenes contra la humanidad, 

e& en cambio, algo distinto,ya que se basa en un 

concepto de derecho superior en cuya virtud algunos 

actos son reconocidos como crímenes por todos los 

hombres y por todos los sistemasjuridicos. El hecho de 

que no se haya llegado a especificar cuáles sean estos 

crímenes en el derecho internacional positivo no impide 

que se castigue su realización. 

El procesa de Nuremberg, al igual que el de Tokyo, 

incoados para castigar a los principales responsables, 
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asi como cientos de proceGos m~s, seguidos ante otros 

tribunales militares y ante tribunales ordinario& 

nacionales, fueron objeto de muchas y severas criticas • 

Ahora bien, la aportación d~ estos procesos al derecho 

penal internacional dependera en gran medida de la 

aceptación del repudio o de la modificación de los 

principios que los mismos sentaron. A e~te respecto, el 

periodo de la posguerra ha sido testigo de una serie da 

hechos, de diverso singa, que es interesante ra&enar. En 

el lado positivo, tenemos: 

1.- La reafirmaciOn, por parte de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, de los principios 

establecidos en Nuremberg, en virtud de la resolución 

aprobada el 21 de noviembre de 1947 y, a petición de la 

propia Asamblea, la preparación por la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas de un 

Código de Crlmenes contra la Paz y la Humanidad en 1954 1 

basado principalmente en los princ1pos de Nuremberg. 

2.- La adopción por la Asamblea General, en 9 de 

diciembre de 1948, del Convenio sobre el Genocidio, que 

entro en vigor el 12 de enero de 1951. 

3.- La adopción por la Conferencia de Ginebra del 

12 de agosto de 1949, y su subsiguiente ratificación por 

numerosos Estados, del Convenio para mejorar la suerte 

de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en 
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campa~a, del Convento para mejorar la suerte de los 

heridos y enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en 

el m•r y del Convenio relativo al trato de 1 os 

prisioneros de guerra, todos los cuales prohiban la 

comisión de una serie de actos mencionados er1 1 os cargos 

tercero y cuarto del proceso de Nuremberg, ep ecialmente 

an una disposición común contenida en el arttculo III, 

que fija unos niveles mínimos de conducta, aun para 

aquellos conflictos que no tengan caracter internacional. 

4.- La pra»ecuc1ón, por parte del gobierno de la 

Repdblica Federal Alemana, de procesos contra las 

personas acusadas de haber cometido crlmenes de guerra 

dentro del territorio de su jurisdicción. 
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3.- CARACTERISTICAS DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL. 

El Derecho Penal Internacional contribuye a la mejor 

convivencia internacional, pero no existe en s1 una 

auténtica legislación penal internac:1onal, no 

propiamente, segün la doctrina generalizada Derecho 

Penal Nacional, es una rama autónoma del Derecho 

Internacional y del Derecho Penal, tiene sus propias 

fuentes que son básicamente los acuerdos, convenc1onea y 

tratados, que reglamentan las relaciones entre los 

Estados, precisamente mediante tales 1 nstrumentos 

internacionales, sea que las normas de Derecho 

Penal Internacional se crean dentro de un consenso 

internaci anal. 

En el Derecho Penal Internac1onal encontramos dos 

tipos de responsabilidades, la individual, personal y la 

de los Estados. La responsabilidad penal, individual, em 

la que se maneja en los sistemas generales moderno&, 

responsabilidad Unica y exclusiva del sujeto activo, que 

no trasciende de su per•ona ni de sus bienes y la 

responsabilidad del Estado que puede tener un doble 

aspecto, el Estado como sujeto activo del delito, como 

en el caso anteriormente citado del Imperio Otomano, 

CTurquta) frente a la matanza de armenios en 1912-191~ o 

en -fechas mas recientes la misma Turquta e Irak en 
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tareas de exterminio de la población curda?' o bien el 

Estado -como sujeto obligado a perseguir delincuentes 

internacionales, que en un momento dado puede incurrir 

en responsabilldad, especie de encubrimiento al negarse 

a implementar con eficacia y celeridad la persecuciOn y 

en su caso entrega por e>ctradicion a. determinados 

autores de delito internacionales. 

En cuanto a la responsabilidad penal del Estado en 

las relaciones internacionales se ha discutido en la 

doctrina si se trata de Estado delincuente o de Gobierno 

delincuente' no es este el lugar para examin ar tal 

cuestión, pero lo que si podemos afirmar es que en la 

relación de Derecho Penal Internacional existe un sujeto 

que no aparece en la relaciOn de Derecho Penal comün' 

este sujeto, ya sea el Estado o el Gobierno es un sujeto 

propio y específ1c:o del Derecho Penal lnerna.:'1onal. 

El Derecho Penal Internaci anal es Derecho Público 

In ternacional y el Derecho Penal es Derecha PUblico 

Interno. 

El articulo 134 de la Constitución Federal 

eKpresa cuáles ordenamientos preceptos forman el 

sistema mexicano de derecho positivo y entre los 

preceptos o normas que sehala se encuentran los tratados 

convenciones, que son la base y el sustento del 
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Derecho Penal Internacional, pero tales tratado• y 

convenciones, aun cuando sean 1nstrumentos de Derecho 

Internaci anal, forman parte del sistema Juridico 

nacional interno' por otra p~rte las normas del Derecho 

Penal Internacional, como se e~plicó se fer man a través 

del consenso internacional, son sancionadas por 

organismos internacionales y forman parte del orden 

jur!dico 1nternacional, de tal suerte qua el Derecho 

Penal tnternaci anal es también Derecho Público 

Internacional. 

En srntesis, podemos afirmar que el Derecho Penal 

Internacional es un Derecho sumamente sui generis, que 

es autónomo, sin desvincularse del Derecho Intornacional 

ni del Derecho Penal, que tiene una doble funcion, como 

derecho público interno y como derecho pllbl i co 

internacional, que tiene sus sujetos y relaciones 

particulares y propias y que finalmente, su principal 

caracter!stica, finalidad y Justo ea la de mer un 

instrumento que busca la paz y la óptima convivencia 

social. 
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4.- CONTENIDO DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL. 

De acuerdo con los diversos tratados, convenios y 

acuerdos internacionales en materia de delitos 

lnternacionales, y con los tratadistas de la meter1a el 

contenido de Derecho Penal Internacional es el 

siguiente, en cuanto a temas penales: 

a> Terrorismo; 

b> PLtraterta; 

e) Secuestro de aviones; 

d) Em tstones interferenc:1 as 

camunt c:ac:t enes; 

e) Contrabando; 

f> Falsificación de moneda; 

ilic:itas de 

g> Delitos contra el patrimonio cultural de las 

nac1 ones; 

h> Migración ilegal; 

i) Delitos contra la ec:ologla; 

j) Trata de personas 

k> Narcotráfico; 

1) Genocidio; 

m> Divulgación de la pornograf!a. 

Por medio de acuerdos, convenios tratados 

1 nternact enes puede ampl t ar se o reducirse el anterior 

resumen. 
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La legislación me>:icana recoge los anteriores 

tipos delictivos no sólo en el Código Penal, también en 

ordenamientos especiales contempla tales figuras como se 

explicará en segu1da. 

Nuestra legislación penal contempla todas estas 

figuras delict ivas en el Código Penal Federal y en 

otros arde namientos de la ~iguiente manera: 

a> Terrorismo <Articulo 139 del Código Penal>; 

b> Pirateria <Articulo 146 del Código Penal>; 

c> Secuestro de aviones <Articulo 146 del Código 

Penal>; 

dl Emisione;; e interferencias ilicitas de 

comunicaciones <Articulo 167 Fracción VI del Código 

Penal; 

e> Contrabando <Articulo 102 del Código Fiscal>; 

f) Falsificación de moneda <Articules 234 y 235 

del Código Penal>; 

g> Delitos contra el patrimonio cultural de las 

naciones. <Articulas 47 a 54 de la Ley de Monumento• y 

Zonas Arqueológicas, Artlsticas e Históricas. 

h> Migración ilegal, <Articulas 98 a 104, 107 1 119 

y 119 de la Ley General de Población>; 

i> Delitos contra la ecología <Artículos 183 a 187 

de la Ley del Equilibrio Ecológico y de Protección al 

Ambiente); 
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J> Trata de personas <ArticL1lo 205 del Código 

Penal> 1 

k> Narcotráfico <Artlcul os 193 a. 199 del Código 

Panal> 

l) Genocidio (Artlculo 149 bis del Código Penal>; 

ml Divulgación de la pornografla <Articulo 200 del 

Código Penal>. 
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5.- RESENA ACTUAL. 

Asimismo reafirmando el delito de genocidio esta 

figura ha prevalecido desde ~1empos ancestrales en la 

sociedad, siempre buscando un grupo de personas un 

estracto de esa sociedad la que tratará de mantener el 

control de los grupos más débiles no import4ndole• que 

sea a costa de vidas inocentew. 

Un caso de perenne actualidad son los lacerantes 

acontecimientos en el pals africano de Somalia, mi&mo 

que se ubica al Este del continente negro y que e&tá 

ba~ado por el Océano Indico, a la vez que es paradójico 

el hecho de que eKistan la Somalia Inglesa, Francesa y 

la Italiana, en la mayoria de los reglmenes autoritarios 

ciertas facciones rivales tratan de mantener el control 

polttico ya sea por medio del terror o a través de 

escuadrones de la muerte, para que asl en caso de 

oposición de' los grupos más débiles los m~neJen a su 

antojo y en caso de negativa simplemente privarles de la 

vida, sin que esto pueda traer consecuencias en contra 

de ellos. 

Luego entonces, del asunto que nos ocupo llego el 

grado que la inmensa mayorta de la población estaba 

muriendo de hambre no permitiendo que la ayuda 

internacional llegue a los más miserables. 

Cuando la ministración de la ayuda internacional, 

62 



como la CRUZ ROJA que envia alimentos y medicianas, esta 

si llega a la poblaciOn pero, en un porcentaje de tres a 

uno debido a que los grupos o facciones rivales se 

quedan con las dos terceras partes de dicha ayuda, y al 

no permitir que el abastecimiento de lo anterior se les 

ministre a la población automáticamente Ge infiere que 

la están matando de hambre en forma deliberada. 

Al percatarse de di chas acciones 1 a ComL1nidad 

Internacional solicitó a los organismos competentes su 

intervención a fin de darle una solución inmediata con 

el propósito de salvar muchas vidas primordialmente la 

población infantil, esta competencia corresponde a las 

NACIONES UNIDAS toda ve= que el Pai" en conflicto, 

Samalia, es miembro de esta organización. 

Una vez hecho lo propio se decide a través del 

Consejo de Seguridad quién por una resolución autoriza 

se haga inclusive uso de la fuerza para compeler a esas 

Tacciones rivales a que permitan llegue el suministro de 

vivares y medicinas a la población que por desgracia la 

inmensa mayoría son niNos que es lo más preciado que ya 

han dejado de existir tanto por inanición como por las 

enfermedades diarreicas, se calcula en forma reservada 

la muerte de doscientas personas diariamente. Aün 

cuando innumerables organismos internacionales tales 

como el Programa Mundial de la Alimentación <PMA> envian 

vlveres a la población que padece hambrunas terribles, 

esta ayuda no llega las més de las veces a la verdadera 
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población necesitada, pues en forma rápida •on 

interceptadoa los alimentos y medicamentos por los 

grupos armados y por s1 esto fuere poco como lo aseveré 

en un principio ejecutan en fQrma masiva a los grupos de 

familias más pequet'1as e indefensa-a., por que 

independientemente del hambre que padecen no poseen 

armas para repeler o defenderse de sus verdugos. 

Estos hechos son muy recientes datando de 

diciembre de 1992, y aunque nos parezca paradójico, 

cuando el Tribunal Internacional de Justicia ha aplicado 

un castigo verdaderamente a los culpables de tantas 

muertes, no obstante tener la evidencia de verdaderas 

masacres de familias enteras, y esto es en cualquier 

parte del mundo. 

Por otra parte no podemos dejar de mencionar en 

una forma somera pero no por eso menos importante los 

tr.igicos acontecimientos dados en Europa, y más 

explicitamente lo que es el territorio de YugoeGlavia-

Bosnia-Hercegovina y el pa!s Croata, no se requiere 

tener una inteligencia aguda a efecto de inferir que si 

bien es cierto que en la Segunda Conflagración Mundial 

se dieron actos de genocidio por dem~• ewpantowow y 

deprobables por desgracia la historia se repite con lo& 

Servios, descubriéndose campos de concentr~ciOn, con 

im.igenes por demás elocuentes además de que a ese pal• 

se le tiene bloqueado en la relación comercial ello no 

ha servido ni un ápice para que se priven de la vid~ a 
sus respectivos prisioneros de guerra. 
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Se hace necesario advertir que no solo en 

determinadas razas se dejan ver estas accione~, no 

importa ni religión ni credo y menos aun ubicación 

geográfica, pues para tratar de entender esto habrlamos 

de penetrar en los intrincados laberintos del 

pensamiento humano, y también ahl queienas somos para 

indagar lo que solo está reservado a los da&iQnio& dal 

setlor. 

Más desafortunadamente nada se está haciendo al 

respecto y en cualquier lugar del mundo se dan matanzas 

de etnias minoritarias y se seguirán dando, debido a que 

actualmente los campos de cultivo son fé1·tiles debido a 

la creciente probreza en el mundo, ast como también al 

desmedido deseo de dominación de 1 os grandes grupo• de 

poder. 

Afortunadamente, al escribir esto y gracias a lo& 

esfuerzos de los Organismos Internacionales aludido» an 

este momento ya se formó un operativo con el propósito 

de llegar en Somalia a la población para suministrarle& 

alimentos y medicinas. 
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C A P T U L O l V 

E L D E L T O D E G E N O C l D I O 

B E N E R A L DA DES. 



1.- ET I M O L O G I A • 

El vocablo GENOCIDIO, tiene como origen etimol6gico 

las ra1ces griegas genos, gens, que s1gnif1ca genero o 

raza y latina caedere mat~r, de donde se infiere 

elementalmente que desde el punto de vista etimológico 

el término genocidio s1gn1fica matar a una raza o 

género· est~ vocablo fue acuNado por R. Lempkin, jurista 

polaco al que nos referiremos posteriormente; M.A. 

Boissarie prefiere utilizar el término GENOCIDIO, sin 

eKplicar la razón de su preferencia, y el criminólogo 

cubano, José Agustln Hartlnez explica que el término 

correcto es GENICIDIO en razón de que debe partirse del 

genitivo de genus - geni- integrándose el vocablo de 

manera semejante a homicidio, parricidio, uxoricidio, 

infanticidio, etcétera. 

El tambi.én criminólogo Nelson Hun-:;> .. ia 

<brasileNol explica que el térmi.no GENOCIDIO proviene de 

las ratees genus, ya explicado y excidium, que significa 

destrucción, rui.na; pero como apunta Laplaza <33> de ser 

el origen del vocablo como lo explica Hungria lo 

adecuado serla genoxcidto o genixcidio. 

<33).- Laplaza, Feo. El delito de Genocidio 

Genticidio. Ed. Areyu, Argentina, 1953 pag. 64. 
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Francisco P. Laplaza, siguiendo a Molinario llega 

a la conclusión de que la .denominación adecuada es 

GENTICIDIO de gens-raza, estirpe, patds, pueblo y su 

genitivo plural gentis; segón el citado autor eata 

vocablo 

personas 

estirpe 

vendrXa a significar "grupo pluralidad de 

vinculadas por pertenecer a una misma raza, 

o pueblo, y la acción de darles muerte con al 

fin de e~terminar la colectividad, ya que lo que se mata 

es la gens través de todos y cada uno de sus 

integrantes" C:S4>. 

Es posible que los citados autores estén en lo 

cierto desde su particular punto de vista, pero la 

realidad es que el término que ha &ido aceptado 

mundialmente y en torno al cual se ha elaborado la 

teorra y la legislación es el de G E N O C I D I O • 

2.- c o N e E p T o 

Ya hemos hecho un somera analisis etimoldgico del 

término GENOCIDIO; ahora trataremos da hacer su 

concepción Jurldica. 

El iniciador de la doctrina Jurfdica Cy del 

vocablo tambien> del GENOCIDIO es el penalista polaco, 

C34>.- Laplaza, Feo.- Ob. Cit. pag. 83. 
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de origen judto, Raphael Lemk1n, profeGor de la 

Universidad de Lwow en su natal Polonia. posteriormente 

e~perta d~ la Organización de las Naciones Unidas y 

asesor del Departamento de Defensa <Pentágono> de los 

Estados Unidos Amaricanos. 

El delito de genocidio es segun los iniciadores 

teóricos de este delito el asesinato, extermininio, 

sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos 

inhumanos cometidos contra cualquier población civil, 

antes durante la guerra, o persecuciones de orden 

polltico, r~cial o reli gioso, en ejecución o conexibn, 

sean o no violatorios de la ley interna del pais donde 

se perpetraron esto en una concepción más reciente, pero 

es interesante lo asentado en el Tratado de Sevres de 

1920 el cual, si bien no fue ratificado si es un 

import~nte antecedente al menos teórico, dicho tratado 

obligaba a Turqula a entregar a los responsables de las 

matanzas de armenios ocurridas entre 1914 y 1918. Y es 

precisamente en la declaración conjunta, hecha por 

lnglaterr~, Francia y Rusia el 24 de mayo de 1915, 

relativa a estos sucesos, donde se encuP.ntra acaso el 

antecedente 

genocidio:. 

mas concreto del toda.vi a innominado 

"En presencia de estos nuevos crtmenes de 

Turquia contra la humanidad y la civilización -decía el 

te~to de la declaración-, los gobiernos aliados hacen 

saber póbl i.camente a la Sublime Puerta que harán 
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personalmente responsables de dicho• crlmenes a todos 

los miembros del gobierno otomano, as! como a sus 

agentes que se encuentren implicados en semejantes 

matanzas". C35) 

El distinguido penalista espa~ol Quintiliano 

Saldarra sostuvo entra 1924 y 1925 la necesidad de que se 

redactara una 11 Tab1a de 1 os Derechos del Hombre" 

(evidentemente inspirado en la Declaración dal Hombre y 

del Ciudadano, de origen francés> y que en dicha tabla 

se incriminaran los hechos de exterminios o matanza& 

raciales. 

En el arre de 1933, en la Ciudad de Madrid, ae 

celebró la V Conferencia Internacional para la 

Unificación del Derecho Penal, se había ya tratado el 

tema referente al delito Juris gentium conai•tente en la 

destrucción de colectividades raciales, religlosas o 

sociales, designando también a estas conductas "delito 

de barbarie". 

(35).- Alois, Fernando.-Derercho Internacional Público.
Tomo II Ed. Atenea, Buenos A1res Argentina.-1947 
Pag. 421. 
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3.- DESARROLLO HISTORICO 

Los antecedente~ hi stór1c:os del genoc:1d1 o se 

remontan a épocas muy lejanas, si bien no se conac1ó el 

delito de genocidio como tal, sí se tiene conocimiento 

de m~ltiples conductas que encuadrarían en lo que ahora 

conocemos como GENOCIDIO, tales conductas se 

manifestaban en forma de matan~as diasporas destrucción 

total de ciudades destierro de toda la población de una 

ciudad, limltac:aon o anulación de derechos marcas 

distintivos exteriores para caracterizar a miembros de 

determinado grupo. 

Asl encontramos que aproximadamente en el siglo 

VI A.C. los Reyes de Asiria, Salmanasan IV y Sargon II 

invadieron y destruyeron la entonces capital de Israel, 

llevándose prisioneros a los sobrevivientes. 

Má.s tarde, alrededor del 6iglo V A.C. el Rey 

Nabucodonosor, de babi 1 oni a arrasó Jerusalem, 

entonces capital de Israel, 6aqueó el Templo 

ya 

de 

Jerusalem y se llevó cautivos a diez mil pr1s1oners 

Junto con el Profeta Daniel, y el Rey Sedecias, el cual 

Nabucodonosor hizo sacar los hijos. 

Los hechos citados en 106 párrafos precedentes 

marcan el inicio de una larga serie de hachos genoc1das 
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que ha sufrido el pueblo Judt o, tal ve: el má& 

perseguido de la historia. 

Continúa la persecuciOn de los hebreos con las 

matanzas y sometimiento a esclavitud de los judlo& y 

samaritanos por parte de los Tolomeos, Antioco IV, 

Epífanes también pretendió eliminar al pueblo judio y 

contra el y a defensa de su pueblo se rebelaron Matatia.s 

y sus hijos conocidos como los Siete Macabeos. 

Posteriormente Vespacia.no Tito y Adri ano 

sostuvieron guerras contra los Judtos destruyendo la 

Ciudad de David y al Templo de Salomón. 

Más adelante el pueblo 

intentos de aniquilación de 

Judlo enfrenta lo• 

Sala.dina, Federico 

Barberruja San Luis Rey y Soliman al Magnifico. 

Las · persecuciones auténticamente genocidas 

sufridas por los judtos da por resultado que estoa ae 

dispersen Cdispora> por Europa, donde no se encuentran a 

salvo de ataques y persecución inclusive 1mbuyénoaelea 1 

como "chivos expiatorios" epidamisa naturales, como al 

caso de la "peste negra" que asoló a Europa en el arra de 

1348 y se propagó la noticia de que los Judlos awtaban 

envenenando el agua para matar a los cristianos la cual 

provocó una cruenta persecución. 
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La historia registra grande» matanzas de Judlo& 

en 1391 en mUltiplea reino• espaNole&. En 1942 los 

Judtos son expulsados da Espa~a por loM Raye& Católicos. 

Igualmente, en Uc:ranta, Rusta, Turqurw., Polo11ita 

en toda el Medio Oriente se persiguió en forma 

implacable, c:rual e inhumana al pueblo \.tebrao, hastil 

llegar a la dictadura de Adolfo Hitler, <1933-1945> que 

provocó las más grandes matanzas de Jud!os on la 

historia y estuvo a punto de acabar con dicho puablo y 

produjo los "campos de concentración" como Auschwitz, 

Treblinka y otros. 

El pueblo Judto es solo un ejemplo de la barbarie 

genocida, por motivos raciales, religios u otros, paro 

este no es el único ejemplo que podemos &enalar, 

recordemos la persecución de los pri.Mr~oss_rtsttanos por 

los romanos, desde Nerón hasta Constantino, la primera 

cruzada contra los Albigenses que dio lugar al sw.queo y 

destrucción de Beziers y a la muerteD~~us 60,000 

habitantes; la matanza de Anabaptistas entre 152~ y 

1535, encabezada por Munzen, Pteiffon y Leyden dejd ca.si 

sin habitantes la regidn de Westfalr; otro vergonzoso 

antecedente histórico del delito que nos ocupa es la 

Matanza de los Hugonotes en Francia el 24 de agosto de 

572, conocido como la matanza del dla da San Bartolomé. 
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También destaca dentro de este orden de ideas la 

matanza de aumonios efectuada por los turcos el 

veinticuatro de abril de mil novec:ientos quince; esta 

fue una accion de exterminio masivo decretada, 

organizada y ejecutada por la autoridad pública en la 

fecha indicada, privándose de la vida a millón y medio 

de personas. 

En Europa se han dado históricamente múltiples 

casos de genocidio en contra de mi.norias ~ervias, 

eslavas, checas, gitanos y muchos otros. 

En otras partes del mundo también han sido 

constantes los ataques genocidas en contra de mUltiples 

grupos humanos; la trata de esclavos, si bien tiene 

características propias que la distinguen del genocidio, 

es también un acto que agrede interesantamente a grupos 

raciales al grado de poner en grave riesgo su 

existencia. 

En América encontramos que al llegar los europes 

a este continente se dedican al exterminio de los grupos 

indlgenas, en especial en América del Norte y en América 

del Sur. 

México no escapa a la infame historia del 

genocidio; si bien en la Nueva EspaNa se da el fenómeno 

de mestizaje, no por ello dejan de darse m~ltiples casos 
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de crueles ataques a la población autóctona, en 

especial cuando manifestaban los indígenas desconteno o 

inquietud por su situación de sojuzgamiento·. la 

historia del México Colonial o Nueva Espana nos cuenta 

de m~ltiples levantamientos de indigenas, entre los 

cuales destacan los siguientes; 

Rebel1dn de los Yópe:. Costa Chica, Guerrero, 

1531. 

Rebelilón de los Chiapas, Chiapa de Corzo, 

Chiapas. 

1583. 

Rebelión de los Mayas, Yucatán, 1533. 

Nueva Rebelión de los Mayas, Yuc. 1546. 

Rebelión de Zapotecas y Mixtecas, Oaxaca, 1547. 

Rebelión de los Lacandones, Chiapa• 1553-1556. 

Rebelión de Mayas en Campeche y vucatán, 1580-

Rebeliones de Tehuantepec, Nejapa, IxtepeJi y 

Villa Alta, 166. 

Rebelión de los Tzetzales-Tzotziles, Altos de 

Chiapas 1712. 

Rebelión de Canek, Yucatén 17b1. 

Rebelilón de los Indios de Pánuco, 1523. 

Rebelión de los Zacatecos, guachichiles y 

guamanes, Zacatecas, 1550 y 1561. 

Rebelión de los Tehuecos, Sinala, 1597. 
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Rebelión de los Tepehuanes, Ourango, 1616. 

Rebelión de loa Guaza paus, Chihuahua, 1632. 

Rebelión de los Guachichiles, Nuevo León, 1624. 

Rebelión de las Site N~ciones, Chihuahua, 1644. 

Rebelión de los Tarahumaras. Chihuahua, 1646, 

1650-1652 y 1684-1690. 

Reebelión 

Chihuahua, 1695; 

de los Conctos, Sobas y Pimaa, 

Rebelión de los indios de California, 1735. 

Rebelión de los Vaquis, Sonora, 1740. 

Es obvio que tales alzam1en~os o insurrecciones 

dieron por resultado reacciones de la Autoridad 

altamente agresivas y destructivas, que se realizaron 

en forma de matanzas de la población insurrecta, ain 

respetar sexo o edad, deportaciones masivas a lugares 

1 ejanos insalubres y sometidos a los tratos 

inhumanos en la forma acostumbrada de los conquistadorea 

que se car.acterizaron por ser altamente opreaoram, 

aJempl O' de ello lo tenemos en las llamadas 

"encomiendas", verdaderas formas de asela.vi tud y de 

alguna manera actos genocidas. 

Lamentablemente en f&chas recientes y en l• 

actualidad se siguen presentando mdltiples caeos dR 

~arrendas actos genocidas, como las matanzas del Khmen 

Rojo en Camboya entre 1975 y 1978, la persecu&ión de 
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Curdos ·tanto por los Turcas como por las iraquíes, la 

persecusión de los indios misquitos por el gobierno 

sandinista en Nicaragua y muchos otros ejemplos en la 

Europa Oriental. 

4.- ANTECEDE N TE 5 J U R 1 D 1 C O 5 

Los procesos de Nuremberg demos traron la trágica 

realidad de los campoa mortíferos de Dachau, Auschwitz, 

Flossenburg, 

Varsovia ••• , 

parte de la 

Buchenwal d, Bel sen, Trebl inka, Rovno, 

asl como del exterminio dee la tercera 

población polaca V de seis millones de 

judlos sobre diez que vivían en Europa. 

Tales razones movieron a la Sec retarla General y 

al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

preparar un proyecto de convención internacional sobre 

el genocidio, en el que colaboró Raphael Lemkinh, Junto 

con el penalista francés Oonnedieu de Vabras y 

Vespasiano Pella. 

Elaborado el proyecto, fuá estudiado por la 

Comisión especial del Genocidio, y sometido al voto de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, que lo 

aprobó, el 9 de diciembre de 1948. 
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La Convención para prevenir y reprimir el delilto 

de genocidio fué suscripta por 449 estados, y entro en 

vigor el 12 de enero de 19~1, habiéndola ratificado 28 

paises hasta mediados de dicho ano. 

Al día siguiente de la aprobación, el 10 de 

diciembre de 1949, la Asamblea General, reunida en 

Par1s, adopto la Declaración Universal de los Derecho• 

Humanos. 

En 1946 debatióse lu represión de los delitos 

contra la humanidad en el Congreso Internaci anal 

Judicial francés, del que fué relator el Procurador 

General ante la Corte de Parfs, Andrés Boissarie. Una 

comisión de derecho com~n internacional, presidida por 

el mismo Bo1ssarie, redactó un contraproyecto &obre el 

genocidio. 

La .VIII Conferencia Internacional para la 

Unificación del Derecho Penal, reunida en Brusela& 

(julio de 1947>, consideró ampliamente el tema de lo• 

delitos contra la humanidad, con la 

calificados Juristas. El relator 

participaci On 

general full 

de 

al 

magistrado belga José Y. Dautricourt, director de la 

Revue de Droit Penal et de "Ciminolagi·a. 

Las caracteristicas de esta seounda etapa son la& 

siguientes: 
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10.- Criticismo de los proyecto& que sirvieron de 

base a la Convención de 1948, y de esta misma, aunquu 

admitiendo la necesidad de rePr1m1r el oenocidio. 

2o.- Esfuerzo por precisar Jurtdicamenta la 

conducta incriminable, sus requisitos, circunstancias y 

modal 1dades. 

3o.- Identificación del genocidio al llamado 

11 delito contra la humanidad", o ubicación de aquél como 

especie dentro de este género. 
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C A P I T U L O V 

EL DELITO DE GENOCIDIO EN LA LEGISLACION MEXICANA 



1.- A N T E C E O E N T E S. 

Nuestro Código Penal Federal, cuya vigencia se 

inicia en 1931 no previno este tipo legal, pues como 

hemos visto, si bien la conducta t!pica del delito en 

estudio es casi tan antigua como la humanidad, es hasta 

después de la segunda guerra mundial cuando las naciones 

agrupadas en la Organización de Naciones Unidas, 

preocupadas por la terrible persecución nazi de judtos y 

otras minarlas étnicas mediante la Convención Sobre 

Genocidio aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, suscrita el nueve de diciembre de mil 

novecientos cuarenta y ocho. 

Las antecedentes históricos nacionales y 

extranjeros ya los hemos visto en otros cap!tulos, asr 

como algunos aspectos de la teoría elaborada en torno a 

esta figura Jurídica, solo queremos agregar que los 

distinguidos penalistas me:ocanos Don Luis Garrido y 

Don Raül Carranca y TruJ1llo hicieron notar la necesidad 

de incluir en el Código Penal este delito; el primero de 

los citados autores propuso la inclusión de tal delito 

en el Código punitivo mediante la siguiente definición: 

11 Al que, con la intención de desturir total 

parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter 
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étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier 

medio, delitos contra la vida de miembros de aquéllos, o 

impidiese los nacimientos en el seno del grupo, se le 

impondrán de quince a treinta ahos de prisión. Si con 

idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la 

integridad corporal o a lii\ salud de los miembros de 

dichas comunidades, o se trasladaren por l• fuerza niNos 

de ellas a otros grupos, la pena ser~ d& tres a doce 

anos de prisión. En el caso de que los responaables de 

dichos delitos fueren gobernantes, funcionario& 

empleados, se les aplicará, adem~s de las penas ya 

sef'laladas, la destitución del empleo o c:ilrgo e 

inhabilitación para obtener otro por el término de cinco 

a veinte a.Nos". C37> 

Por su parte, el Dr. Carrancá en 1962 también 

hizo notar la falta que hacia en nuestra legislaciOn un 

precepto que tipificara esa criminal conducta, y 

expresó: 

"En cuanto al delito de genocidio, la Convención 

respectiva, aprobada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 

1948 y en vigor desde el 12 de enero de 1951 1 ratificada 

por México, declara que "el genocidio e5 un delito de 

C37> .- Garrido Luis. El Genocidio. Revista de Ciencias 
Pollticas y Sociales Núm. 1 -Julio-septiembre 1955. 
Mé:<ico, Págs. 23 y 25. 
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caracter internacional, que lo mismo puede ser cometido 

en tiempo de guerra que en tiempo de pa:z" <arttculo 1> y 

consiste en "perpetrar actos con la 1 ntenci dn de 

destruir total parcialmente a un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso" (articulo 2), tales como 

matanzas, lesiones, sometimiento a condiciones que hagan 

dificil la existencia, mediante medidas destinadas a 

impedir los nacimientos y traslados por la fuerza de 

ni~os del grupo a otro grupo''. <38) 

Asf los cosaG, y considerando qua México habla 

suscrito la Convención de la OrganizaciOn de las 

Naciones Unidas sobre Genocidio, y las corrientes y 

opiniones doctrinarias nacionales y extranjeras, el 

veinte de enero de mil novecientos sesenta y siete 

durante el gobierno del Licenciado Gustavo Dlaz Ordaz 

apareció en el Diaria Oficial un decreto adicionando el 

articulo 149 bis al Código Penal, con la redacción que 

hasta la fecha conserva; la citada reforma inició su 

vigencia tres dias después de su publicación en el 

Diario Oficial .. 

<38).- Carrancá y Trujillo, Raúl. Código Penal Anotado. 

Ed. Porrua, México, 1974, pág. 300. 
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2.- UBICACION DEL DELITO DE GENOCIDIO EN EL 
CODIGO PENAL MEXICANO. 

El tipo del delito de.genocidio contenido en el 

articulo 149 bis del Código Penal se ubica en dicho 

orden ami ente en el Ti tul o Tercero denominado "Del i to!ii 

contra la Huma.ni dad", el cual se compone de do• 

capitules, uno referido a la violación de los deberes de 

humanidad y el otro que tipifica y sanciona las 

conductas genoc:idas. 

Es claro y adecuado el lugar donde se ubica este 

illc:ito ya que como hemos visto en los diveraow 

antecedentes el tipo delictivo que nos ocupa no ~tanta 

contra una persona o grupo de personas a las c:uale& 

afecta en forma particular y exclusiva; por el 

contrario, si bien la conducta delictuo&a se orienta 

hacia deter111inados grupos étnicos, racial e& 

religiosos, el desequilibrio social, la repugnancia en 

la opin1 ón plúbl ica, la fractura del orden 

internacional, entre otros muchos factorea hace que el 

delito de genocidio trascienda, y con mucho al Qrupo 

racial, étnico o religioso que sufre la• consecuencias 

de la conducta delictiva, este delito al daNar a los 

marginados grupos viola el orden internacional y pana an 

peligro la integridad de la humanidad, por lo cual 

consideramos que el citado delito ma encuentra an su 

correcta ubicación. 
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3.- EL DELITO DE GENOCIDIO 

ARTICULO 149 BIS DEL COD!GO PENAL. 

El articulo 14q bis del Código Penal expresa: 

"ARTICULO 149 bis. - Comete el delito del 

genocidio el que con el propOs1to de destruir, total 

parcialmente, a uno más grupos nacionales de 

carácter étnico, racial o rel1g1aso,, perpetrase por 

cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de 

quellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin 

de impedir la reproducción del grupo. 

"Por tal delito se impondran de veinte a cuarenta 

a.Nos de prisión y multa de quince mil a veinte mil 

pesos. 

"Si con idéntico propósito se llevaren a cabo 

ataques la integridad corporal o a la salud de los 

miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas 

a otros grupos menores de dieciséis anos, empleando para 

ello la violencia f1sica o moral, la sanción será de 

cinco a veinte aNos de prisión y multa de dos mil a 

siete mil pesos. 

"Se aplicarán las mismas sanciones sef"laladas en 

el párrafo anterior a quien con igual propósito someta 

intencionalmente al grupo a condiciones de existencia 
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que haydn de acarrear su destrucción flstca, total o 

parcial. 

"En caso de que los responsables de dichos 

delitos fueren gobernantes, funcionarios empleados 

públicos y los cometteren en ejercicio de sus funciones 

o con motivo de ellas, además de las sanciones 

establecidas en este articulo se les aplicaran las penas 

sehaladas en el articulo 15 de la Ley de 

Reaponsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la 

Federación". 

3.1.- DIVERSAS HIPDTESIS. 

De la lectura del precepto citado se observan 

varias hipótesis, que son las giuientes: 

grupo. 

a> Cometer delitos contra la vida de miembros del 

bl Imponer esterili:zdción masiva; 

e> Ataques a la integridad corporal a la salud 

d) Traslado del grupo a menores de diez ahos. 

e> Sometimiento del grupo a condicionew de 

existencia que acarrearan su destrucción flsica total o 

parcial. 

Examinando cada una de estas hipótesis trataremo& 

de exponer las caracterlsticas de estos subtipos del 

delito de genocidio: 
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a> Cometer delitos contra la vida de miembros del 

grupo. 

La parte primera del articulo 149 bis expresa: 

'' ••• el que con el propósito de destruir total 

parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter 

étnico, racial o religios perpetrase por cualquier 

medio delitos contra la vida de miembros de aquellos ••• " 

Encontramos como elementos de esa hipótesis los 

siguientes: 

a> Propósito de destrucción total o parcial, 

b) A un grupo nacional, racial, étnico 

relilgioso. 

c> Por cualquier medio; 

d> Cometer delitos contra la vida. 

El propósito en este delito es claro y definido, 

destruir total o parcialmente al grupo nacional, racial 

o étnico Cque son términos muy afines> o religiosos 

o sea que profesen una misma creencia ideologta 

religiosa, la forma de llegar a la destrucción del grupo 

es la privación de la vida, el homicidio, la muerte de 

sus miembros por cualquier medio o instrumento. 

Los sujetos activos son comunes no calificados, 

los pasivos si son calificados, por su nacionalidad, 

ra%a o etnia o por sus creencias religiosas. 
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La segunda hipótesis referida a la esterilizacidn 

masiva de miembros del grupo tiene loa siguiantea 

elementos: 

a) Propósito de destru~r total o parcialmente 

b> A un grupo nacional, racial, étnico 

religioso. 

e> Mediante la esterilización masiva de sus 

miembros. 

En ~elación a los dos primeros elementos ya nos 

hemos ocupado de ellos, por lo que en obvio de 

repeticiones los tenemos por manifestadas, sola nos 

ocuparemos del tercer elemento, la esterilización masiva 

de los miembros del grupo. 

Por esterilización entendemos la incapacidad 

provocada para procrear; al respecto Garnier y Delamare 

dicen que por esterilización se entiende 11 la operación 

que tiene por objeto privar a un ser vivo de la 

posibilidad de reproducirse <39> par otra parte, Simonin 

nos dice que la esterilización es suspender o suprimir 

mediante una intervención quirUrgica una función 

importante, la reproducción. C40> 

<39> M. Garnier y v. Delamare.- Diccionario de los 
Términos Técnicos de Medicina. Ed. Interamertcana 
Madrid, 1981, Pág. 376. 

<40> Simonin, Carril e. Medicina Legal Judicial. Ed. 
JIMS, Barcelona, 1973, pág. 428. 
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La esterilizacion conforme al numeral en estudio 

puede 

flsicos, 

reali~arse de cualquier manera, por 

-operacione$ quirúrgicas- o por 

-administraciOn de substancia~ que 

med10$ 

medios 

produzcn qui micos, 

incapacidad 

esterilización 

de procrear-, por otra 

debe ser masiva, o sea que 

parte, 

abarque 

la 

número considerable de miembros del grupo. 

La tercera hipOtesis se refiere a llevar a cabo 

ataques a la integridad corporal o a la salud de los 

miembros de los grupos aeftalados' esta hipótesis tiene 

los siguientes elementos: 

a) Ataques a la integridad corporal; 

b> o a la salud; 

e> De los miembros de grupos nacionales, étnicos, 

raciales o religiosos. 

Los ataques a la integridad corporal los 

entandemos como las conductas violentas, agresivas que 

ocasionan lesiones ffsicas, o bien, como sucedió en los 

campos de concentración e~perimentos simplemente 

agresiones sádicas del personal de custodia de dichos 

lugares que causan mutilaciones o cualquier otro tipo de 

lesiones; en cuanto a los ataques contra la salud, 

también es un ejemplo de ello los experimentos llevados 

a cabo en esos campos de concentrac10n con drogas, 

tratamientos psitológicos y otras formas como contaminar 
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alimentos, agua, cultivos, etc., de consumo de los 

grupos que seNala el artículo 149 bis del Código Penal. 

La cuarta hipótesis es la de trasladar de mu 

comunidad a ni.Nos menores de.diez y seis aNos, a otro 

lugar, utilizando la violencia ftsica moral; 1 o• 

elementos de este iltcito son loa siguientes: 

a) Traslado de menores de dlez y seis aNos, 

b) A lugar d1atinto del de su comunidad, 

cl Por med10 de violencia fisica o moral. 

El sentido de esta conducta delictiva es el de 

que los ni.Nos, los elementos jóvenes de las comunidades, 

al ser desarraigados y desconectados de su grupo pierdan 

mu identidad con el mismo y se vaya diseminando y 

perdiendo los elementos nacionales étnicos o religiosos 

que caracterizan a tal grupo. 

Los medios comisivos son la violencia ftsica, el 

empleo de la f_uerza o la violencia moral; la amenaza, la 

intimidación; los sujetos pasivos son calificados, 

ademas de pertenecer a un determinado orupo deben ser 

menores de \6 aNos, este delito admite la tentativa. 

Finalmente, el articulo on e•tudio manej~ la 

hipótesis relativa al sometimiento de los miembro• del 

grupo a condiciones de existencia que hayan da ~carrear 

su destrucción flsica total o parcial lo& elemento• del 

tipo, en este caso son: 
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a> Someter a grupos nacionales, étnicos, raciales 

o relig1osos a condiciones severas de existencia; 

bl Oue resulte de este sometimiento la 

destrucción ftsica total o parcial del grupo. 

Este delito en si es lo que podriamos llamar una 

muerte lenta,, ya que el someter a los miembros del 

grupo a condiciones extremas de severidad en su 

existencia dan como resultado mediato la muerte de 

ellos, 

pelrcial 

o como dice el arttculo, la destrucción total 

de ellos. Estas condiciones severas de 

existencia pueden llevarse a cabo en el propio lugar de 

su asentamiento, mediante múltiples formas, tales como 

trabajo exhaustivo <trabajos forzados>, drásticas 

medidas de seguridad, restricción extrema de alimentos, 

condiciones inhumanas de salubridad, etcetera, o bien, 

puede llevarse a cabo tal delito mediante el 

desplazamiento del grupo lugares insalubres, 

inhóspitos y someterlos a tratos crueles, como sucedió 

en la segunda guerra mundial y lamentablemente, como 

también sucedió en nuestro pars en la época del 

porfiriato con la deportación de indios yaquis de Sonora 

a. Yucatán. 
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3.2. BIEN JURIDICO PROTESIDO. 

El bien Jurídico protegido en todas las hipOte&is 

del delito de genocidio establecidos en el articulo 149 

bis del Código Penal es la propia existencia del grupo, 

la conservación de estas minarlas con todas 6U6 

caracteri&ticas raciales, étnicas, culturales, 

relilgiosas, etcétera. 

La tutela penal establecida en este ilfcito se 

refiere al respeto y proteccion de las mi narras 

considerando a estas como grupo y a sus miembro& 

individualmente, a la conservación de la especie humana 

representada en este caso concreto por grupo~ con 

caracteristicas propias y especificas mismas que, como 

se dijo deben ser protegidas y respetadas, y no 

atacadas, agredidas y destruidas. 
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3.3. AGRAVACION DE LA PENA. 

El articulo materia de este estudio seNala que 

cuando el delito sea cometido por gobernantes 

funcionarios o empleados público& en el ejerc1c10 de sus 

funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones 

previstas el propio articulo se les aplicarn la• 

penas seNaladas. 
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C A ~ I T U L O V I 

EL GENOCIDIO COMO DELITO INTERNACIONAL 



1.- EL DELITO INTERNACIONAL. NOCION. 

Siempre que un determinado grupo de actos s1gn1f1quen un 

especial peligro para la comunicación internacional, 

caerán bajo la acción del Derecho Penal Inter·nacional, 

es de vital importancia definir el concepto ''Delito 

Internacional", por cuanto del tipo de delitos concretos 

que se consideren internacionales dependen las formas y 

métodos para combatirlos, las posiciones de partida para 

adoptar los actos legislativos por todos los miembros de 

la comunidad internacional y el perfeccionamiento de la 

legislación nacional. 

El concepto que se tenga de "Delito 

Internacional" permitirá que se tenga como tales sólo 

aquellos actos que constituyan un elevado peligro para 

la existencia de las relaciones pacificas y la 

cooperaciOn entre los Estados, cualquiera que sea su 

estructura sociopolltica. 

La definición proporcionada por D.Levín sobre 

delitos internacionales, es la de un atentado contra la 

libertad de los puebos del mundo o un atentado contra 

los intereses de toda la humanidad progresista o contra 

los fundamentos básicos de la comunicac1on 
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internacional, los derechos y los intereses de todos los 

Estados" <41 > 

Por su parte, P. Romashkin los define como 

atentados contra las bases de la relaciones 

internacionales. (42) 

El concepto de delito internacional surgiO como 

respuesta los actos que tuvieron lugar durante laa 

guerras de agresión y ocupación, que conllevan el 

aniquilamiento de la cultura material de los pueblos, 

salvajes métodos utilizados en la guerra, la tortura y 

el exterminio fisico de la población civil. Lo& 

pueblos han condenado estos crimenes y a las personas que 

los cometie1-on. Los actos legislativos que prevén sl 

cñstigo de los criminales internacionales deben poner•e 

de nuevo en vigor si aparecen criminales de la misma 

especie, personas para quienes no basta la advertencia 

de la humanidad amante de la paz y creadora de eatas 

normas de carácter Jurldico internacional. 
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2.- LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

Los tratados 1 nternaci onal es son la .fuente 

original del Derecho Penal Inernac:i anal y 

consecuentemente de esas concreciones tratados 

internacionales se or1ginan los diversos tipos penales 

de delitos internacionales. 

Tratado o convención es: en términos generales el 

acuerdo, el consenso entre dos o más personas 

entidades <43> • 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

EspaNola con un sentido Jurldico expresa que convención 

es la asamblea de los representantes de un pals <44> • 

Concretamente la convención tratado 

internacional puede definirse como el acuerdo entre dos 

o mas Estados para regular sus relaciones sobre materias 

de interés rec1proco. 

Los tratados o convenciones internacionales son 

fuente de Derecho Internacional, como ya lo expusimos, y 

consecuentemenbte del Derecho Penal Internacional, 

dentro del cual inclutmos el delito de genocidio. 

<43) Ossori o, Manuel. Oícci onarí o de Cí enci as 
Jurtdicas, Políticas y Sociales. Ed. Eliesta, 
S.R.L Bs. As. 1978 pág. 175. 

C44) Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
EspaNola. Ed. Espasa Calpe, EGpana, Pág. 
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Nos permitimos en SeQUida, hacer la siQuiente 

transcripción: 

"CONVENCION SOBRE LA PREVENCION V EL CASTIGO 

DEL CRIMEN DE GENOCIDIO" 

Firma: Nueva York, q de diciembre de 1949w 

Entrada en vigor: 12 de enero de 195lw 

Las partes contratantes, 

Considerando que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, por su Resolución 9b<1> del 11 de 

diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio es un 

delito de derecho internacional contrario al espiritu a 

los fines de las Naciones Unidas y que el mundo 

civilizado condena; 

Reconociendo que en todos los periodos de la 

historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la 

humanidad; 

Convencidos de que para liberar a la humanidad de 

un flagelo tan odioso se necesita la cooperación 

internacional; 

Convienen en lo siguiente: 

Las partes 

Articulo l 

contratantes coniirman que .. i 

genocidio, ya sea cometido en tiemplo de paz o en tiempo 
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de guerra, es un delito de derecho lnternacional que 

ellas se comprometen a lnterven1r y a sancionarª 

Articulo Il 

En la presente ConvenciOn, se entiende por 

genocidio cualquiera de los actos mencionados a 

continuaciOn, perpetrados con la intención de destruir, 

total parcialmente, a un grupo nacional, étnico, 

racial, o religioso, como tal: 

al 

bl 

el 

Matanza de miembros del grupo; 

Lesión grave a la integridad fi'.sica 

mental de los miembros del grupo; 

Somet i miento intencional del grupo 

condiciones de existencia que hayan 

acarrear su destrucción fis1ca, total 

parcial; 

o 

a 

de 

dl Medidas destinadas a impedir los 

nacimientos en el seno del grupo; 

e> Traslado por fuerza de niNos del grupo a 

otro grupo. 

Articulo llI 

Serán castigados los actos siguientes: 

a) El genocidio; 

bl La asociación para cometer genocidio; 
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e> La instigación direc:.ta y pública a 

cometer genocidio; 

d) La tentativa de genocidio; 

e> La complicidad en el genocidio. 

Articulo IV 

Las personas que hayan cometido genocidio o 

cualquiera de los otros actos enumerados en al articulo 

111, serán castigadas, ya se trate de gobernante&, 

funcionarios o particulares. 

Artlcul o V 

Las partes contratantes se comprometen a adoptar, 

con arreglo sus constituciones respectivas, la& 

medidas legislativas 

aplicación de las 

necesarias para 

disposiciones de 

asegurar la 

la presente 

Convención, y especialmente a establecer sancione• 

penales eficaces para castigar a las personas culpable• 

de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados 

en el articulo 111. 

Articulo VI 

Las personas acusadas de genocidio do uno 

cualquiera de los actos enumerados en al articulo 111, 

serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en 

cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte 

penal internacional que sea competente respecto a 
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aquellas de las partes contratantes que hayan reconocido 

su Jur1sd1cc1ón. 

Articulo VII 

A los eTectos de extradición, el genocidio y los 

otros acto& enumerados en el articulo 111 no seran 

considerados como delitos políticos. 

Las partes contratantes se comprometen, en tal 

caso, a conceder la extrad1cion conTorme su 

legislac1on y a los tratados vigentes. 

Artículo VIII 

Toda parte contratante puede recurrir los 

drganos competentes de las Naciones Unidas a fin de que 

éstos tomen, conTorme a la Carta de las Naciones Unidas, 

las medidas que Juzguen apropiadas para prevencicin y la 

represidn de actos de genocidio o de cualquiera de los 

otros actos enumeraddos en el articulo III. 

Articulo IX 

Las controversias entre las partes contratantes, 

relativas a la interpretación, aplicac10n o ejecución de 

la presente Convención, inclu~o las relativas a la 

responsabilidad de un Estado en materia de genocidio 

en materia de cualquiera de los otros actos enumerados 

en el articulo III, serian ~ometidas a la Corte 
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Internacional de Justicia a petición de una de la& 

partes en la controversia. 

Articulo 

La presente Convenci6n, cuyos te~tos inglés, 

chino, espaNol, francés y ruso seran igualmente 

auténticos, llevara la fecha de 9 de diciembre de 1948. 

Artículo XI 

La presente Convención estará abierta hasta el 31 

de diciembre de 1949 a la iirma de todos los miembro• de 

las Naciones Unidas y de todos los Estados no miembro& a 

quienes la Asamblea General haya dirigido una invitación 

a este efecto. 

La presente Convención sera ratificada y los 

instrumentos de ratificación serán depositados en 1• 

Secretaría General de las Naciones Unidas. 

A partir del to. de enero de 1950, sera posible 

adherir la presente Convención en nombre de todo 

miembro de las Naciones Unidas y de todo Eatado no 

miembro que haya recibido la invitación arriba 

mencionada. 

Los instrumentos de adhesión sser~n deposit~do& 

en la Secretala General de las Naciones Unidas. 

Art!culo XII 

Toda parte contratante podrá, en todo momento, 

por notiiicación dirigida al secretario general d& las 
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Naciones Unidas, extender la aplicación de la presente 

Convención a todos los territorios o a una cualquiera 

de los territorios de cuyas relaciones exteriores sea 

responsable. 

Art:i'.c:ulo XIII 

En la fecha en que hayan sido depositados los 

veinte primeros instrumentos de ratificación de 

adhesión, el sec:retari o gene1·a1 1 evantará un acta y 

tr~nsmitirá copia de dicha acta a todos los Estados 

miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no 

miembro• a que se hace referenci" en el arttculo XI: 

La presente Convención entrara en v1gor el 

nonagésimo dta después de la fecha en que se haga el 

depósito del vigésimo instrumento de ratificación o de 

adhesión. 

Toda ratificación adhesión efectuada 

posteriormente a la Ultima fecha tendra efecto el 

nonagésimo dla después de la fecha en que se haga el 

depósito del inst1Mumento de ratificación o de adhesión. 

Articulo XIV 

La preGente Convención tendrá una duración de 

diez ahos a partir de su entrada en vigor. 

Permanecerá después en vigor por un periodo de 

cinco aNos; y asl sucesivamente, respecto de la Partes 
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contratantes que no lo hayan denunciado por lo menos 

seis meses antes de la e~p1rac1ón del plazo. 

La denuncia sse hará por notificación escrita 

dirigida al secretario general de las Naciones Unidas. 

Articulo XV 

Si, como resultado de denuncia, el nümero de la& 

Partes en la presente Convención se reduce a menos de 

dieciseis, la Convención cesará de estar en vigor a 

partir de la fecha en que la Ultima de esas denuncias 

tenga efecto. 

Ar ti culo XVI 

Una demanda de revisión de la pre&ente Convención 

podrá ser ·formulada en cualquier tiempo por cualquiera 

de las partes contratantes, por medio de notificación 

escrita dirigida al secretario general. 

La Asamblea General decidirá respecto a las 

medidas que deben tomarse, si hubiere luoar, respecto a 

tal demanda. 

Articulo XVII 

El secretario general de las Nacione» Unidas 

notificara a todos los Estados miembros de las Naclono& 

Unidas y los Estados no miembros a que »e hace 

referencia en el articulo XI: 
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a> Las firmas, ratificaciones y adhesiones 

recibidas en aplicación del articulo XI. 

b> Las notificaciones recibidas en aplicación del 

articulo XII; 

e> La fecha en que la presente Convanción entrará 

en vigor en aplicación del artículo XIII; 

d> Las denuncias recibidas en aplicación del 

artlcul o XIV; 

e> La abrogación de la Convención, en aplicación 

del articulo XV; 

f) Las notificaciones recibidas en aplicación del 

articulo XVI; 

Articulo XVIII 

El original de la presente Convención será 

depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 

Una copia certificada será dirigida a todos los 

Estados miembros de las Naciones Unidas y a los E•tados 

no miembros a que se hace referencia en el arttcullo XI. 

Artículo XIX 

La presente Convención será registrada por el 

sQcretario general de las Naciones Unidas en la fecha de 

su entrada en vigor." 

De lo anterior surge una importante problemática 

Juridica que examinaremos en el siguiente inciso. 
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3. P R O B L E M A T I C A JURIDICA 

:s.1. Organos Competentes. 

Según vimos, la Convención wobre genocidio 

declara que este illcito es un delito del Derecho 

Internacional y luego remite al derecho interna de cada 

pals firmante para la tipificación concreta de la& 

conductas, establecimiento de las sanciones y 

procesamiento de 1 os inculpados; esto, como puede 

apreciarse, es factible de presentar ciertos problemas 

como es el referente a los órganos competentes para 

aplicar las normas penales referentes al Qenocidia. 

Si el delito se comete dentro del ewpaci o 

territorial de un estado, en contra de minarlas étnica&, 

raciales o religiosas asentadas en ese territorio y por 

ciudadanos de ese pats, la situación no presenta 

problema, puSs simple y llanamente se aplicarla la lay 

local y el. órgano competente seria el tribunal dal 

lugar; pero en caso contrario surge el problema, esto ea, 

?qOe sucede si las autoridades de un pals realizan •cto• 

genocidas dentro o fuera de su territorio contra lo• 

gr-upas citados?, si son las propias autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley las que la violan 

?quién va a aplicar la norma penal? 
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La soluciOn parece ser, o bien, se constituyen 

triunales especiales como en el caso de Nuremberg, o se 

acude a un tribunal internacional previamente 

establecido. 

El primer caso parece chocar con preceptos 

constitucionales, el segundo creemos que es el adecuado 

p~ra estos supuestos. 

La Carta de las Naciones Unidas en su capitulo 

XIV establece normas en materia de Jurisdicción 

1nternac1onal y al respecto expresa: 

"Articulo q2.- La Corte Internacional de Justicia 

será el órgano judicial principal de las Naciones 

Unidas· funcionará de conformidad con el Estatuto anexo, 

que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional, y que forma parte integrante de essta 

Carta." 

"Ar ti culo 94. - 1. Cada Miembro de 1 as Naciones 

Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte 

Internacional de Justicia en todo litigio en que sea 

parte. 

2.- Si una de las partes en un litigio dejare de 

cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la 

Corte, la otra parte podra recurrir al Consejo de 

Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer 

recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se 

lleve a efecto la ejecucion del fallo. 
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"Articulo 95 .. - Ninguna de las disposiciones de 

esta Corte impedirá a los Miembros de ls Naciones Unidas 

encomendar la soluciOn de sus diferencias a otro• 

tribunales en virtud de acuerdos ya e~istentes que 

puedan concetarse en el futuro. 

"Articulo 96 .. - 1.- La Asamblea General o el 

Consejo de Seguiridd podrán solicitar de la Corte 

Internacional de Justicia que emita una opinión 

consultiva sobre cualquier cueatión jurldica. 

2.- Los otros órganos de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados que en cualquier momento 

sean autorizados para ello por la Asamblea General, 

podrán igualmente solicitar de la Corte opini oneG 

consultivas sobre cuestiones juridicas que surjan dentro 

de la esfera de sus ctividades." 

Por otra parte, el Estatuto de la Corte 

Internaci anal ·de Justicia establece: 

Articulo 2 

La Corte será un cuerpo de magistra.dos 

independientes elegidos, sin tener en cuenta 6U 

nacionalidad, de entre personas que gocen de alta 

consideración moral y que reúnan las 

requeridas para el ejercicio de las más alta.s 

judiciales en sus respectivos paises, o 
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Jurisconsultos de reconocida competencia en materia de 

derecho internacional. 

Art1'.culo 34 

1.- Sólo los Estados podrán ser partes en casos 

ante 1 a Corte. 

2.- Sujeta su propio reglamento y de 

conformidad con el mismo, la Corte podrá solicitar de 

organizaciones internacionales póblicas información 

relativa a casos que se litiguen ante la Corte, y 

recibirA la in~ormación que dichas organizaciones envien 

a iniciativa propia. 

3.- Cuando en un caso que se litigue ante la 

Corte se discuta la interpretación del instrumento 

consultivo de una organización 1nternac1onal pUblica, o 

de una convención tntarnacional concertada en virtud del 

Secretario lo comunicará la respectiva mismo, el 

organización internacional pUblica y le enviará copias 

de todo el expediente. 

Articulo 36 

1.- La competencia de la Corte se e;.:tiende a 

todos los litigios que las partes le sometan y a todos 

los asuntos especialmente previstos en la Carta de ls 

Naciones Unidas o en los tratados y convenciones 

vigentes. 

2.- Los Estados partes en el presente Estatuto 
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podrán declarar en cualquier momento que reconocen como 

obligatoria ipso facto y sin convenio especial, re•pecto 

a cualquier otro Estado que acepte la misma obU.gacidn, 

la Jurisdicción de la Corte en todas las controvsrsias 

de orden jurldico que versen sobre: 

a> la interpretación de un tratado; 

b> cualquier cuestión de derecho internacional; 

e> la existencia de todo hecho que, si fuere 

establecido, constituirla violación de una obligación 

internacional; 

d> la naturale~a o e~tensión de la reparación que 

ha de hacerse por el quebrantamiento de una oblioación 

internacional; 

3.- La declaración a que se refiere este Articulo 

podrá hacerse incondicionalmente o bajo condición de 

reciprocidad por parte de varios o determinados E&tados 

o por determinado tiempo. 

4.- Estas declaraciones serán remitidas para su 

depósito al Secretario General de las Naciones Unidas, 

quien tranmmitirá copias de ellas a las partes en este 

Estatuto y al Secretario de la Corte. 

5.- Las declaraciones hech~s da acuerdo con al 

Articulo 36 del Emtatuto de la Corte PermanentQ de 

Justicia Internacional que estén aón vigentes, &er4n 

consideradas, respecto de las parte• en 

Estatuto, como aceptación de 1 Jurisdicción 
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de la Corte Internacional de Justicia por el periodo que 

a~n les quede de vtgenc:ia y conforme a los términos de 

dichas declaraciones. 

6.- En caso de disputa en cuanto a s1 la Corte 

tiene o no Jur1sdtcc1ón, la Corte dec1dirá. 1
' 

En nuestra opinión, es importante seNalar que si 

bien ni en la Corte de las Naciones Un1das, nt en el 

Estatuto de la Corte Internacional de Justtcta se hace 

mención expresa del delito de genocid10 como materia 

espectf1ca de la Jurisdicción internacional, 

interpretando el artículo 36, apartados l. 2. incisos 

b>, e) y d> del mencionado Estatuto, en relación con el 

artlculo 1o. de la Carta de las Naciones Unidas y la 

Convención sobre el Genocidio, podemos concluir que los 

tribunales internacionales pueden ser órganos 

competentes para aplicar las normas relativas al 

genocidio, toda vez que como la propia Convención lo 

expresa, el genocidio es un delito internacional, y como 

tal entra dentro del contenido del inciso b) del 

apartado 2 del articulo 36 citado. 

3.2 SUoETOS ACIVOS V PASIVOS 

En páginas anteriores hemos aludido a los estados 

a los gobiernos como posibles sujetos activos de 

delitos internacionales, según opinión de algunos 

tratadistas, pero consideramos que esta opinión no es 

acertada, pues es principio de Derecho Penal que solo 
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pueden ser SL\jetos activos del delito las personas 

fis1cas no las personas morales ni mucho menos el 

Estado, por otra parte, los gobiernos están integrados 

por personas flaicas, llámense como se llamen y tengan 

el cargo y nivel que sea; no pueden ser sujetos activos 

los gobiernos pues ewtos en si son conjuntos de 

personas; tampoco pueden ser sujetos activos las 

poblaciones gobernadas por quienes ordenan, instigan, 

toleran o ejecutan actos genocidas serla absurdo, por 

ejemplo condenar a alguna sanción al pueblo aleman por 

las conductas genocidas de sus dirgentes nazis, pues ~e 

estarla precisamente cayendo en lo que se pretende 

evitar: el genocidio. 

Por lo que se refiere a ñUjetos pasivos, es de 

ex.pl orado derecho que 1 as personas morales o 

determinados grupos sf pueden ser sujetos pasivos de 

algunos delitos, y considerando los fines perseguidos 

por quienes realizan conductas genocidas, que no sl 

extermino de los grupos étnicos, raciales o religiosas, 

que los tipos de genocidio se refieren a los miembros da 

esa minarlas como grupo y no individualmente, y 

atendiendo el bien juridico protegido consideramo& que 

los sujetos pasivos en el delito de oenocidio son las 

minarlas étnicas, raciales o religiosa&. 

Lo relativo a los sujetos del delito da genocidio 

tiene estrecha relación con el ámbito personal da 

aplicación de las normas referentes al genocidio. 
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En nuestra opinión el ámbito personal de 

aplicación de las normas internacionales referentes al 

genocidio es la humanidad en general, en cuanto a 

sujetos pasivos o activas. 

3.3. A M B l T O T E R R l T O R l A L • 

También presenta problema el ámbito territorial 

de apl 1cac1 ón de 1 aa normas referentes al genocid1 o, 

pues no siempre coincide la nacionalidad del genocida o 

del grupo agredido con el territorio donde se lleva a 

cabo la agresión, de manera que surge conflicto y 

problema sobre la aplicación de la ley en un determinado 

ámbito territorial que puede ser ajeno tanto al activo 

como al pasivo. 

Considerando la magnitud y gravedad del delito de 

genocidio y su carácter de delito internacional hemos de 

concluir que es factible y justificable la aplicación 

extraterritorial de la ley penal para los casos de 

conductas genocidas. 

3.4. A M B l T O TEMPORAL. 

En cuanto al ámbito temporal de aplicación de la ley 

penal referente al genoc1d1 o, estimamos que para no 

Torzar el Derecho es necesario que se aplique la norma 

penal para casos realizados con posterioridad a la 
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v1genc1a de la ley; aun cuando no ha sido asi, como 

vemos en los Ju1c1os de Nuremberg y Tokio en los cuales 

se Ju=gó conforme a leyes promulgadas con posterioridad 

a los hechos materia de tales Juicios. 

Por lo que se refiere a la prescripción, 

consideramos que, como en el caso de la leQiSlación 

mexicana, y tomando en cuanta también la oravadad y 

alcances de este delito, que los plazos da prescripción 

para illcito de tanta trascendencia, deben wer amplios, 

de manera que dificilmente tales conductas tan graves y 

nocivas queden impunes. 

Toda la problemáti~a arriba we~alada se plantea 

al considerar, como creemos, que el genocidio es 

básicamente un delito internacional y haremos un ensayo 

de propuestas en torno al tema en la parte da 

conclusiones de este trabajo. 
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CONCLUS O N E S 

PRIMERA.- Históricamente, desde las primitivan 

agrupac:i enes hl.lmanas aparec:idae. en remotas épocas se 

han ido presentando una serie de caracter1sticas y 

afinidades entre los miembros del grupo que son los 

factores que precisamente hacen que los individuos se 

vinculen; estas c:aractertsticas van desde lo biológico, 

fl&ico somático hasta las mas profundas 

manife'iitaciones espirituales, como la religión, y 

culturales, como el idiom~o dialecto y el arte' diver~s 

costumbres, técnicas e inclusive el folclore; esta 

serie de rasgos comunes son propios de una comunidad, a 

veces exclusivos o privativos de ella y distintos de 

las de otras sociedades que tienen también sus 

elementos singulares. 

SEGUNDA.- Los mencionados grupos primitivos, 

con el transcurso del tiempo y debido a diversos 

factores evolucionan técnicamente culturalmente y 

crecen en número y poder en tanto que otros grupos, 

también por diversos factores no incrementan su 

población y su poder, pasando a ser, los primeros 

mayortas fuertes, podero¡¡aa, dominantes y los segundos, 

minortas debiles indefensas, precisamente por su 

calidad de minortas, que les impide el enfrentarse a 

los grupos mayoritarios en un plano de igualdad o por 



lo menos de cierto equilibrio. La relaci6n entre los 

grupos mayoritarios y minoritarios en algunas ocasiones 

es armoniosa, respetuosa y pacifica, en tanto que en 

otras la relación se torna violent, en un marco de 

sojuzgam1ento, abuso y opresión. 

TERCERA.- Cuando la relación entre los grupos 

mayoritarios dominantes, y las minarlas sojuzgadas sa 

vuelve extremosa, los grupos opresores buscan ya no 

solo el dominio o control absoluto de las minarlas, 

sino su aniquilamiento, su exterminio, por los mas 

diversos métodos de persecución y destrucción, 

surgiendo asl el genocidio, conducta casi tsn antigua 

como la humanidad aun cuando su denominación sea da 

reciente creación; estas conductas tendientes a 

desaparecer de la tierra a grúpos enteros de peraonas 

las encontramos relatadas en m~ltiples episodios 

históricos, .d~sde los tiempos btblicos hasta los 

momentos actuales que estamos vivienda y presenciando o 

conociendo a través de los medios de información, 

concretamente en referencia a lo que acontece en la 

Europa Oriental antes socialista y an lo qua fua la 

Unión Soviética. 

A este fenómeno hiGtórico y social no esc•pb 

nuestro pais, como lo vemos en diversa~ crónicas 

relativas a las sublevaciones indlgenas durante el 

dominio espaNol, e inclusive, durante el porfiriato ••e 
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presentaron estos oprobtosos y crueles actos genocidas 

producto de abusos de poder. 

CUARTA,- El Derecho, considerado en su 

definiciOn tradicional como conjunto de normas de 

conducta heterónomas, bilaterales, externas y 

coercibles es una entidad jurídica unitaria, de la 

cual, sin desvincularse se separan con cierta autonomía 

diversas ramas o disciplinas jurídicas que se ocupan de 

determinadas materias espec!f icas, asl encontramos el 

Derecho Penal que es el conjunto de normas de derecho 

póblico interno que define los deliltos y senala las 

penas o medidas de segurida~ aplicables para lograr la 

convivencia social y el Derecho Internacional, que es 

el conjunto de normas, principios y costumbres que 

rigen las relaciones entre los Estados 

nacionales de un país con otro Estado. 

entre los 

OUINTA.- Las diversas ramas jurídicas a veces 

dan la apariencia de gran diversidad o lejanía, lo cual 

es solo eso, apariencia, pues como expresamos, el 

Derecho es una unidad y sus ramas o disciplinas guardan 

siempre un estrecho vínculo, así de las relaciones 

civiles o familiares entre súbditos de distintos 

Esstados pueden surgir situaciones de Derecho 

Internacional Privado; este ienómeno también se 

presenta en muchas otras actividades humanas, como es 

el comercio, las comunicaciones, la actividad aérea, 

espacial y muchas otras que por interesas a dos o más 
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Estados hacen necesario crear instrumentos jurldicoa 

internacionales para facilitar esta& actividades. 

SEXTA.- Lamentablem~nte, asl como las 

actividades positivas para la convivencia humana ae 

desarrollan y operan en diversos paises, las 

actividades delictivas también rebasan las fronteras de 

los paises y afectan intereses diversos, de manera que 

la persecución y represión de estas conductas requieren 

medidas legales que permitan hacer frente a 

delincuencia internacional ya que esta precisamente por 

traspasar los limites nacionales implica un grava 

riesgo para las relaciones pacificas entre las 

naciones; por esto se hace necesario un instrumento 

Jurtdico penal que a diferencia del Derecho Penal 

tradicional, nacional, local, que es interno, opera no 

sólo en el territorio de un Est~do, siena en el de das 

mas, e~te instrumento es el Derecho Penal 

Internacional que podemos definir como "conjunto de 

normas, acuerdos, convenciones y principios que definen 

los delitos contra la comunidad internacional y sehalan 

las penas aplicables a estos. 

SEPTIMA.- Como hemos visto el dellito de 

genocidio es una conducta que puede realizarse ma• allá 

de los l!m1tes territoriales de un Estdo, además RB un 

iltcito que generalmente afecta las relaciones 

cordiales y pacificas de las naciones y en todo caso 

agrede a la comunidad internacional, es por ello que el 
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delito de genocidio, mater1a de esta tesis, sea 

cons1derado como delito internacional, entendiendo por 

delito internacional, toda aquella conducta que atente 

contra los valores esenc1ales de la humanidad y la 

armenia entre los pueblos con las cuales se alteran o 

daNan pretenden alterarse o daNarse las adecuadas 

relaciones de convivencia la comunidad 

internacional. 

OCTAVA.- Además de los antecedentes histórico&, 

fácticos del delito en examen encontramos los 

antecedentes jurldicos entre los cuales se cuentan como 

los mas relevantes la Carta de las Nciones Unidas de 

veintiseis de junio de mil novecientos cuarenta y seis, 

la Convención Sobre la Prevención y Sanción del 

Genocidio, de siete de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y ocho. En México, mediante reforma 

legislativa del Código Penal aparecida en el Diario 

Oficial el viente de enero de mil novecientos sesenta y 

siete, se crea el tipo de genocidio, tipificado en el 

arttculo 149 bis del citado ordenamiento• el tipo 

previsto en este precepto sigue las lineamientos de la 

Convención sobre Genocidio, la cual suscribió nue&tro 

pal s. 

NOVENA.- Derivado de su naturaleza de delito 

internacional, la apl1cación de las normas jurldica• 

relativas al genocidio puede presentar diversoa 

problemas, como son la competencia de los órganos 



encargados de aplicar las citadas normas, la precisión 

de los sujetos tanto activos como pasivos de este 

delito, el ámbito territorial de aplicación de esos 

preceptos y ol ámbito temporal de aplicación de los 

mismo&, en especial con respecto a la prescripcíOn. La 

citada problemática en alguna forma la resuelven los 

arttculos 92 a 96 de la Carta de las Naciones Unidas; 

2, 34 y 36 del Estatudo de la Carta Internac:í anal de 

Justicia; y I, 11, IV, V y VI da la Convención sobre 

genocidio. 

DECIMA.- Consideramos que los instrumentos 

internacionales, --convenios o tratados-- deben ser más 

precisos en cuanto a determinar categóricamente las 

sanciones correspondientes a cada tipo delicitvo de 

genocidio, los lapsos de prescripción para los citados 

delitos, y el sistema de sanciones a reacciones de la 

comunidad internacional ante estas conductas, altamente 

lesivas contra la humanidad, o ante el incumplimiento o 

acatamiento de los Estados con respecto a las 

resoluciones de los Organismos Internacionales de 

Justicia. 

DECIMA PRIMERA.- Finalmente, consideramos que 

debe existir una constante vigilancia, supervisión y 

sobre todo una profunda labor de prevención por parte 

de Organismos Internacionales, agrupaciones no 

gubernamentale~ y de parte de cada gobierno para evitar 

6 



las conductas genocidas y respetar y conservar a las 

minarlas, cualquesquiera que sean sus caracteerist1cas 

raciales, étnicas, religiosas, o su filiación política; 

todo ello para tratar de preservar la convivencia entre 

las naciones, en un marco de Ull minimo de principios de 

respeto a loa derechos y garantías de los individuos y 

da las naciones. 
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