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P R O L O G O 

Una de laa inatitucionea de mayor impor

tancia tanto en la Procuraci6n como en la Adminiatrac16n • 

de Justicia, lo ea sin duda, la del Ministerio .Pdb1ico, -

inati tuci6n encargada de velar por el cumplimiento de la -

legalidad, manteniendo de ésta manera el .regimen de laa g!_ 

rantíaa individualea y socialea, elementoa fundamentales -

en cualquier regimen normativo, coadyuvando aaí, de· una m~ 

nera positiva al_ logro de uno de los propósitos fundament! 

lea.de todo Estado de derecho, como lo es el mantenimiento 

de la legalidad, garantizando de éeta manera la seguridad, 

tranquilidad y sano y armónico desarrollo social. 

El Ministerio .Pdblico, como representan

te social, es una instituci6n que se encuentra detentando

atribuciones sumamente importantes, toda vez que ea el en

cargado en un primero momento, de determinar, de inveati-

gar y decidir la probable existencia de un delito, atendie~ 

do al principio universal de Justicia, desterrando la idea 

de utilizar al Ministerio Público como un instrumento de -

intimidación, sino como protector de los máa altos valorea 

jurídicamente protegidos. 

Al hablar del r.inisterio Público como --· 

una institución. se trata de establecer que todos sus mie! 

broa integrantes forman una unidad, ea decir, que todos --. 

sus elementos se encuentran reunidos bajo una misma dirtc• 



ci6n y con una sola finalidad, que es según los términos -

del artículo 21 Constitucional, la persecusi6n de los del! 

toe, dándose de la misma manera la característica de la i~ 

divisibilidad de la instituci6n, toda vez que en cualquier 

etapa del procedimiento penal, el Ministerio PÚblico es 1~ 

divisible ya que descansa en él, la representaci6n de la a~ 

ciedad y del Estado. 

Es importante establecer de una manera,

si no rígidamente cronol6gica, por lo menos e! de una man! 

ra 16gica~ la evoluci6n de la instituci6n ministerial, to

mando como aspecto relevante el desarrollo de los criterios 

para el ejercicio de sus funciones, as! como la naturaleza 

de las mismas, estableciendo de una manera comparativa, la 

connotaci6n que le asignan las diversas legislaciones que• 

ban regulado la representaci6n social, con lo cual se de-

muestra que no es privativo de nuestra l~gislaci6n la ins• 

tituci6n que motiv6 nuestro estudio, sino que ésta intere

sa a las diversas legislaciones, de ahí que no se puede D! 

gar el carácter de internacional de la misma. 

As! al hablar del desarrollo tanto bist! 

rico como legislativo de la instituci6n, no podíamos dejar 

fuera del primer capitulo de nuestro trabajo, la influen-

cia que en nuestro orden normativo referente al Ministerio 

PÚblico, han e3ercido las diversas legislaciones, ~rinci-

palmente la.Francesa, la Espaiiola, sin dejar de conniderar 

desde luego, los anteoedente1 importantes que en cualquier . . . ' . . 



figul'a jurídica representa el Derecho Romano, y en eepe--

cial de la instituci6n ministerial, características que 

nos permitiran aprPciar claramente la naturaleza de las fu~ 

ciones que el Ministerio Público desempeña en el Procedi-

miento Penal. 

Con fundamento en codas las anteriores • 

consideraciones, pensamos que estaríamos en posibilidades• 

reales de entrar plenamente al análisis de la 1nstituci6n

ministerial en el ámbito internacional, problema que sin -

lugar a dudas no es la primera vez que se plantea, pero -

sin embargo adquiere cada vez mayor vigencia, si tomamos -

en consideración la comisi6n si no cotidiana por lo menos

cada vez más frecuente de delitos de carácter internacio-

nal. En el capítulo segundo, abordamos el aspecto referente 

a los delitos internacionales, ya que al tratar del Minis

terio Público en ol á~bito internacional, es necesario re

ferir aquellos delitos que con éste carácter han regulado

las diferentes legislaciones. ilícitos quP la mayor parte

de los ordenamientos jurídicos contemplan. Asimismo es im-. 
portante hacer referencia a los principios que regulan la-

ley en el espacio, principios personal, territorial, real

Y universal, que resuelven el problema de aplicaci6n de la 

ley penal en el espacio. cuando en la comisi6n de delitoe

aparece un elemento de extranjería. 

Dentro de las diveraas !unciones o eta--



pae de participaci6n que tiene el Ministerio P6blico en el 

procedimiento penal, como representante de los valorea mo

rales, sociales y materiales de un estado de derecho, se -

presenta el problema de la imposibilidad de la instituci6n 

de llevar a cabo todas las funciones que le competen, de -

ah{ que se auxilie de funcionarios que coadyuven con él P! 

ra el me3or cumplimiento de sus funciones, es por esto que 

materia del capitulo tercero de nuestra investigaci6n, es

preciear las funciones de los Agentes Consulares, como au

xiliares del Ministerio Pdblico, para la investigaci6n de

il{ci tos penales que van más allá de nuestras fronteras, -

de tal suerte que sus actos surten efectos jurídicos en -

los paises en que se llevan a cabo, atendiendo a u~ princ! 

pio universal de Justicia, e impidiendo que éste tipo de -

actos queden impunes. 

Por último, al igual que en el capítulo

tercero, el último apartado de éste trabajo, con caracte .... 

rísticas a todas luces de.Derecho Internacional, ea el re• 

ferente a la rama de ésta ciencia, pero en cuanto al aspe2_ 

to penal, toda vez que précisadas algunas de las funciones 

que con matices de Derecho Internacional realiza el ~inis

terio Público, ea necesario pr~sentar algunas de las opi-

nionee, ya sea a favor o en contra~ de la posibilidad de -

. la integrac,.ión del Derecho Internacional Penal, que se en

cargue del estudio de los ilícitos de ésta naturaleza, ra

ma de la ciencia del derecho d~ gentes, que tendría como 

principal preocupac16n orientar las relaciones pacíficas • 



internacionales, la cooperaci6n internacional,. hacia la -

persecüsi6n y sanci6n de los delitos internacionales, para 

lo cual será necesaria la participaci6n del Ministerio Pú

blico, depositario de la representaci6n social, que en éste 

caso ser!a internacional, depositario en éste mismo senti

do, de la acci6n penal. 

Con éste sentido, nuestra invP.stigaci6n

no trata de aeotar y defender arbitrariamente los argumen•' 

tos favorables que puedan existir para sostener por una -

parte la exi~tencia de funciones de car{cter internacional 

del Ministerio Pú~lico y su paralelo los delitos interna-

cionales y el Derecho Internacional Penal, sino de una ma

nera modesta manifestar las implicaciones que de carácter

internacional encierra la instituci6n que nos ocupa y ·Como 

una respuesta a la cada vez más frecuente comisi6n de del! 

tos que atentan contra la humanidad, contra la paz y la ª! 

guridad mundial. 
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CAPITULO PRIMERO 

"NATURALEZA JURIDICA DEL MINISTERIO PUBLICO• 

I.- DESARROLLO HISTORICO. 

La institución del Ministerio 3?6blico, es 

una figura jurídica que ha sido pu~to de atenc16n de los -

diversos pa!ses, de las diversas legislacionee que lo han • 

adoptado, a grado tal, que no puede esti111arse que todo so-

bre ella est~ dicho, cada estudio, cada reflexi6n sobre la• 

misma se traduce en nuevos cuestionamientos sobre su inte-

graci6n, sus funciones, su estructura, aspectos que no se • 

quedan en consideraciones meramente 3).tr!dicae y doctrina--

les, sino que trascienden al ámbito político social y ·de -

este al internacional; es una institución que va m&s all' -

del aspecto relativo al Derecho Interno, ya que se relacio

na y encuentra similitudes en las diferente& figuras 3uríd! 

cae de los diversos países. 

, Para poder realizar un eetudio del Minia• 

terio PÚblico, en cuanto a su estructura, naturaleza juríd! 

ca, 'mbitoe de validez, de eue funciones, y sobre todo de -

su actuaci6n en el aspecto internacional, es necesario, ºº! 
sideramos, iniciarlo por la sem~lanza del or~gen de la Ine~ 

tituoi6n en M&xico, toma~do como base la influencia que pa• 

ra su establecimiento, en nuestro Derecho Interno, e3er---• 
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cieron laa diterentea legialacionea. 

En un somero desarrollo cronol6gico del ea

tableciaiento del Ministerio Páblico, podemos tomar coao -

punto de partida, las diferentes etapas o per!odo1 que ºº! 
prend_e la evoluci6n de las ideu penales, y son a saber, -

"De la Venganza Privada, De la Venganza Divina y De la -

Venganza PÚblica (comprendiendo ya el período humanitario); 

Durante la Venganza Privada, considerada c2 

mo una etapa del Derecho Penal, la tunci6n represiva aún -

no se deposita en terceros, sino que la comisi6n de loa d! 

litos se consideraba como un atentado contra la misma per

sona y ésta, tenia el derecho de responder al mal que le -

había causado el delincuente, contando con el apoyo de la

coleotividad, era un primitivo medio o procedimiento para

castigar por la comisión de los delitos, donde el particu

lar ofendido y basado en la idea de venganza procuraba el

caetigo del delincuente, un ejemplo de esta etapa del des! 

rrollo del Derecho Penal, es la aplicaoi6n de la "Ley del

Tali6n", en donde la colectividad reconocía al ofendido, el 

derecho de causar al delincuente un mal de.la misma inten

sidad al que aquél babia recibido. Esta forma de sancionar 

revela hasta cierto punto un aspecto moderador en cuanto a 

la forma de castigar a los responsables de conductas deliS 

1.- CASTELLANOS Tena, Fernando. Lineamientos Elemental•• -
de Derecho Penal. 14 Ed. Mbico 1980. Ed. Porria. pág 31. 

... 
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tivaa, aquí todavía no e%iate un depositario de ia Acc16n

Pe1lal. 

En la etapa de la Venganza Di Tina, la illP&!: 

tici~n de 3uoticia ya no ae encuentra en me.nos de loa par

ticular.a, sino por el desarrollo de la C01111Dlidad en una -

organizaci6n nteocrática•, ae establece que el delito ea -

una de las causas del descontento de los dioses, en late -

período ya existen jueces y tribunalea que siguen una esP!. 

cie de proceso, eatableciendo sanciones a nombre de las d! 

vinidadea ofendidas, gen~ralmente en eataa formas de juzg! 

miento, tanto la Proourac16n como la Administrac16n de Ju! 

ticia se encuentra en manoa de la clase sacerdotal quien

al mismo tiempo decide e impone laa penaa, mismaa que gen! 

ralmente aon arbitrarias. 

En el período do la-Venganza Pública, o d•

la aouaaci6n Popular, se revela un cambio radical en loa -

juioioe del orden crimillal, ya que el juzgamiento ae real! 

za, en ésta etapa de la evoluci6n del derecho, como una -

protecci6n a la colectividad, aún cuando baata cierto mo•e! 

to quedan subaistentea algunas penae 01"1.lelea e inhuaanaa. 

En este orden de ideu, encontraraoasue en -

el Derecho Griego, la acusaci6n encuentra au antecedente -

en el "temostei", figura por la cual se denunciaban loa d! 

litoa ante el senado o asamblea del pueblo, designándose -

a un representante para llevar la voz de la aousaci6n, ae

eatablece de ésta manera, un antecedente de lo que ahora-
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conocemos como Ministerio Público; en 6sta etapa, en Roma

cualquier ciudadano estaba facultado para promover la acu

saci6n, así se da un paso evolutivo muy radical, de la Ac! 

saci6n Privada a la Popular, surgiendo así el procedimien• 

to de oficio, lo cual para algunos autores ea el g6rmen -

del Ministerio Público.2 
Siguiendo con el Derecho Romano, en sus d! 

ferentes etapas, incluyendo la Epoca Imperial, la funci6n

de perseguir los delitos, a los delincuentes, se deposita

en los magistrados, en los curioso, stationari, irenacaa,

praefectus urbis (para las ciudadea), loa praeaidea o pro

c6nsulea (en las provincias), los advocati fisci, etc., a! 

gunoa de estos con funciones propias del aparato policiaco. 

Así también se señala el antecedente del Ministerio Públ! 

co en l.a Legislaci61'l de la· Edad Media, notablemente can6n! 

ca.y caracterizada por los procesos inquisitorio•, propios 

de los aigl.oa XIII y IIV, aefialando a loa Promotores como

el antecedente de la institución materia de nueatro eatu-

dio, loa cuales como veremos posteriormente, tenían la ftl!l 
" o16n de sostener la acuaaci6n, aeí como tambi6n solicitar-

las penae aplicabl••· 

En '•ta 6poca, en Italia se habla de los -

aindici, c6naulea, locol'\lm vilal'\lm o ID1nistrale•, agentes-

2.- GORZALEZ Bustaraante, Juan Jos,. Principios de Derecho-
Prooe•al Penal. M6rico 1942. P'c 95. · . 
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subalternos de los funcionarios judiciales. encargados de

descubrir los delitos y que más bien tenían el carácter de 

denunciantes. Sin duda alguna que uno de los antecedentee

mayormente considerados por los autores como origen del M! 

nisterio Público, es el de los Promotores Fiscales, en ol

cual ya se encuentran similitudes con la instituci6n que -

estudiamos, aún cuando en el Derecho Canónico de 1215, in• 

troducido a Espafia en 1481 y en las Americae en los siglo• 

XVI y XVII, los Promotores Fiscales eran parte integrante• 

de las juriediccionee. 

!8 importante seftalar, tal y como lo apunta 

uno de los tratadistas más connotado, en cuanto a la Inst! 

tuci6n que nos ocupa, Carlos Franco Sodi, todos estos ant! 

cedentes del Ministerio Pl1blico deben tenerse en considera -
ci6n sin·observar un riguroso orden cronol6gico, ya que ea 

mqy aventurado afirmar que una figura precede a la otra y• 

viceversa, .esto ea, no puede asegurarse una relación de -

ascendencia entre loe romanos y los it~lianos y entre ea-

tos y el Ministerio Público Francb, que es la meta alcan

zada por la institución en eu desarrollo 7 para el establ! 

cimiento de la lllis .... 

Sin embargo. ee pueden considerar dos asp•! 

toe, dos legielacionee que e~er,en una influencia tundamea 

tal, tanto en el perfeccionamiento coao •n el eetablecimi•! 

to de la inetituci6n Ministerio PISblioo, en las diversae • 

legislaciones 7 sobre todo en nuestro país COllO 1onz 
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a).- La Legialaci6n Eapafiola. 

b).- La Legislación Pranceaa. 

En el Derecho Eepaftol, como antecedente del 

Ministerin Público, exiáte la Promotoría Piecal, tigura -.

que viene desde el Derecho Can6n1co y como tal aparece en

el siglo xv. y ae deaempe~aban como representantes del Mo

narca, as! desde las Leyes de Recopilaci6n, como en la Bo

v{sima Recopilaci6n, loa Promotores Piscalee tenían a eu -

cargo realizar las diligencias tendientes a llevar hasta -

el f!n los procesos motivados por la vida privada de loa -

escribanoa y de los jueces contra los escribanos. Entre -

las 1'unc1onea del Promotor se encuentran obrar de oficio 7 

a nombre del pueblo, cuyo representante ea el Sobe~o, V! 
gilando los procesos que se ventilaban en los tribunales -

del crimen~ As{ también en las diapoaiciones de foledo -

( 1480), loa Reyes Cat6licos reglamentaron a la Proaotoría

Y a la Procuradul"Ía Fiscal, de tal manera que las denunci

as de los delitos no se queden sin castigo y se busque la

ejecuci6n de las penas, as{ tambi&n para el ejercicio de -

las funciones, los Reyes Cat6licoa dispusieron que loa PZ'2. 

motores deberían de residir en la Corte, en la Cancillería 

y no podían patrocinar asuntos civiles ni penales. 

La aparic16n de los Promotores .P1acalee, en 

loa recursos de Apelac16n, se da por diapoaici6n de loa Ji!, 

yee Cat61icos. el 21 de junio de 1494, interviniendo ante 

loa alcaldes del Crimen, en los' casos de Apelaci6n, sobre-



- 7 -
la punición de loe pecados públicos y de crimenes y deli

tos, para que los mismos no queden sin pena ni castigo. -

Exiate un avnnce importante en la legislaci6n española --

cuando Carlos I, en Toledo (4 de diciembre de 1528) establ! 

ce la diferencia entre los Procuradores Fiscales, que eran 

representantes de la Corona, en aspectos fiscales 1 loe Pr2, 

motores Fiscales, a quienes lea compete perseguir y acusar 

en la comisi6n de los delitos.3 
Asimismo, en.la Ley de 1436, de Don Juan II 

se ordenó que para que los ~delitos no queden ni finquen ~ 

pena ni castigo por defectos del acusador, hay promotores

para acusar y denunciar maleficioa"4 quedando bien asenta~ 

do que debía haber dos procuradores fiscales, dos promoto

res, esto es, el procurador que podía actu~ como promotor 

y viceversa, siendo hasta el siglo-XVI, con Felipe II, que 

se establece que un Fiscal asistiera a laa causas civilee

y el otro a las causas criminales, pudiendo el más antiguo 

elegir la que más le ~tereose. 5 
De igual manera ee establece la d1st1nci6n

entre las actividades del Delator y del Promotor, en donde 

uno hace parte en el juicio y el otro no, desde éste mome~ 

to encontramos ya antecedentes de la terminología del art! 
culo 16 de nustra carta Magna, relativa a la Denuncia, la

Acueación y la Querella, toda vez que se establecía que --

3.- REVISTA Mexivana De •. Justicia 84 Jf 1 Vol II Enero-Mal'
zo 1984. Procnraduría Gt:al de la República. Procuraduría -
General de Justicia del D. P., IWACIPE. 
4.- Idem. 

5 
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los Promotores y Procuradores no podían acusar. demandar -

ni denunciar cosa alguna civil o criminal. sin dar ante -

quien conozca de la causa, delator de las acusaciones, de

mandas y denuncias, las que se hacen por escrito ante es--

. cribano público, siempre y cuando no fuere de hecho noto_. 

rio porque en éste momento el Promotor podía denunciar sin 

Delator. De esta forma establecemos una comparaci6n con el 

texto Constitucional vigente, que en su artículo 16 esta-

blece "no podrá librarse ninguna 6rden de aprehens16n o d! 

tenci6n, a no ser por la autoridad judicial, sin que prec!. 

da denuncia, acusaci6n o querella de un hecho determinado

que la ley castigue con pena corporal y sin que esten apo

yadas aquellas por declaraci6n bajo protesta, de persona -

digan de fé o por otros actos que bagan probable la respo! 

sabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de -

1'lagrante delito, en que cualquier persona puede aprehen

der al del~ncuente y a sus c6mplices, poniéndolos sin dem_2 

ra a la disposición de la autoridad inmediata". Sin duda -

con esta comparación llegamos al conocimiento de que tales 

4isposiciones revelan razgos que actualmente se encuentran 

plasmados en nuestro máximo ordenamiento que regula la • 

actuación ministerial. La Denuncia ae entendía como la ma• 

nifestaci6n de delitos como el Robo, Homicidio, etc., 7 la 

Delaci6n, descubría delitos cuya de!inici6n era muy vaga y 

podía servir para venganzas particularea. 

As! tambi'n, loe fiscales debían acudir a -
• 

las caeas de loa Oidores para sustentar y perseguir, aei -
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como tener cuenta los puntoe importantes, en los juicios. 

En t525. el Emperador Carlos V, dispuso que 

todos aquellos asuntos graves o especiales, tanto civiles

como penales, ambos discales se juntan y entienden;6 lo -

cual retleja ya un antecedente de lo que actualmente den-

tro de las caracteríetica.a del Ministerio PÚblico, c0J1oce

mos como Principio de Unidad e Indivisibilidad de la inst! 

tuci6n y que varios autores consideran como tomado de la -

Legislaci6n Francesa, sin embargo, como ha quedado asentá

do, también en España se menciona a los Promotores y que -

se reunan para tener el mismo criterio, esto es, existe ..... 

unidad en cuanto a las personas que integran la inat1tu--

c16n, es decir, son consideradas como un solo cuerpo, bajo 

una misma d1recci6n e indivisible ya que en cualquier tri- . 

buanl representa una sola y misma persona.7 
Posteriormente en el siglo XVII. con Felipe 

III, (1606) se establecen las características de la actua

ci6n de loa Promotores y Procuradores Fiscales. resumiénd! 

se en las siguientes: 

1.- Denunciar Delitos.- La denuncia se de-

b!a hacer ante el escribano, por escrito; el Promotor te-

nía como obligac16n asegurar a los Oidores o Alcaldes que

conocían de los asuntos, que el Delator había cumplido con 

5.- Revista Mexican de Justicia 84. opus cit. pág. 
6.- Idem. pág. . 
1.- GONZALEZ Bustamanta. Juan Jos&. opus cit. pág 24 y 25. 
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este requisito, comunicándoles que persona había denuncia

do el delito y en que consiet!a el mismo, aplicándose una

pena al Delator si no presentaba las cartas del escribano, 

si éste no daba ré de que se hubiera cumplido con el requ! 

sito citado, y se le sancionaba con la retenci6n del suel

do. 

2~- Acusar a los responsables.- S{ el Dela

tor no probaba su delación, se hacía acreedor a las penaa

señaladas par~ los falsos delatores • 

. 3.- Intervenir en las Apelaciones. 

4.- Promover y llevar a cabo todas las dll! 

gencias necesarias para que la justicia se administre, ~~

aportar pruebas, concurrir a audiencias, solicitar penas,

conclulr las causas, cumplimentar las sentencias. 

s.- Debían informar de Hecho y de Derecho.

Debían dar cuenta por escrito y sumariamente a Consejos. -

Tribunales,. Audiencias, Cancillerías, de todas las causas-

1 el estado en que se encuentren los p~ocesos; informaban

tambi'n de los jueces que tenían a su cargo en esas cau1a1 

y del tiempo transcurrido ·hasta su terminaci6nf de la1 ..; •• 

causae concluída1. interviniendo de 6sta manera en la pro!l 

ta administrac16n de justicia. 

6.-.Visitar a lo& Oidores en sus causa•. 

?.- En lae causa• graves reunirse el pro111,2 

tor penal con el civil, para llegar a un solo criterio. 

e ... !rentan prohibido el •3•rcicio de la pf'2 

feei6n tanto en lo o1Til como en lo ort.m:lnal. 
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9.- Salvo en los casos de flagrancia y pes

quisa no podían ejercitar eu acci6n sino constara la denuA 

cia del Delator por escrito ante escribano p~blico. 

10.- El hecho de que el promotor Fiscal te

nia la obligaci6n de consultar al juez, lo constituía en ~ 

parte conjuntamente con el denunciante. 

Con estas consideraciones se pone de mani-

fiesto claramente, que sin lugar a duda, la figura de los

promotores y procuradores fiscales son antecedentes de. la

insti tuci6n actualmente conocida como Ministerio P6blioo y 

el hecho de haberla considerado en primer término como an

tecedente de su establecimiento en México, es por la in-~* 

fluencia ejercida por la Legislaci6n Espaflola en el esta-

blecimiento de diversas instituciones en nuestro país, pe

ro esto no quiere decir que vayamos a dejar fuera de este 

estudio, referente a los antecedentes históricos del Mini! 

terio PÚblico, aspectos tan importantea como los plasmados 

en la Legislaci6n Prancesa. 

En éste país, la acusaci6n eatatal encuen..a. 

tra su asiento con motivo de la Revoluci6n (179,), ya que

si bien es cierto que el Ministerio P6blico propiamente D!: 

ce en !'rancia, éste no es el que 1e prefecciona en la ReJI! 

blica sino que loe Procuradort1 del Rey ion producto de la 

Monarquía del siglo XIV, aeí exietían, el Procurador del -

Rey, encar~o de los acto• del Procedimiento y el·Abogado 

del Rey, que atendía el litigio en loe a1unto1 que inte1't• 
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saban al Monarca o de las personas bajo su protecci6n; con 

la Revoluci6n Francesa se transforman estas instituciones, 

encomendando las funciones del Procurador y Abogado del 

Rey, a los Comisarios, cuyas funciones eran promover la 

acci6n penal y ejecutar las penas, y los Acusadores Públi

cos que sostenían la acusaci6n en el juicio, en el debate. 

Por I.ey del 22 Brumario, afio VIII ( diciem-

bre de 1799), se devuelve la Unidad al Procurador, misma -

que se conserva en las Leyes Napoleónicas (organización i! 

perial de 1808 y 1810) en donde el Ministerio Público, de~ 

pendiente del Ejecutivo y en 1810 en la Ley del 10 de abril 

la institución se consolida como organización jerárquica

dependiente del Poder Ejecutivo, asignándole funciones de

requerimiento y de acción; en un principio, el Ministerio

Público en Francia, se dividía en dos secciones: para nega 

cios civiles y penales, lo cual como.mencionamos en líneas 

anteriores fué tomado por la Legislación Espafiola, con los 

Promotores y Procuradores Fiscales; las secciones estaban• 

asignadas según la Asamblea.Constituyente al Comisario de

Gobierno y al Acusador Público. 

El Ministerio Público ejercía la acci6n pe

nal en nombre del Estado. además de la func~6n de perseguir 

a loa responsables de un delito, interviniendo e~ el per~.2 

do de la ejecuci6n de la sentencia; en los crimenes intez-. 

Tienen cuando atenta contra los intereses públicos; en los 

delitos y en las contravenciones a6lo actúa de manera eub

a:ldaria. 
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Otro aspecto importante ee refleja en el e~ 

digo de !nstrucci6n Criminal. en el cual se plasman los e.!, 

guientes aspectos que consideramos importantes para nues-~ 

tro ~&tudio, así en su artículo aº se establece la estruc

tura, organizaci6n y jerarquía de la policía judicial, se

ñalando que ésta investiga los crímenes, los delitos y las 

contravenciones, reúne pruebas y entrega a los autores a ~ 

los tribunales encargados de castigarlos. De tal manera -

que existe una diferencia entre las funciones de acci6n y

requerimiento que integran la Acci6n Penal y las funciones 

de policía judicial que comprenden la Averiguac16n Previa. 

Para el C6digo del 3 Brumario, en su artÍc!! 

lo 21 ~eñala que se depositan las funciones de Policía Ju

dicial en los jueces de paz, oficiales de gendarmería, ~

guardias campestres y forestales, procuradores del Rey y -

substitutos. 

En el Derecho Francés, el ejercicio de la -

acci6n penal, se divide en tres períod~s, en los cuales -

participa indefectiblemente el Ministerio Público y son: 

1.- Período de Investigaci6n. 

2.- Período de Presecusi6n. 

3.- Período de Represi6n, en el cual se pr!!, 

senta la actuaci6n ministerial tn la etapa post-judicial. 

Por lo que se. refiere a la Apelac16n, para• 

los casos en que el Ministerio P6bl1co no ejercite la ac-

oi6n penal y el ofendido hace valer el recurso, diferencia 
• 
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transcendental con el Procedimiento en México. fin dnnde el 

Ministerio PÓblico es quien decide si ejercita o no la ac

ci6n penal y si decide en sentido negativo, es una decia16n 

que no puede ser atacada, ya que ea improcedente el Juicio 

de Garantías. contra actos del Ministerio Ptlblico cuando • 

éete ee niega a ejercitar la acción penal. 

'El Procurador General, a6lo interviene ,..__ 

excepcionalmente en los procesos verbales, en los casoe de 

crímenes flagrantes, tratando de mantener a salvo las pru_! 

bas aportadas, tendientes a la comprobac16n del Cuerpo del 

Delito, de tal manera que se trata en ~ete momento que el

Ministerio PÓblico, en sus funciones, no tuviera caracte-

rísticas jurisdiccionales. 

Podemos considerar en términos generalee.-

que en Francia, con el Código de Instrucci6n Criminal, se

establecen influencias importantes que repercuten en cara~ 

teríst~cas del Ministerio PÓbl1co11 que baeta la !echa se -

conservan en nuestro derecho. tales como la unidad de la -

instituci6n, la irrecusabilidad del ProcUl'ador, y sus age~ 

tea, la organizaci6n y jerarquía de la polic!a judicial, -

entre otrae, característicae que se traducen en una con--

quista del Derecho Moderno. 

Ahora bien, el !'.iniaterio P6bl1co revela -. 

una importancia tal, que no solo ha sido co?l!Jiderada y re

gulada por las legislaciones ISáe importantee en el desa.rrg 

llo de · 1a Ciencia del Herecho, como lo .. son sin duda la Ro-
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mana, la France11a o la Espailola, sino que es una institu

c16n adoptada por los más diversos pa!sea y para efecto• -

de nuestro estudio, señalaremos dnicamente loa aspectos -

tundamentales, considerados por 'YU'ioa paiaH que lo ban -

adoptado. 

A..• EL MINISTERIO PUBL:CO EB LAS DIVERSAS -

LEGISLACION!S. 

En Bf lgica, se ha adoptado al Ministerio P! 
blico tomando sus razgos de la figura francesa, el Minist! 

rio Páblico es designado y removido libremente por el Mi

nistro de Justicia y entre eua !unciones se encuentra in

tervenir en las contravenciones de-policía. 

En Suiza, también se tunda en el Ministerio 

PÚblico Prancés, por ley de 6 de octubre de 1911, inte~ 

doee la inatituc16n por el PJ:ociJradcr General y los tunci!_ 

narios necesarios para el despacho de los aauntoa; ea el -

depositario de la acción penal y vigila la seguridad públ! 

ca y para etectos de nuestro estudio, ea importante sefia-

lar que en ~ste pab, el Ministerio Ptiblico entre na fun

ciones tiene la participaci6n en el procedimiento seguido

para expulsar extranjeros indeseables, es además consejero 

jurpidico de la Confederac16n. 

1Íl. Ministerio PlÍblico en Alemania, sigue -
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los l1nea•ientoa aeflal.ado1 en el Derecho Prancée, para el• 

desempefto de sus funciones se organ1sa en cantones. depen• 

diendo jer'1-quicamente del Ministro de Justicia, hay un -

Procurador Superior y tres Procuradoree;en •l tribunal la• 

aáxima autoridad del Ministerio P\Íblioo Alemán es el Proc! 

rador Superior; ee una inatituci6n única e indivisible de

pendiente del Poder Ejecutivo. 

Rusia ea un país en el cual el Ministerio -

PÚblico al ser implantado se rige por los principios de -

unidad e indivisibilidad, donde los _procuradores superio-

res son nombrados a propuesta del Ministro de Justicia, -

sin embargo por los cambios en la vida política y d• go--

bierno del pa!s, ésta institución llega a suprimirse por -

decreto de 24 de noviembre de 1917, ya que se conaideraba

que loe obreros y campesinos eran los únicos depositarioe

de la acción penal; restableciendose el 28 de mayo de 1922 

y a partir de este momento, la jefatura del Ministerio Pú

blico, se deposita en el Comisario de Justicia, dependien~ 

te del Procurador Gene~l. 

En paises como Suecia y Dinamarca, se •ata~ 

blece el Ministerio P\Íblico hasta que abandonan el siete .. 

inquisitorio, siguiendo a partir de 1921 el proceso acusa

torio, la máxima autoridad del Ministerio Público es el M! 
nietro de Justicia en el cual se deposita el ejercicio de

la acci6n penal y exoepcionalemnte en el ofendido. 

China y Japdn, ion países donde la m.ixi.. -
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representaci6n del Ministerio Público se deposita en el 11! 
nisterio de Justicia, siendo auxiliar de éste la Policía ~ 

Judicial quien coadyuva con la inveatigaci6n de loa deli~ 

toa; loa puestos dentro de la inat1tuci6n se obtienen por-

concurso de oposic16n. 

En Inglatorra, la instituci6n paaa por di-

versas etapas, tien una apl1caci6n sui generis, rigiendo -

el principio de acusación popular, facultando a loa pvti

cularee para ejercitar la acci6n penal, como la obligaci6n 

de cuidar la paz y la t:ranquilidad del Reino, sin embargo

existe la acusación privada para todos los delitos de que

rella; de tal manera que cuando el Ministerio Público no -

interviene, loe particulares promueven el ejercicio de la

acci6n penal, esto en juicios sumarísimos donde el acuaa-

dor presenta testigos de cargo, el·acusado de descargo 1 -

el juez pronuncia su tallo en la misma audiencia, no bay -

intervenci6n del Ministerio Público y tampoco recurso de -

apelaoi6n. Existe un Procurador General, designado por el

Rey, que interviene ejerciendo la acci6n penal cuando se -

afecta el interés público en delitos contra la seguridad -

interior y exterior del Estado, sedioi6n o rebel16n, coal! 

ci6n de funcionarios, etc., en delitos graves, la acusa--

ci6n la lleva el ~coroner", oficial de la Corona, existie!! 

do dos procedimientos, el indictment, instruído por el Jues 

de Paz y el Coroner Inquisition, instruído por el coroner. 

El Ministerio Público no tiene facultades para apelar en -
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materia penal; facultad de que a! goza el acusado, sin em

bargo se desarrolla una tendencia al establecimiento de la 

acusación estatal. depositando el monopolio de la acci6n -

penal en un 6rgano del Estado y despojando de ~ata tacul-

tad a los particulares. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, el -

Ministerio PÚblico, tiene como su máximo representante al

Procurador General, Attorney General ot United States, que 

representaba los intereses de la federaci6n ante la Supre

ma Corte de Justicia; en cada estado existe una organ1za-

ci6n del Ministerio PÚblico y en algunos casos obra por -

instrucciones del Procurador y no intervienen en lo proce

dimientos civiles; en los delitos leves o de querella se -

deposita el ejercicio de la acc16n penal en los particula• 

res, ventil,ndose procesos sumar!simoa. 

El Ministerio Páblico depende del poder Ej! 

cutivo, sie~do la máxima autoridad e1 Procurador General~

el cual dura en su encargo cuatro afl.os,improrrogables, en

pa!ses como A~gentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay,

Purto Rico. 

Es importante seflalar que en todo1 e1to1 -

paíae1 sue legislaciones toman el modelo !rancie para 811 -

implantación, 4'.ndole algunas mod1lidade1, pero co1nc1d1•! 

do en sus principales caracterf sticaa. 
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S.- DESARROLLO LmISLATIVO DE LA IBS!I!U-

CION U MEXICO. 

Deapuée de conocer loe antecedente• hist6ri .. 
coa del Ministerio Público, en la.a dive1'8as legislacione1, 

ea factible poder entender c6mo llega a nuestro pa{e la ..... 

ineti tuci6n, misma que cuenta con. raz~o1 de la figura ill-• 

plantada por el Derecho .Francés, sin embargo, es inegable

que el Ministerio Público llega a M'x1co m'• bien por con

ducto del Derecho Eapafiol, obvtamente por razones hist6ri

cae, como a.sentamos anteriormente , de Eopaña viene la Pr.! 
motaría Piscal y como lo seftala José Angel Ceniceros, tl'8a 

son loa elementos que concurre~ para la formac16n del Mi

nisterio Público en México: 

1.- La Procuraduría o Promotoría Piscal, de 

Espafia. 

2.- El Ministerio Público Pranc'•· 

3.- Un conjunto de elementos genuinamente -

mexicanos que preteccionan a la iluJtituc16n y la adaptan a 

nuestra realidad. 

C1'8emoa que la finalidad del preaente estu

dio, no es buscar los antecedentes más remotos del Mini•t! 

rio Público en México, baste decir que se inicia en la fi

gura implantada, estructurada en Prancia y Bapafla, en don

de la Promotor!a Piscal se traslada al ordenamiento legie

lati vo nacional, manteniéndose vigente con las mismas ca

racterísticas en la etapa colonial, período del desarrollo 
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hist6rico mexicano plasmado de instituciones provenieutes-

de España. Durante la Colonia encontramos antecedentes de

la Promotoría Fiscal en las Ordenanzas de Y.~ndoza, Primer

Virrey de la Nueva Eepafia, y reglamenta entre otras cosaa

acerca d~ las funciones del Procurador Fiscal, el cual no

podía acusar si no había delator, salvo de becbo notorio y 

cuando fuere hecha pesquisa, asimismo, tien la voz y plei• 

to de las causas, de la ejecuci6n de justicia y que se ªP! 

lare de los corregidores y otros jueces.8 
Así tambi~n en el Cedulario de Encinas, en• 

la Bueva y Novísima Recopilaci6n y en la Recopilaci6n de -

Indias, se encuentran aspectos referentes a los promotores 

fiscales, tales como la prohibici6n de patrocinar negocios; 

en cada audiencia de Lima y México, debía haber dos fisca

les, el más antiguo para lo civil y el otro para lo crimi

nal; los escribanos deben entregar sin demora los exped19! 

. tes; estaban obligados a proteger a los indios en las cau

IHUI civiles y criminalH; el promotor intervenía por denUJ! 

cia; en casos de acueaci6n y querella, el acusador era el

ofendido y en caso de que éste la abandonara, la seguía el 

Pro•otor Fiscal; tambi'n intervenía el promotor en caso de 

hecho notorio, por que se sorprenda al delincuente infra ... 

ganti o no se hubiera realizado pesqu1Ba, que era la ord•! 

que giraba el Soberano para aprehender a alguien. 

8.- .REVIS!A Mezican de Justicia 84. opus cit, plg 21~ 
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En la Recopilaci6n de Indias, en Ley dt 5 -

dt octubre de 1626 y 16:52, ordenaba: "es nuestra merced 1-

voluntad que en cada una de las Reales Audiencias de Lima

y Méx~co, baya dos fiscales; que el más antiguo sirva en • 

todo lo civil y el otro en lo crillinal".9 
Esta disposici6n se mantiene en el J?ecreto

de 9 de octubre de 1812, en donde todavfa se dispone que -

baya dos tiecalee en la Audiencia de M'xico. . 

En el nacillliento de M'xioo a la Yida Inde-

pendiente, se mantienen algunas :regulaciones do la &poca -

colonia, por lo que respecta a la materia que nos ocupa, -

sin embargo en éste momento se aprecian ya mayores matices 

del Derecho Francés, en lo referente al Ministerio Público, 

as! la Constitución de Apatzingan de 22 de octubre de 1814 

mantiene vigente la regulación de .dos fiec~laa, uno para -

lo civil y el otro para lo criminal; en la Constituci6n dt· .. 

1824, se establece al Fiscal, al Ministerio Pdblico como -

parte de la Suprema Corte de Justicia, dándole la i•port&! 

oia de un Ministro a tal gradoque se considera inamovible; 

también lo establece en los Tribunal•• de Circuito, pero -

no expresamente para los Juzgados. 

En las Siete Leyes Conat,i tucionalistae de -

18,6, y.en las Bases Orgánicas de 12 de junio de 184,, at

conaerva un fiscal dentro de la Supre .. Corte 7 cada Trib! 

nal Superior de los Departamentos con un :tisoal. 

En la Ley Laree (16 de diciembre de 1853),• 
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bajo el regimen ~e Antonio L6pez de Santa Anna, se regula

al Ministerio Público con características de la institu--

ci6n francesa, se le eefiala como una inatituoi6n emanada -

del Poder Ejecutivo, manteniendo la figura del Promotor -

Piacal, ee crea el Procurador General, que ejerce autori-

dad sobre aquellos; pode~os eefialar entre sus atribuciones 

que su oficio es de buen~ fé, no pueden ser recusados, es

tan obligados a defender a la Naci6n en los juicios civi-

les en que ésta sea parte, interponer su oficio en loa --

pleitos y causas comunes que correspondan a la autoridad -

judicial e interesen a las demarcaciones y establecimientos 

públicos dependientes del gobierno. 

La Ley Miranda(29 de diciembre de 1858), b! 

sada en la anterior ley, organiza sistemáticamente a la A.!!, 

ministración de Justicia, contribuyendo ya a la formaci6n

do verdaderos c6digos de procedimientos, sin embargo, quee 

da como,eet~dio jurídico y establece el Miniate~io Piacal

como Magistratura Especial, org&nizacipn propia e indepen

diente, eatablece la categoría de Promotores Fiscales •. ~ 

agente& fiacalea, fiscalee del tribunal Superior y Pisca-

lea del !ribunal supremo. En materia penal, el Promotor -

Piscal interpond~~su oficio en las causas criminales, •C!. 

aando a loa delincuente• y aYeriguando detencion~s arbitl'!, 

riae. procurando au caati¡o. 

9.- CASTRO v. Juventino. El Minieterio P6blico en M'xioo.
Puncione1 y diafuncionea. Mfx 1983. Id Porr6a S.A. pi¡ 6• 
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La Le7 de 2' de novinb:re de 1855. aprobad& 

por CGllOllfort. establece que tod.aa laa cauuecriñnalea -

debGD eer publicadaa preciSIUllft~ de•d• que •• inicJ.e el -

plenario, en. donde ae ee'tablecen aftllcee 11lportant.. en b!, 

neficto del acaaado. C080 darle a coaocer laa p111ebae que

exi11ta en au contra. " le pertdta carearse con loe test! 

go• 7 que pueda aer oído en. defensa propia. l'n el Pl'OJecto . 

de CODSt1tuci6n • menciona por pr.l•.n Tes al 11111iaterio

Páb11co. estableciendo en au artículo 27: "llll todo procff.! 
11.ieato del orden criainal.,. debe preceder querella o acusa

ci6a 49 la parte o:tendida a 1nstaJlc1a clel IU.nlaterio Ñbl! 

ce. que sostenga loa Derechoe de la Soctedad.•. 

Collo podeaos o~eenar,. el ejercic~o de la

acci6n ae deposita en el o:tendidOCOllO en el IU.Jlisterio Pú

blico collO repreaelltante de la conetltuCionalidad.~ P.11 la -

Asaablea Constituyente se presenta por pri•ra Yes la die

euai6n xeferente a depositar el ejercicio de la acoi6n pe

nal en loe particalaree o e el acuador público. en el 11f! 
niate.rio PÚbllco, quedalldo.ndac'tMo.el "?recepto en loa -

tlra:inoa seilalMlo• en l..&eu anterlorea. 

l'n 15 de junio de 1869. Benito Júns npi

de la Ley de Jurados, estableciendo trn pncura4on• a -

loa que por prillera ws ae denOllina Repreaentantea del 111-

nisterio PÚblico, uieisao eetableda qw .. la acu.aci6m ee

hac!a. despues de con.clu!doe loa iaterroptor.t.oe. inclutd:n 

loe del juzgaclo9 esto ••• tma -res terllinado el BUll&r.t.o. --
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artículos 46. 78. 20 7 22. 

En el C6digo de Procedimientos Penales de -

15 de septiembre de 1880, se organisa al Ministerio P6bl1~ . 
co como una 11agist:ratura constituida para a112iliar la ~ 

ta adm1n1straci6n de ~usticia, en nombre de la sociedad. ~ 

en tanto que la Policía Judicial, tiene por objeto la ia-

veetigac16n de los delitos, reunir pruebas ~ 4eacubrtr a -

loe autorea, c6aplicea 1 encubridorea.10 
El Ministerio P6blico tenia, a4e"'8, :fuaci,e 

nea de acc16n y requerimiénto, intervenía como miembro de

la Policía Judicial, en la 1nvestigaci6n de los delitos; -

le compete perseguir y acusar ante los tribunales a loa -

responsables de loe delitos y vigilar la ejecuc16n de laa

aentencias; 8i no acusa, se remite el expediente al !ribu

Jlal SUperior, para que con audiencia del Ministerio P6b11-

co se decid1rfa dentro del t'rmino de 25 diaa, si se debía 

a011eter a jµicio al inculpado, artículo 275. 

Paza el C6digo de Procedild.entoa Penal••• -
de 22 de ll&YO de 1894, ea -'e a11plia la 1aterYenci6a del • 

111niaterio Pl1blico que cuenta cada .,.. con ll&JOl'9a cazoaot! 

riaticu de la figura del Derecho Pranc'8, ,.. que •• 41.

tiltgue el proceao ante loa .Juecea de Pas, 1 •1 que ae •1-

IU• ante loa Juecea Correccional•• 7 juicio• por Juzado -

del Puel'O Cos6a; caand.o el Mlniaterio Pdblico no callpl'8IU1a 
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en aua conclusiones algán delito probado en la inatrucci6a 

u omita circunstancia.e agravantes o atenuantes. el Jues Z'!, 

llitiri. el proceao al Procurador. a diferencia del anterior 

oddigo, en que se retd.t:la al 'h'ibunal Superior. artículo -

265; el Minieterio P1lblico ya na ea auriliar en la Admini! 

tnci611. de Justicia, •• reconoce autono11fa en el proceH -

penal; se crea el Ministerio P6b11co Pederal colllO' iJletitu

c16n dependiente de loa t:ribunale• y sujeta al. poder B~eC! 

tivo. 

Pinalmnte, en la Conatituci6-a de 1917. ae

marca un avance de trascendencim del Ministerio Público l!1D 

M~xico, por lo establecido en sus art!culoa 21 y 102, imp! 

diendoa los jueces incoar de o~icio los procesos; ya no -

tiene !unciones de Policía Judicial, separándose de,lo tr'!_ 

dicionalmente seaalado por la teoría francesa, ahora la po . -
lic!a judicial tiene como !uncidn la illveat1gaci6n de loa-

deli toa, esto es, s& refleja un intento por delimitar la -

!'llll.c16a decisoria de loa 3uece•; pax-a la polie!a judicial, 

la investigacicSa de loa delito•, quedando la inat1tuci6a -

co~o un 6rgano independiente, sujeto a la unidad de mando-

7 control del Procurador de Justicia; n el periodo de A•!. 

r1guaci6a PreVia, tiene la.naturalesa de auto1'idad, bnaea!_ 

do pruebaa que compruebe• el cuerpo del delito y la proba

ble responsabilidad del illdiciado. elementos aeoell&Z'ioe P! 

ra el ejercicio de la acci6n penal, coBYirtiéndoae en eete 

momento en parte en el proceso, llegando au actuaci6n bae-
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ta la ejecuci6n de las sentencias; en materia federal. el• 

Minieterio Pilblico ea el conseje?'O jur!dico del Ejecutivo

y promotor de ia acc16n penal. jefe de la policía judicial 

en la investigaci6n de los delitos; como titular de la -... 

acc16n pezia1. tiene las funcionee de requerimiento y acu

sando nnte los tr1bunalee y cuidando que los prooeeoa e1-

gan eu marcha nonaal.. 

Los ordenamientos legielativoa mencionados

en líneas eterioree son algunu de las leyes máa impert8!! 

tes en cuanto a lo que se refiere a la evoluci6n legislat! 

va del Ministerio Pliblico, que noe marca., ei no de una ma

nera rígida. sí la fol'llR en que evoluc1on6 la introduoc16R 

de las.ideas francesas y espai'Iolas, relativa.e a la inatit! 

ci6n cuyo estudio nos ocupa y que nos sefiala la forma en -

que tue adquiriendo las caracter!sticas peculiares con que 

en la actualidad cuenta, aún cuando 111Ucbae de ellas datg.;. ~ 

desde eu ~cilliento. 

11.• LAS P'URCIOSFS DEL MIBIS!ERIO PUBLICO • 

D EL PROCEDIMI!ftO PEl&L. 

El Ministerio P4iltco •• una 1aatituct6n de 

pu importancia para el 111ntntllllento del orden •o.ctal ta 
teno e internacional, y co•o tal, dea¡ntea de haber an~11-

aado la evoluc16a que ba tenido a tra•'• d• laa d1Te~. -
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legislaciones, consideramos que es importante dejar aseat! 

do, lo relativo a la Naturaleza Jurídica de ésta 1nst1tu-

ci6n, lo cual será sin duda, de gran ayuda para poder en-~ 

tender y justificar su actuación tanto a nivel interno co

mo internacional.. 

A.- COMO AUTORIDAD EN LA ETAPA INDAGA!ORIA. 

Ro es ninguna inovaci611. el eeftalar que el -

Ministerio Público al desempefiar sus funciones durante la

etapa indagatoria, tiene el carácter de autoridad, es de....; 

cir, durante la Averiguaei6n Previa, entendida ésta como -

la etapa del procedimiento penal que se integra por un ºº!! 
junto de actos realizados por y ante el Ministerio Público 

en su carácter de autor.idad, desde que se hace de su cono

cimiento la posible afectaci6n de un bien penalmente tute~ 

lado, haet~ que determina si ha lugar o no a coneignar, -

iniciandose en caso afirmativo el ejercicio de la Acci6n -

Peaal. El Ministerio Público actáa en éste momento como •! 

toridad, lo cual es acorde con lo establecido en ol artio! 

lo 21 Constitucional, que en 1JU parte segunda a la letra -

dice: "la pereecuei6n de los delito• incumbe al Minieterio 

Público y a la policía judicial, la cual estará ba3o la au -
toridad y mando inmediato de aqufl". De la lectura de éste. 

precepto constitucional, resalta qae el Ministerio P'l1bliao 

ee en éeta etapa del procedimiento, una autoridad., 1a que-
. . ' 
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es un 6rgano del Estado y a nombre de este y repreeentaado 

a la colectividad y en ejercicio de sus atribuciones, d•-

sempeña la tunci6n específica de ejercitar la acci6n penal. 

Para dejar bien precisada la naturales& ju~ 

r!dica de la instituci6n, en esta etapa del procedilliento

penal, consideramos necesario entrar al análisis de lo que 

el concepto de autoridad significa. Concepto.cuya import&! 

cia se refleja no solo a lo que el procedimiento se _re!i•= 

re, sino que se manifiesta plenamente en el Juicio de AJIP! 

ro, tal y c~mo lo señala la fracc16n I del artículo 10' de 

la Constituci6n. As!, en este orden de ideas, en algunos -

casos ha sostenido que el concepto de Autoridad9 está ref! 

rido a la potestad, al poder de que se encuentra investido 

el Estado, de tal manera que a nadie es dable desobedecer-. 

lo. Por su parte Ignacio Burgoa, señala que por autoridad., 

jurídicamente debemos entender "al 6rgano del Estado el -

cual desempeña una !unci6n específica y que tiene a su º&! 

go realiza.r todas las funcionea o atribuciones que el es't! 

do le sei!ale, a su nombren, y no como·un poder susceptible 

de impoaerse, de tal suerte que detiae a la Autoridad como 

•aquel 6rgano estatal. de tacto o de jure, con tacultadee

de decis16n o ejecuci6n9 cuyo ejercicio comprende. engea-

dra, la creaci6n. modi!icaci6n o extinción de situacionea

generales o particulares, de hecho o jurídicas o bien pro

duce WUL alterac16a o atectaci6n de ellaa, de lllallera impe-
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rativa, unilateral y coactiva.8 • 11 
Esta definición se encuentra acorde con l~ 

seffalado por el maest~o Gabino Praga, quien señala ncuando 

las facultades otorgadas a un órgano, implican el poder de 

decisi6n y ejecuci6n, es decir, la autorizaci6a para real! 

zar actos de naturaleza jurídica que a:tectea la estera de

los particulares y la de imponer a estos sus determinacio

nea, ee tiene el concepto de autoridad•. 12 
Esas facultades decisorias y ejecutorias en 

el Ministerio PÚblico se denotan de una manera muy clara -

durante la averiguaci6n previa, toda vez que en su rela~ 

ci6n con el sujeto activo del delito y con la víctima del

mismo, la Representaci6n Social, a través de sus agentes,-. 
practican todas la8 diligencias e investigaciones tendien-

tes a comprobar la existencia de los delitos y al·descubr! 

miento del pro~able responsable, terminando esta actuaci6n 

como autoridad, en el momento en que el Ministerio Pt1blico 

determina ai ha lugar o no a conaiganr, al ejercicio de la 

acci6a penal. 

Así el Ministerio Público en au carácter de 

autoridad. tiene a su cargo, como tunc16n espec!tica9 a -

travée de sus diversoe agentes, el de llevar a cabo, de --

11.- BURGO.A O.,Ignacio. El Juicio de Amparo. 16 Ed. M'xioo 
1981.·Ed. Porrua S.A. pág 191. 
12.- PRAGA. Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa. M' 
xico 1944. pág 329. -
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practicar todas aquellas diligencias necesarias, llamadae

averiguaci6n previa, tendientee a la 1ntegraci6n del cuer

po del Delito y con ello a la determinaci6n de la existen

cia de una conducta descrita por el legislador y califica~ 

da como delito, así como del probable responsable de éste, 

actuaci6a del Ministerio Público en la que determina sus -

:funciones como autoridad.Y finaliza cuando mediante la co! 

signaci6a, mediante el ejercicio de la accióa penal, pone

ª diepol!lici6• del juez competente estas diligencias ad c,2 

ao a los señalados como probables responsables de su comi

ei6a. 

Hay que distinguir que la consignación es -

el momento procesal, en que el Ministerio Público termina

su actuación como autoridad en el procedimiento penal, to . -
da vez que ésta ee el acto por el cual el Ministerio Públ! 

co poae a dieposici6n del juez, del 6rgano·jnris~icc1onal, 

lae diligencia.e, lae investigaciones, la averiguación y ea 

au caeo al indiciado, para que ~na vez, comprobados los el! 

mento1 y :requieitoa de ley, a:rtículo 19 Constitucional, --

1-1c11 el Prooeao Penal, o biea no obstante esa 1ntegra--

ci6a se decrete la libertad del coaaignado en loe caeoe •• 

que •• pruebe que le favorece algUDa causa extintiva o ex

cluyente de respollllabilidad pen11. Ea algunos caaoe puede

coaeigaarse eia haber agotado al Averiguac16n PreYia, pero 

a6lo 11 tiene por finalidad.llevar a cabo un cateo que ae

eatima iadiepeaeable para perfeccioaarla, artfculo 16 Co•!. 
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titucioJl&l.. 

Siguiendo el texto del articulo 21 Co:aeti't! 

cio:aal, encontramos que dentro de laa tuncione• del Miaia

terio Pdblioo como autoridad, est' la de peraeguir loe de

li toa, abarc82ldO ea /ate sentido dentro del Procedillie•to

Penal, las !unciones investigadora y acueatoria, las cua-

lee como ya dijiaoa !orman parte del procedimiento crimi-

aal, sin embargo, conside:raaoe que para establecer de uaa

lllaJlera más objetiva una y otra funcicba, ee aeceeario deli

mitar la diferencia entre Procedimiento y Proce•o Penal. 

Ro ee objetivo del presente trabajo, Matrar 

en disoueionee doctrinales respecto de loa coaceptoa de -

Procedimiento y Proceso Penal, eefialadoe por loa diverao•

autorea, sino la delim1tac16a en términos generalee'de am

bas etapas; para poder precisar mátt claramente las funcio

aee de Autoridad y Parte, del Miaisterio Público en el ••

juiciamieato criminal. As! podemos mencionar la def1nici6n 

q~e el profesor de nuestra M~ima Caea de Estudios, Guille~ 

ao Col!n Sánchez, eeaala al Procedimiento Penal y dice: --

"es el conjunto de actoe y !ormaa legal•• que deben ser ob

servado• obligatoriamente por todos los que intervienen -

desde el momento en que se establece la relaci6a jurídica

materia del derecho penal, para hacer factible la apl1ca-

c16a de la ley a un caso concreto•. 1, 

13.• COLIN Sánchez, Guillermo. Derecho Mexicano de Prccedi 
llioDto• Penales. 1& Ed. M~xico 1964. Ed. Porrúa S.A. p'g : 
71. 

' 
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Por su parte el maestro Gonz'1ez Bustamante, 

define al Procedimiento "como el conjunto de actuaciones -

sucesivam~nte ininterrumpidas y reguladae por las normaa -

de Derecho Procesal, que se inicia desde que la a~tor1da4• 

tiene conocimiento de que se ha cometido un delito y proo! 

de a investigarlo y termina con el fallo que se pronuncia• 

en el tribunaln14 Aeimismio defiae al Proceso •el coajunto 

de actos y hechos jurídicos :regulados por el 1>$recbo P.roc! 

sal Penal, y que dete:naina la existencia d•.l delito, de la 

reeponsebilidad y participaci6a del agonte activo y sujeto 

paaivo, con el objeto de aplicar la eanci6n correspondien

te por el becbo Tiolatorio de la ley•. 15 
De consiguiente, sea cual fuere la de~i•i-

ci6a de cada uno de estos conceptos, entre loa di•eraoe •! 

toree encontramos identificables claramente algunoe elel88! 

toa que nos sefialan la diferencia entre una y otra etapa -

del e~juiciamiento criminal, por lo que podelio1 decir que• 

el Procedimiento Penal, ee la forma en que deben real1..r-
' 

se todos loe actos establecido• por la ley, para re90l~er

acerca de la pretenci6a punitiva estatal y cuya totalt4a4• 

compreade de1de los actos que provocan la actuac16a del "! 
ni1terio P1lblico en eu caracter.d• autoridad, ha8ta la,._ 

1oluc16a que pone tia a '•ta actuaci6n 1 en eu caeo la ••1 

14 ... GONZALEZ Bueta-.nte, J'uaa Jo•'· opaa ctt. Ñ 122. 
15.• Idea. 
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6rgano jurisdiccional o autoridad judicial penal. Por ot:ro 

lado, el Proceso fenal, lo podemos considerar como el con

junto de actos que en el orden y forma predeterminado• por 

la ley se realizan por y ante el 6rgano de la juriadicc16a 

desde el auto de procesamiento (formal prisi6n o sujeci6n

a proceso), ba~ta la resoluci6n definitiva en que se dete~ 

lline, en cada caso concreto si ha lugar a no a declarar ~ 

tanto la existencia de un delito, como penalmente reepou~ 

ble a los procesados, además y en los casos af1l'lllativoa, -

individualizar la punibilidad, aplicando a éstos, la pena.

que legalmente les corl'tspoada. 

Con las anteriores definiciones, podemos -

apre.ciar claramente que el Ministerio Público, como lo se

ftala el maestro González Bustamante; en su detinici6n de -

Procedimiento, tiene el carácter de autoridad desde el mo

mento en que tiene conoci~iento de la posible comis16n de

un delito, procediendo a/investigarlo. desarrollando como

lo seiialamoe antl!riormente, la !unci6n investigadora, que

lleva a cabo el Ministerio Público 1 la Policía Judicial -

al mando de aquél, tendientes a determinar la existencia 

de un delito y la presunta responsabilidad de qui,a la i•
vestigaci6n señala como su autor. Para esto, dl Ministerio 

Público, se vale de ciencias auxiliares como la Criminal1! 

tioa, conservando todos aquellos datos o elementos que --

arro;l)!t la comisi6a de un delito, como son la conservaci6a

del lugar de los hechos, budlae, objetos, indicios, etc.9 

,·. 

'_,,_,. 
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!uncionee que ee inician cuando el Ministerio PÚblico ti~ 

ne conocimiento de la posible com1si6n de un delito y fun

dando esta actividad en su carácter de autoridad. 

Además del precepto Constitucional eefialado, 

la funci6n del Ministerio Público como autoridad en el P1'2, 

cedimiento Penal, se encuentra fundada en el artículo 102-

de nuestro Máximo Ordenamiento, por lo que se refiere al -

Miftisterio Público Federal, el cual es la materia princi-

pal de nuestro trabajo, asimismo en el C6digo de Procedi-

mientos Penales, en materia federal, se regula este carác

ter de autoridad de la Representaci6n Social, en sus artí• 

culoe 2°, 3º y 4º, acorde con estos preceptos, con estas-· 

ideas, ee encuentra la opinión de nuestro Máximo Tribuaal, 

que en eu tesis jurisprudencial número 7, referente a la -

Acción Penal, a la letra dice: ACCION PENAL.- Su e3ercicio 

correeponde exclusivamente al Mini8terio PÚblico. de mane

ra que cuando él no ejerce eaa aoci6n, no hay base para el 

procedimiento y la sentencia que se di9te, ein que tal ac

o16n ae haya ejercitado por el Ministerio P6blico, importa 

uaa violaci6n de lae garantías consagradu en el art{culo-

21 Cout:ltucional. Página 48 del Volu11en II; del Apéndice

del. Semanario Judicial de la Federaci6n, que contiene la -

Jurisprudencia de la K. Suprema Corte de Justicia en loa • 

fallo• pronunciado• loe anos 1947 a 1954. 

Con lo anterior queda de muif'ieeto el ca-. 

rácte:r de Autoridad. del Ministerio Público, el oual •• ··Jll'! 
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senta durante el período de Averiguaci6n Previa, pudiendo

sus actos ser combatidos por la v!a del Amparo, con excep

ci6n de la determinaci6n o acuerdos del no ejercicio de la 

acci6• penal. De tal manera que siguiendo el pensamiento -

de Ignacio Burgoa, podemos considerar que el Ministerio P! 
blico, en la Averiguaci6n Previa, es un órgano del Estado, 

representante del int~rés social, que tiene como funciones 

realizar todas las investigaciones tendientes a la iategl'!. 

ci6a del Cuerpo del Delito y de la Presunta Responsabili--· 

dad de la persona eeftalada en la inveetigaci6n como el au• 

tor del mismo, pudiendo con estas facultades afectar la e.! 

fera jurídica de los particulares, dando lugar a la proce

deacia del Juicio de Amparo. 

B.- COMO PAR1'E EN EL PROCESO PERAL. 

Ahora biea, el Miftisterio Público en su ac

tuaci6n también tiene el carácter de Parte, caracter!etica 

que adquiere el Representante Social a partir del •o•ento

del Ejercicio de la Acci6n Penal, e1 decir, propiamente en 

la etapa del Proceso Penal, a la cual ya noa reter!moa en

líaeae anteriore1. 

Bl Ministerio Páblico, en éste período del• 

enjuiciáaiento orilliaal, de1e111pefta la tu11ct6n de parte, 7a 

que ahora ya ao reall1a una tuac16n coa caracter{1tioa1 d! 
• 

c11oria1 1 e~ecutori&1, ahora 1oliclta lo que a 1u repre--



- 36 -

sentaci6n social competa. sometiéndose a la potestad del -

juea. De lo que podemos decir que la tunci6n acusatoria -

del Ministerio Público. se realiza ante el órgano jurisd1!:,. 

cional. llevada a cabo durante las diferentes etapas del -

Proceso Pena.l, esto ee, a partir del auto de radicaci6n, -

la instrucci6n, el juicio y para algunos autores la ejecu

ci6n; sin embargo. no ea nuestra tinalidad entrar en el •.! 

tudio de las di!erentes etapas que in~egran el procedimi9!! 

to penal. y al proceso penal, sino baste decir que el Mini.! 

terio PÚblico en su carácter de parte en el Proceso Penal., 

aporta, en un determinado momento, las pl'Uebaa necesariaa

para acreditar la comprobación del cuerpo del delito y la

presunta responsabilidad del indiciado, entendida aquella, 

como la certificaci6n que realiza el 6rgano jurisdiccional 

en el sentido de que el Ministerio.PÚblico concretiza la -

acusación. solicitando se aplique al procesado la pena que 

le corresponda por la comisión del delito que se le imputa. 

En el momento en que el Ministerio P6blico

actúa como parte, es cuando se forma la relaci6n jurídica

de derecho penal, eetando:por una parte la defensa, int~ 

grada por el procesado y su detenaor, por otro el Ministe

rio Público como representante del interés social, y entre 

ellos el Organo Jurisdiccional. 

As{, para concluir con las ideas vertidas -

acerca del Ministerio Público en su carácter de parte en -

el Proceso Penal, podemos decir que adquiere ésta caracte-
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rietica ya que su actuaci6n está sujeta a la potestad de -

la jurisdicci6n penal, simismo ee le considera cono parte

por tener a su cargo la detenea del interés de la sociedad 

a diferencia de la tase en que actúa como autoridad, con -

facultades de decis16n y ejecuoi6n. 

Para terminar con éste capítulo, podemo• e! 

tar la Jurisprud~ncia de la H. Suprema Corte de Justicia -

de la Naci6n, en su 1a Sala, respecto.del doble sentido de 

la actuaci6n del Ministerio Público: "cuando actúa en la -

inveetigaci6n de los hechos delictuosos que le son denun-

ciados, y, entonces, tiene.evidentemente el c~ácter de -

Autoridad, y, segunda, cuando practica la acción persecut2 

ria que le compete, de manera exclusiva, y entonces tiene

el carácter de parte, puesto que en ésta etapa del Proceso 

ya no ordena, sino que se limita a-solicitar del Juez, lo

que cree pertinente en derecho". Tomo XLIII Jiménez Rocba

José, pág 503; pág 1213 del Volumen IV del Apéndice al Se

manario Judicial de la Federaci6n, que contiene la Juris-

prudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, 

en los fallos pronunciados los af'loa de 1947 a 1954a 
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C A P I T U L O S E G U N D O 

"LOS DELITOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL" 

III.- DEFINICION Y CLASIFICACION DE LOS DE

. LirOS INTERNACIONALES. 

Hemos denominado el presente capítulo .de Ó! 

ta manera, ya que por todas las legislaciones es conocido

que existen actos delictuosos que van más allá de las fro~ 

teras de los Etados, que sobrepasan la capacidad de peree

cusi6n y de investigaci6n de los Estados, de ab:[ que cona!, 

deramos que es materia del Derecho Internacional el estu~-

dio de la forma en que los Estados se unen para atacar ao-· 

tos considerados como delitos, como una forma de protec--

ci6n no s6lo para nacionales de un determinado país, sino

como una forma de protecci6n de la humanidad, con~ra todos 

aquellos sujetos que realizan actos considerados como del! 

tos por loe diferentes ordenamientos júr{dicos, en los que 

es necesaria la participaci6n del Ministerio P"llblico oomo

IJUjeto integrante de la relaci6n jurídica de Derecho Penal, 

para poder e1tar en posibilidad de sancionar a loe·re1pon• 

sablee de su comisi6n. 

Siempre ba sido objeto de opiniones encon

tradas, el prop61ito de definir alguna inst1tuo16n jur!di• 

ca '1 úe aán, traU.ndoH de alguna figura del Derecho In

ternacional, c0110 lo ee la relativa al Delito Internaoio-
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nal, as! como su correspondiente, Delincuente Internacio-

nal, ambos por demás imprecisos, pese a su constante mane

jo.Respecto del problema del Delito Internacional, •su de

limitación presupone la gradaci6n d• los valores jurídicos 

que internacionalmente han de ser protegidos•.1 
El De11t.o Internacional t1P>ne sue preceden

tes doctrinales en las obras de los fundadores del Derecho 

Internacional y muy especialmente en !a de los toologos y

juristas del siglo XVI. En ésta tendencia, el Delito es -

una perturbaci6n del orden jurídico del Estado dentro de -

cuyas fronteras se comete y al que únicamente afecta y que 

s6lo puede prevenir y castigar, concepción del delito que

por su carácter absoluto e omnipotente del Estado, el Del! 

to Internacional, el crimen de esa natu~leza resulta in-

concebible. Sin embargo, existe una tendencia.general a -

acrecentar en lo posible el catálogo de in:f'racciones pers! 

guibles en los toros interna~ionales. 

El Delito Internacional ha sido estudiado -

por algunos especialistas del Derecho, entre los que ee e~ 

cuentra Dionisia Anzilotti, quien lo define como aqu'l en

que se da una conducta realizada por el Estado a través de 

sus órganos o de sus ciudadanos, que viola las obligacio-

nee establecidas respecto de otro Estado, por lo que queda 

1.- LOPEZ Rey, Manuel. Nuevos Aspectos y Problemas del De
recho Internacional Penal. Sobretiro de la Revista de la -
Pacultad de Derecho de Mézioo. Tomo I No 34 Jul-Dic 1951.
Imprenta Universitaria. 
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obligado a reparar el daffo causado, siendo tal reparac16n

el complemento indispensable de este tipo de faltas, para

lo cual no es necesario que figure en el mismo convenio o

pacto, el tipo de reparaci6n adecuada. La Responsabilidad.

surgía de un pacto internacional, de las promesas recípro

cas de los Estados y su violaci6n es'lo que constituye el

hecbo ilícito. 

Por su parte, Ra~l Carranc& y Trujillo, ma

nifiesta que "son Delitos Internacionales, en cuanto son -

ejecutados simultáneamente o sucesivamente en diversos Paí 
ses, o delitos que sean materia de acuerdos, convenoiones

entre ·varios Estados, que provienen de la existencia de -

normas consuetudinarias internacionales•2 
Los Delitos Internacionales son infraocio~ 

nea que por su permanencia o cosmopolitismo merecían ser -

enjuiciadas por cualquier Estado que presentaba al delin-

cuente ., 

Para Stefan Glaser, catedrático de Lieja, • 

la infracci6n internacional es todo hecho contrario al De

recho Internacional, que para ser criminal, precisa un plu• 

de tra1cendencia, perjudicar de tal modo los intere•e• in

ternacionales, que justifique au represi6n penal.4 

2.- CARRANCA Y Trujillo, Raúl. Derecho Penal Mexicano. Par 
te General. 11a Ed. M~xico 1976. Ed. Porrúa S.A. 'Oág ,1. -
, •• JIMENEZ De Asúa,Luia. Tratado de Derecho Penai Tomo II. 
3a Ed. Buenos Airea Argentina 1964. Ed. Losada. ~g 1155. 
4.- Idea. P'8 1150. 
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Sin duda que un concepto de Delito Interna

cional, conforme a los autores, implica una constante evo

luci6n, como lo es el mismo Derecho Internacional y que 

además se encuentra vinculado a loe convenios, toda vez 

que no podemos aceptar que por ejemplo la costumbre inter

nacional estime, detina y determine los llamados delitos -

internacionalee. 

Los delitos internacionales, se han estudi! 

do como actos que pueden ser perseguidos por cualquier --

país, según su ley, el problema de los delitos que nos ºª! 
pa, es determinar cuales son los bienes jurídicos de la c~ 

munidad que deben recibir un trato internacional. Hoy en -

d!a, estas agresicn~a se dirigen contra la comunidad paci

fica de los Estados o contra la humanidad. Generalmente -

los delitos se han &nglobado dentro de tres géneros de in

fracciones internacionales, crimenes contra la paz, crime

nee de guerra y ori~enes contra la humanidad. 

Pcr su parte Quintana Ripollés, en su tra-

tado de Derecho P~r.al Internacional e Internacional Penal, 

establece una t~~~~e división de las in!racciones llama--

daa internacionales o con trascendencia internacional: 

a).- Delitos de Orden Interno, lesivo de un 

interés o bien jurídico protegido por normas que afectan-

a la comunidad de Naciones, estos se consignan en el Dere

cho interno de cada país, por ejemplo, genocidio, trata de 

mujeres, !aleifi~ación de moneda, etc., no son delitos in• 
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ternacionales, en sentido estricto. sino contrarios al De

recho Internacional. contra el Derecho de Gentes. 

b).- Delitos de fuente internacional. acor

dados contractualmente, tienen la caracter!stica de que no 

solo nacen de los convenios, sino que obedecen a una nece

sidad de persecuci6n internacional jurídicamente reconoci

da y releve.hte. 

e).- Delitos Internacionales propiamente d! 

cboa, cuyo origen está en criterios impuestos por un orga

nismo internacional, con o sin la voluntad de un Estado d! 

terminado. Estos son impuestos por un organismo internaci~ 

nal o tambián llamado supranacional, con o sin la voluntad 

de un Estado determinado, y pu~den recibir la denominaci6n 

de internacionales, en lo subjetivo como en lo objetivo, -

integrando el Derecho Internacional Penal y no meramente ~ 

el Penal lnternacional.5 Su existencia jur!dica aparece en 

NUremberg, .en donde laa normas sustantivas y procesalea -

fueron aplicadas por una parte ~e la comunidad internacio

nal, lo cual.no~. demuestra laa posibilidades reales de la

integrac16n de un Derecho Internacional Penal, del cual -

noa ocuparemoa posteriormente, de tal suerte que entre laa 

legielaciones naclonalea,·ae suelen incluir actos que a su 

YH han aido previlltoe en DON:C internacionales euperio

rea, talee como los !atatutoa de NUremberg, !okio, ConYen-

5 •• JIMENEZ De .Asua, Luia. opu1 c1t, p¡g 1151. 
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ci6n sobre Genocidio. etc. Dichaa intraccionee pertenecen

como lo menciona Quintana Ripoll,e, a los Delitos contra ~ 

el Derecho Internacional. 

Para concluir hay que mencionar que son d~ 

litoa de elaboraci6n internacional. en tanto su ~presi6n

ha sido concertada por acuerdos entl'e lae partee, tienen -

de connín con el orden precedente de delitos o de delito P! 

nal internacional, su inclusi6n en la 6rbita jurídica in-

terna. pero d1tieren de ellos, al no se- ésta au única ra

z6n de ser, obedeciendo a una necesidad de persecuci6n in• 

ternacional,- jurídicamente reconocida y relevante. no son

por tanto delitos de derecho interno 1nternac1onal1zados,

por su finalidad, por el bien jurídico protegido, son del! 

tos de trascendencia internacional, au razón es el princi

pio de la comunidad de intereeee. justificativo de la ex-

teneión jurisdiccional y unidad en la represi6n. 

Por ot:ro la<lo. los Delitos con trascenden

cia internacional, son aquellos en que el bien jurídico l! 

sionado o arriesgado afecta a la comunidad internacional -

como tal, con su querer y su sentir cristalizados en nor-

ma.s universales, del todo independientes del querer y del

sentir de un Estado concreto, cuya propia conducta puede -

ser a su vez incriminable.6 

6.- PALACIOS Mario, Jaime. Derecho Penal Internacional. Su 
diferencia y reformas que se proponen a la Conet1tuci6n -
art. 48; L.V.G.C. art 306 y Ley de Bienea Nacionales art.2 
INACIPE. pág 6. . 
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A.- LOS DELITOS EN EL DERECHO INTERNACIONA.1! 

(DELICTIA IURIS GENTIUM). 

Por lo que hace al delito en el ámbito del

Derecho de Gentes, éete ee encuentra contemplado en rela~· 

ci6n a las regulaciones existentee entre dos o máe Estados 

como integrantes de la Comunidad Internacional, reconocié!! 

doee los miemos derechos entre todos los Estados y de la -

misma forma iguales responsabilidades, por las violaciones 

cometidas por algund de ellos y lo que en la materia que -

nos ocupa, desemboca en la comisi6n de delitos internacio

nales, en donde loa Estados que resultan ofendi~os pueden

por los diferentes medios que señalan las leyes, obligar ~ 

8.1 Estado responsable a cumplir con las obligaciones que -

con la comiei6n de loe delitos internacionales se generan

para ,l. La característica de estos ilícitos ee que aten-

tan y en muchos casos lesionan un inte~s universal o hull! 

no. 

Estos delitoe ee han clasificado de d1vel'-!

INMI maneras y para efectos de nuestro estudio, coneid•!'al'!, 

aoe la •1gu1ent•~ 

l••· 

1.- Delitoa contra Biene• de U•o ColÑn. 

2.- Delito• contra Bienes de Uso Personal. 

3.- Delito• contra los Valoree InternaciOJI! 

1.:.. Loa Delitoa contra lo• Biene• de veo.~ 
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CollÚn. 

Batos delitos intereAll al Derecho de Oen

tea. ya que causan un dafto di.neto 7 e:tectiTO en bienee j! 

ridicaaente protegido• 7 que pertenecen a la coll'IBlid.ad.. !'.!l 
tre eatoa delitos podemos coll8iderar a la Piratería, deli

tos en materia de collUDJ.cacionea. en •teria de tranapor-

tea, etc. 

Batos ilfcitoa. no 11610 la Piratería. aino

aquellos com9 loa delitos en materia de tranaporte11, de C2, 

raunicaci.Sn, han sido materia de peraecuc16n. de aanci6n en 

todos loa tiempos. sin embargo, debido al a~ce de loa 11!. 

dioa de co11U11icaci6n, estos il!citoa en algunos casos ban

disminu{do. pero en otros casos se han desarrollado., pero-
' 

feccionado a la par que loa •edioe de transporte. tal ea -

el caao de la Pinteña, que tntüdoae de aeronawa. aún

exiatiendo la preocupaci6n de las Naciones por atacarlos.

sin embargo, aún en nuestros díaa, aon muy co11UDea loa ca

aoa de aeropirataa. 

La Pizatería ea un ejemplo típico de '•ta-
clase de delitos. para Brierl7. •son eneld.goe del gtbtero -

humano•.7 Cona1deraci6n nada descabellada, toda Tes que --
_. 

normalmente atentan contra la seguridad. de personas de di

ferentes nacionalidades, sin mencionar los dafios que cau~

san a loa medios de coeuntcaci6n, son ilicitoa que en la -

7.- The Lav ot lation.. cases Documenta and Notos 1946. 
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mayor parte de los casos motivan la colaboraci6n de la Co

munidad Internacional, ya que son actos reprobados por to

dos los Estadoe. 

El aspecto esencial de la Piratería en el -

Derecho Internacional, no es la calidad del acto de viole! 

cia en cueeti6n, o la clase de castigo que las diversaa 1! 

gislacionee le sefialan, sino los Derechos de las jurisdic

ciones de los Estados , para suprimir loe actos ilegalea -

de violencia. 

2.- Delitos contra Bienes de Uso Personal. 

Contrario a lo que pudiera pensarse, estos

deli toa también son material del Derecho Internacional Pú

blico, aún cuando son bienes personales, su conservación ~ 

interesa a todos los Estados y la comisión de delitos en -

estos bienes, atenta contra el 6rden jurídico internacio~~ 

nal, un ejemplo de ésta clase de delitos ea el de tale1f1-

cac16n de moneda. 

Este delito se cnnsidera como de Derecho I! 

ternacional ya que atenta contra la soberanía monetaria de 

los Estados y de sue relaciones econ6mica1, además que por 

eu naturaleza, el delito, desde au preparaci6n basta au -

ejecuc16n, muchas veces ae lleva a cabo en varios Estados; 

el Convenio de Ginebra de 1929, obliga a loa Estados Bigft!' 

tario• a castigar de acuerdo a las normas penales a quien

falsifique moneda, la ponga en c1rculac16n, la acepte o ee 

procure inetr.umentoe deatinadoa para falsificar moneda. 
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Deli toe cometidos contra los Valores ra·con!!_ 

cides Internacionalmente, como esencialmente parte de la -

humanidad y al ser agredidos se considera que se atenta -

contra la misma, como son los delitos·en materia de escla

vitud, trata de lllUjeres y nidos, tráfico de estupefacien-

tes, tráfico de publicaciones obscena.a, el terrorismo, etc. 

Sin duda que preocupaci6n de todos los Estados lo !ué la -

abolici6n de la esclavitud, denigrante,en todos aspectoe,

de la raza humana, motivo por el cual loe Estados empiezan 

a agruparse para la lucha contra la esclavitud, siendo el

Convenio de Ginebra de 21 de septiembre de 1826, el primer 

ejemplo de la lucha de los Estados signatarios por impedir 

la trata de eacl•os, sin dejar de mencionar los diferentes 

tratados que sobre la materia han existido, como son el -

Tratado de París (30 de mayo de 18Í4), el Tratado de París 

(20 de noviembre de 1815), la Conferencia de Londres (1817) 

el Congreso de Vorona (1822). 

Así también, en el ámbito del Derecho Inte!: 

nacional, un problema de vigencia es el relativo a la tra

ta de lllUjeres y niños, problema tratado en la Convenci6n -

de París de 18 de mayo de 1864, y en el Convenio de Par!a

de 4 de mayo de 1910, regulando en ambas la vigencia de -

éste problema y obligando a loa Estados signatarios a con

ceder la extrad1ci6n de los culpables. Po~teriormente en -

el Convenio de Ginebra (30 de septiembre de 1921), se lo~ 

gra un avance importante, toda vez que ya regula y eancio-
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na la tentativa, y actos preparativos del delito. obligan

do a los Estados signatarios a prestarse asistencia social, 

y judicial en la materia. En la Organizaci6n de las Nacio

nes Unidas, el Consejo Econ6mico Social, elabora un proye,2 

to de Conv~nci6n General, aprobada por la Asamblea General 

el 2 de diciembre de 1949. mismo que a nuestra manera de -

pensar se qued6 coX'to, en cuanto al problema en estudio. -

y,& que los signatarios se obligaron a castigar solamente-

por medio de normas internas y no se logr6 lo esperado, -

una uniformidad· en las penas para éste delito de trascen-

dencia internacional. 

En cuanto al Tráfico de Publicaciones Obsc!. 

nas, es otro delito de carácter internacional que ha sido

materia de las ~egulaciones por parte de los Estados. ya-

que su comis16n es llevada a cabo por empresas transnacio

nales, que atentan contra la moral pública internacional.

ya que en muchas ocasiones desembocan en problemas de pro!. 

titución. de ahí la preocupación de los Estados por resol• 

ver este problema, como lo demuestra e! Convenio de Pa~Ís• 

(4 de mayo de 1810), el de Ginebra (12 de septiembre de --

1923), en donde los Estados signatarios se obligan a pera! 

guir a los responsables de la edición, posesi6n. 1mporta-

ci6n y exportac16n, comercio de escritos, dibujos, repre-

sentaciones gráficas de carácter obsceno, asimismo los !e• 

tados firmantes se obligan a prestarse asistencia judicial 

para perseguir a los representantes respons&bles de la OD!-
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misi6n del delito. 

Como podemos observar. estos delitos de ~ 

recho Internacional. tienen como característica la partic! 

paci6n de los Estados para exigir al responsable •. de cum

plir con las obligaciones internacionales, para sancionar

a los respon~ables por la comisión de estos delitos. 

En el título segundo. de nuestro Código Pe

nal, referentes a los delitos contra del Derecho Interna~ 

cional, se regulan como ilícitos de ésta naturaleza. la P! 

ratería, la Violación de la inmunidad y neutralidad, artí

culo 146 al 148 del citado ordenamiento legal. 

IV.- LOS DELITOS EN EL DERECHO INTSRNACIO~ 

NAL PRIVADO. 

En cuanto al delito en el Derecho Interna

cional Privado, es de vital importancia, ya que al comete~ 

se un delito de trascendencia internacional, se aplican ... 

también las normas de Derecho Int~rnacional Privado, ente~ 

didas éstas, como un conjunto de normas que van a resolver 

problemas de carácter privado, con proyecci6n internacio-

nal. con proyecci6n de la ley nacional a ciertos hechoa y

actos jurídicos que tienen relación con varias legislacio

nes de Estados diferentes, de tal manera que cada Estado -

va a regular situaciones jurídicas dentro de su territorio 

y cuando surge un elemento de extranjería, entra la denoJD! 
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nación Derecho Internacional Privado, resolviendo éata si

tuación mediante las normas de Derecho Internacional Pri~ 

do o también llamadas Normas Conflictualee. 

Es necesario en éste momento, asentar las -

características que de Derecho Internacional Privado tie-

nen las disposiciones del Código Penal, como son: 

1o.- La Ley Penal es generalmente territo-

rial y excepcionalmente extraterritorial. 

20.- La aplicación de la Ley Penal extrate

rritorialmente se encuentra en relación a los principios -

Personal (de Nacionalidad); Real (por el bien jurídicamen

te protegido), y Universal (sin ioportar el lugar de ejecu 

ci6n siempre que ee pueda sancionar a eu autor). 

En éste orden de ideas , podemos advertir -

el porque de tratar al delito en el Derecho Internacional

Público, en donde loe Estados manifiestan s~ voluntad de -

regular delitos a travél!I de los tratados y en el Derecho -

Internacional Privado, en donde se regula a través de nor-. ( 

mas internas de cada Estado. 

De esta manera, cuando se comete un delito

e intervienen cuestiones especiales, como el territorio, -

la nacionalidad de los sujetos, el bien jurídico protegido 

surge la necesidad de recurrir a normas de Derecho Intel'n!. 

cional Privado. 
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V.- SITUACIONES QUE DE~ERMINAN LA APLICA 

CION DE NORMAS DE CARACTER CONFLICTUAL EN MF.XICO. 

Las normas conflictuales o de Derecho Intet 

nacional Privado, también llamadas normas adjetivas, re--

suelven el problema de aplicaci6n de varias legislaciones

ª un caso concreto, esto es, señalan la f'orma de reeolver

el Conflicto de Leyes, remitiendo a l~s normas sustantivas 

que ya resulven el caso concreto en forma específica. 

En algunos casos, ésta8 normas se encuen~

tran en un capítulo especial, pero en nu~stra codif1caci6n 

se eincuentran diseminadas en las diferentes leyes, tal y -

como sucede en el Código Penal para el Distrito Federal en 

material del fuero común y 'para toda la República en mate

ria del fuero federal, en sus prim~ros seis artículos, as! 

mismo en la Ley de Vías Generales de Comunicaci6n, etc., -

ordenamientos a los cuales nos referiremos en líneas post! 

riores. 

Hemos dicho que las normas de Derecho Inte!: 

nacional Privado se aplican cuando surge un elemento de -

extranjería, así en la comisión de delitos, puede surgir -

este elemento extraño, o m~jor dicho extranjero, y para -

efectos de nuestra investigaci6n, vamos a considerar dos -

aspectos determinantes en la aplicaci6n de lae normas con

fliotuales, que en México surgen por la comisi6n de loe d!, 

litoe de que hemos venido tratando. 
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1.- La calidad de los sujetos del delito, -

tanto activo como pasivo, esto es, la Nacionalidad. 

2.- El lugar donde se comete el delito, el-

territorio. 

De los doctrinarios que apoyan la existen-:

cia de los Principios que determinan la apl1caci6n de nor

mas conflictuales, se encuentra Guillermo Saurer, quien -

menciona que todos encuentran su aplicaci6n en determina-

dos casos, ya que en los diversos Estados y época·s, gozan• 

de una di versa primacía, así que e.e puede hablar ni más ni 

menos de una colisi6n o concurrencia de principios. 

A.- EL PRINCIPIO PF.RSONAL. 

Tratándose de la comisión de los delitos, • 

es importante la calidad tanto del sujeto activo, como del 

pasivo, esto es, su nacionalidad, éste principio considera 

a la Nacionalidad como el elemento determinante para la -

aplicaci6n de la Ley Penal, sin tomar en cuenta el lugar • 

de la comis16n del Delito. 

Por eete principio se trata de que la ley -

liga como la eo111bra al cuerpo, todo nacional debe eer jus

gado conforme a la ley de su paía. 8 

s.- JIMElrnZ De J>:.;úa, Luis .• La Ley y el Delito.· 11a Ed.. Bu! 
noe Aires Argentina 1980. Ed. Sudamericana. pág 162. 
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Este principio es postulado por doctrina -

rios de la escuela positivista. como Fedozzi, quien seffala 

que nadie juzgará mejor a un hombre que su compatriota. P! 
ra Fauatino Hélie, penalista francéa, ataca eate postulado 

argumentando, el principio "subdit1Js temporarius", todo el 

que habite en un territorio, mientras esté en él, queda 

asimilado a los ciudadanos mismos. 9 
Para Castellanos Tena, por el principio pe! 

sonas "es aplicable la ley de la nación a la que pertenez

ca el delincuente, con independencia del lugar de realiza

ción del delito"·io 

La Nacionalidad ha sido definida por diver

sos autores, entre ellos, J, P. Niboyet, quien señala que

nes el v!nculo político y jurídico que relaciona a un ind! 

viduo con un Estado". 11 
Aún cuando esta definición coino lo sef'!ala -

el maestro Carlos Arellano García, éste concepto "ezcluye

la nacionalidad de las personas morales y de las cosae"12-

ein embargo, en términos generales, podemos tomarla como • 

el punto de conexi6n para otorgar derechos y obligaciones, 

desde el punto de vista del Derecho Internacional Privado, 

de las personas, patrimonio, estado y capacidad de las mi! 

mas .. 

9.- Idem. 
10.- CASTELLANOS Tena, Fernando. opus cit. pág 96. 
11.- NIBOYET, J.P. Principios de Derecho Internacional Pr! 
vado. México 1951. Ed. hacional S.A. pág 77. 
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Este principio se encuentra regulado en el

artícul o 4o. del Código Penal, que a la letra dice: "los -

delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano 

contra mexicanos, o por un extranjero contra mexicanos, B,! 

rán penados en la República con arreglo a lae leyes tede~ 

les, si concurren los siguientes requisitce •••" Como pod! 

mos obeervar, se presentan aspectos de apÚcac16n extrate

rritorial de la ley penal, toda vez que es necesario que -

el acusado se encuentre en territorio nacional. que no ba

ya sido juzga.fo definitivamente en el país en que cometi6-

el delito y que el delito que se le imputa tenga el mismo

carácter en el país en que se llev6 a cabo y en la Repúbl! 

ca. De las anteriores consideraciones se desprende que aún 

cuando nuestra leg1slaci6n penal. considera el principio -

de la nacionalidad¡, ee denotan aspectos de extraterri to:ri! . 

lidad de la ley penal. 

La ley penal es aplicable cuando correspon

de al país del que es nacional ol auto~ del hecho, Princi

pio de Persona1idad Activa, o la ley de que ee nacional el 

sujeto pasivo, Principio de Personalidad Pasiva. cualquie

ra que ~ea el lugar en que el delito se haya cometido.12 

!.- EL PRINCIPIO TERRITORIAL. 

En ~elaci6n al lugar donde se cometi6 el d!, 

12.• ZAPARONI Raúl Eugenio. 1'ratado de Derecho Penal. Parte 
General I. Buenoe Aires Argentina 1980. Ed. Co111erci.al 1· l'l• 
unciera. ~ 256. · . 
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lito, estableceremos un concepto amplio del territorio., P! 

ra efe~tos penales, as! una ley ea territorial., cuando ~e

ta no se aplica fuera del territorio en que se encuentra -

en vigencia., afirmar qua las leyes pena.les son territoria

les, puede significar que cada Eatado confiere una compe--

tencia a sus tribunales, para reprimir todos los hechos d! 

lictuosos realizados en su territorio y sólo ~stos. o que

loe tribunales aplican siempre las leyes penales de su pr2 

pio Estado, con exclusi6~ de las de cualquier otro. 

La Ley debe aplicarse unicamente dentro del 

territorio del Estado que la expidió, sin importar la na-

cionalidad de loe sujetos a quienes haya de imponeree. 13 
La ley penal rige exclusivamente en el te-

rritorio del Estado, conforme a Eugenio Raúl sa~!aroni, -

dentro del concepto de territorio llay atender al que pro-

porciona el Derecho Internacional. Público, esto es, se as! 

milan al territorio los lugares que sin serlo, eetan no -

obstante, sometidos a la jurisdicci6n de cada Estado, como 

el espacio aéreo. el mar territorial. 14 
Este principio postula que la ley penal de

be aplicarse a todos los delitos cometidos en su teritorio 

sin atender al bien jurídico lcsionado. 15 
Por lo que se refiere a nuestra ley penal,-

13.- CASTELTANOS Tena, Fernando. opus cit. pág 96. 
14.- ZAFFARONI Raúl, Eugenio. opus cit. pág 257. 
15.- JIMENEZ De Aeúa, Luis. opus cit. pág 162. 
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ésta generalmente es de carácter territorial, en su aspec

to positivo, cuando ne eefiala que será aplicable a todos -

los habitantefl del territorio nacional, flin importar su n! 

cionalidad, de lo que se desprende que ni las leyes, ni -

las sentencias extranjeras tienen validez dentro del ámbi

to espacial de la ley penal. 

En el Instituto de Derecho Internacional de 

Cambridge de 1931, este principio fu~ defendido por los j!! 

ristas anglosajones, por este principio la ley alcanza al

inculpado, tanto en el país en que materialmente ejecuta -

el acyo, como en el que ee aprehendido. 

c.- El PRINCIPIO REAL. 

Este considera como elemento determinante -

el bien jurídico protegido para poder aplicar la ley penal 

mexicana, cuando existen determinados bienes jurídicos que 

deben ser penalmente protegidos, sin importar donde se ej,!?_ 

cute la acc16n u omisi6n que los lesiona, así como la par

ticipación de un nacional o extranjero. 16 
La ley penal que se aplica es la que corre! 

ponde al Estado que tutela jurídicamente el bien protegido 

que en el caao concreto 11e ha afectado con el hecho. 

Este principio es internacionalmente apro--
., 

piado, sin duda pueden loe intereses de varios Estad,a po-

16.• CASTELLANOS !ena. Pernando. opus cit. pág 96 y 97 •• 
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nerae en conflicto~ pero entonces precisamente es po5ible~ 

encontrar una solución. en razón de justicia y de protec-

ci6n .17 

El postulado exige que ee apliquela ley -

del Estado a todae la.a ·infracciones que amenacen su segur! 

dad interior o exterior. basta cuando han sido preparadoe

Y consumados fuera de su territorio, e incluso han sido c2 

metidas por un extranjero. 

Principio defendido en Alemania por el pen! 

lista Carloa Binding, en Francia en la obra de Travere. se 

asienta el mismo y en la misma Alemani. KUnler, en Francia 

Donnedieu de Vabres, repudian éste principio. 

Se encuentra principalmente regulado en el

C6digo Penal Vigente, en su artículo 2o., al señalar: 

"Se aplicará asimi!lllo: 

I.- Por loe delitos que ee inicien, prepa-

ren o cometan en el extranjero. cuando produzcaa o ee pre

tenda que tengan efectos en el territorio de la República, 

y. 

II.- Por loe delitos cometidos en loe cone~ 

lados mexicanos o en contra de su pereonal, cuando no hu-

bieren sido juzgados en el país en que ae cometieron. Ade

más. éete principio se encuentra regulado en la Ley de Na-

17.- SAUER, Guillermo. Derecho Penal. Parte General.. Eepa
ña 1956. Ed. Boach. pág '1 y 32. 
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vegac16n y Comercio Marítimos, en aue artículos 2o, 4o y -

5o, y en la Ley de Vías Generales de Comunicación en loa -

artículos 189, 272 y 309. 

En estoe delitos lo importante es proteger

penalmente bienes jurídicoe nacionales, resultando en al¡m 

nos casos, la aplicación de la ley penal a delitos cometi

dos en el extranjero, pero que atentan contra los bienes -

nacionales. 

D.- Et PRINCIPIO UNIVERSAL. 

También llamado Principio de la Justicia -

Mundial o Principio de la Comunidad de Estados, por él, la 

ley penal se aplica por loe Estados, para sancionar a los

autores de determinados deJitoe, sin importar el lugar, la 

condici6n del sujeto activo, el bien jurídico protegido, -

bastará que el delincuente se encuentre al alcance del Es

tado, y no .baya sido juzgado por la comisión del delito. 

Como lo señala Fdrnando. Castellanos, por él 

todas las naciones tendrían derecho a sancionar a los aut.2_ 

res de determinados delitos cometidos en el territorio pr~ 

pio o ajeno, en tanto estuviera a su alcance el delincuen• 

te. 

Eete principio e~ige que se aplique la ley

penal sin distinguir dónde ni por quien hayan sido cometi

dos, reconocido solamente por delitos int~rnacionalmente -

interesantes, como falsificac16n de moneda, trata de blan-
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cas, etc. ne· este principio participamos, pues uno d& 

objetivoe de nuestro trabajo es la postulaci6n de la repre -. 
si6n universal o la universalidad del Derecho Penal. Como

lo señala Don Luis Jiménez: dl!t Asúa, los tribunale.l!I r11tpree! 

voe de todos los Estados tendrían vocaci6n para conocer de 

un crimen cometido por un individuo cualquiera y en cual-

quier paía. 

Entrl!t los autores que .tefienden eete princ! 

pio encontramos a Grocio, Geyes, Halscher, Moho!, Lammasch, 

Florian, Ferl"i, quienes aceptan la Justicia Mundial y con

sideran que ésta sólo puede ser aplicada a loe delincuen-

tes natos, que en cual~uier parte pueden y deben ser enju! 

ciados, más no a lds delincuentes por ocaaión. 

En términos generales, podemos decir que 

por éste postulado se establece la· posibilidad de sancio-

nar cualquiera que sea el sitio donde se cometa el delito, 

todas aquellas conductaa que atentan contra loe intereeea

genera1ea de los Estados y de la Humanidad, contra loe va

loree jurídicos ilite.rnacionalmente reconocidos. Este prin

cipio ha sido postulado ~ diferentee toroe inte.rnaciona-

lee, como eon lóe Congresos de Derecho Penal, como el de -

ralermo (1933) y lae Conferencias de Bruselae, de Paría y

de Madrid. 

De las anteriores consideraciones podemos -

decir que nueetra legislaci6a nacional, y muy en eepecial

la peil.a.1, g&neralmente sigue el principio territorial, au! 
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que excepcionalmente se adhiere a loe principioe Pereonal

Real y Universal. 

Se ha dicho que eon principio ideales. que

eurgen como reeultado de la legislación y la doctrina com

paradas, Bin embargo pensamos que no son tan ideales como

parece, ya que si fueron concebidos, estructurados, existe 

la posibilidad de su aplicaci6n real, ya que de su estudio 

podemos apreciar que pueden ser usadoe tanto para determi

nar la ley aplicable, como para resolver conflicto~ de le• 

yes penales y para resolver conflictos de jurisdicci6n, ª.!!! 

bos caeos materia del Derecho Internacional. 

VI.- r.os SU .. TETOS DE LOS DEUTOS !NTERNACI.Q 

NALES. 

Después de haber analizado los aspectos re

ferentes a.la existencia de los De11tos lntel'Jlacionales y

a loe principios para resolver el problema de aplicaci6n -

de la Ley Penal en el espacio, consideramos necesario en-

trar al estudio de un aspecto definitivamente muy !mportfl!. 

te, dentro de nuestra inveetigac16n y es el relativo al de 

loe Sujetos de los Delitos Internacionales. 

Para poder adentrarnos en el estudio del 

~to que ao1 ocupa, consideramos necesario se!lalar que P!. 

.,_. su3eto, en cualquier aiste• de derecho implica ~ 

Jmentos: 
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ferentes a.le existencia de los Delitos Intetnacionales y

a los principios para resolver el problema de aplicaci6n -

de la Ley Penal en el eepacio, consideramos necesario en-

~rar al estudio de un aspecto deti.nitivamente muy importS!l 
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loe Sujetos de loe Delitos Internacionales. 
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puato que no• ocupa, coneideramoe necesario ae!Salar que ~ 

ra ser su~eto, en cualquier ebte• de derecho i111plica.

tre1 elementos: 
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1.• Un sujeto tiene deberes y por tanto in

curre en responsabilidades. 

2.- Un sujeto tiene capacidad para reclamar 

el beneficio de sus derechos. 

3.- Un 3ujeto posee la capacidad para esta

blecer relaciones con otras p~rsonae jurídicas. 

En numerosos estudios, loa tratadistas del

Der~cho Internacional, se han cuestionado en sus obra&, 

sobre el problema si es individuo es sujeto del 'Derecho I! 

ternacional, y tratándose del punto que nos ocupa, si pue

den ser sujetos de los Delitos Internacionales, en este -· 

sentido Max Sorensen, ha señala.do "que en algunas circuns

tancias, el individuo tien~ el deber, según el Derecho In

ternacional, ya sea convencional o consuetudinario, de ha-
1 

cer o abstenerse de hacer ciertos actoe. 18 
En el ámbito del Derecho Internacional, en

general, al individuo, miembro del Estado, se le reconocen 

una serie ~e Derechos, pero no puede h~cerlos valer por s! 

mismo ante los Tribunales Internacionales, esto es, sólo • 

los Estados, a los que los sujetos pertenecen pueden ha•• 

cer las reclamaciones internacionales, pero los sujetos si 

han sido internacionalmente responsables y se lea ha pena

do conforme al Derecho Internacional, siguiendo como fina

lidad el mant~nimiento de la paz y el respeto de los dere-

18.- SORENSEN, Max. Manual de Derecho Internacional Públi• 
co. M&xico 1971. Fondo de Cultura Económica. pág 492. 
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choe humanos. 

As! por ejemplo, en agosto de 1945, ee fir

m6 en Londres, un tratado entre Estados Vnidos, Francia, -

Reino Unido y la Un16n Sovietica, que aeñal6 la regulaci6n 

definitiva p~ra el enjuiciamiento y castigo de los princi

palee crimin~les de guerra, de las potencias del Eje Euro

peo y la carta anexa al tratado establecía un Tribunal Mi

litar Internacional, éste tenía como jurisdicci6n la Res-

ponsabilidad Individual, por delito~ contra la paz, críme

nes de guerra y crimenes contra la humanidad (genocidio) 0 ... 

aún cuando no se haya violado. el Derecho Internacional dt!ll 

·pah don:ie se haya co:r.etido la conducta delictuosa, sin i!!!, 

portar la calidad de los sujetos que los hayan cometidop -

eisto es, Jefes de Esta.do, oficiales del go't:it>rno, etc. El• 

fallo se dict6 en 1946, y el concepto de responsacilidad -

individual se justific6 de la siguiente manera: 

•Hace tiempo se ha reconocido que el Dere-~ 

cho Internacional impone debered y re~ponsabilidades a los 

individuos, igual que a los Estados ••• Los crímenes contra 

el Derecho Internacional son cometidos por los hombres, no 

por entidades abstractas y sólo mediante el castigo a loe• 

individuos que cometan tales cr!menee pueden hacerse cum-

plir las disposiciones del Derecho Internacional •• ~ El •• 

Principio de Derecho lnternacion•l, que en ciertas circun! 

tanciae protege a los repreeenta~tee de un Estado, no pue• 

den aplicarae a los actoe que tal de:recbo condena como cr! 
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minales. Loa autores de dichos actos no pueden resguardar

se t':as sus cargos oficiales para librarse de la sanci6a -

de loe juicios apropiados ••• Quien Viola las leyes de gue

rra no puede lograr la inmunidad por el solo hecho de ac-

tuar en obediencia de la autoridad del Estado, cuando 'ate, 

al autorizar su actuaci6n sobrepasa su competencia según -

el Derecho Internacional ••• El hecho de que se ordene a -

Ull soldado que mate o torture, en violac16n a la ley inte~ 

nacional de la gtierra, jamás se ha reconocido como una de

tensa de tales actos de brutalidad, aunque, la 6rden puede 

ser tenida en cuenta para mitigar la sanción".19 
Estae consideracio•es del llamado Tribunal

de NUremberg, nos de~ueetra la posibilidad de considerar -

a loe individuos como sujetos activos de los Delitos Inte~ 

nacionales, ya que la comunidad de· Estados manifeet6 su -

coruientimiento ~a sancionar a los sujetos particulares,

individuales, como responsables de loe crimenes que se lea 

imputaron, delitos. que si• duda caen dentro del campo del

Derecho Internacional. 

Despues de la 2a Guerra Mundial, se hu PX'! 

sentado situaciones en que loe individuos han sido juzga-

dos como responsables de ilícitos con.forme al Derecho r.-
ternacional y más aún, han sido sancionadoe, siguiendo loe 

procedimientos internacionales, lo que nos mani!iesta· la -

posibilidad de que loe individuos puedan ser rdputadoe re! 

J9.- Derecho Internacional Público. 1'1anual II. UNAM. D.U.A. 
Facultad de Derecho. México 1979. p4g 259. 
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pon.&ablee por crimenee internacionales. responsabilidad -

que consideramos tiene como principales fundamentos el es

fuerzo de los Eetadoe para el mantenimiento de la paz in-

ternacional y el respeto de los derechos humanos. 

Uno de los problemas que se originan con la 

afirmaci6n de que el individuo puede ser considerado suje

to de los delitos internacionales, que es responsable·: •"!

internacionalmente, es que se viola el principio "nullum-

crimen sine lege", sin embargo, pensamos que fsta viola--

ci6n no se da en estricto sentido, ni se di6 en loe prime

ros intentoe, para hacer al individuo internacionalmente -

responsable ya que esta responeabilidad de los indiYiduo1-

ee fund6 y deberá estar siempre fundada en el acuerdo, en• 

el consentimiento de la comunidad de Estados. 

Estas afirmaciones las encontramos cristal! 

zadas en la Comisi6n de Derecho Internacional, que en 1.956, 

adopt6 un P.royecto de C6digo de delitos contra la pu 1' __ la 

seguridad de la humanidad. aeí varios actos incluso los de 

agresi6a y genocidio, se calificaron como ofensa• contra -

la paz y la seguridad .de la humanidad y ee consideraron d! 

litos de acuerdo al Dérecho Internacional y·tos indiY14uo11 

responsable•, debían ser sancionado• por dicho delito.20 
En este aentido se tnailitiestan autoree OOll,! 

20.- SORERSEN Max. opus cit. p6g 49S. 
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Leon Dugit, Krabbe, Politis, quienes señalan que la evolu-

ción del Derecho Internacional tiende a hacer de los indi

viduos, verdaderos sujetos del Derecho de Gentes.21 

La jurisdicción internacional en materia -

criminal ha sido obj~to de estudios de loe internacionali.!!, 

tas, de ~al suerte que se han manifestado también en el -

Proyecto de Estatuto para una Corte Permanente Criminal I~ 

ternacional, elaborado por Hugh H.L. Bellot, en 1924 y que 

posteriormente se man1fest6 plenamente en NUremberg. 

Existen de esta manera dos tendencias en -

que se engloban loe estudiosos del Derecho: 

1.- Una tendencia doctrinal bien 4ispuesta

a que los individuos pueden tener acceso a las jurisdicoig_ 

aes internacionales. 

2.- Una tendencia de los Estados, co111pleta

mente negativa, teniendo los pocos ejemplos que se han p~ 

sentado muy poca duraci6a.22 
Existen violaciones del Derecho Internacio-

nal, acciones u omisiones que crean responsabilidad para -

los Estados in.tractoree, de tal suerte que el Estado puede 

ser sujeto de Delitos internacionale1, por actos reali1a-

doa por particulare1, es decir, reeponeables directameate, 

21·.- SF.ARA Vazquez, Modesto. Pa11 y Conn1cto en la Socie
dad Iaternacional.. lacultad de C1enc1a1 Políticas y socia
lH. UNAM. México 1969. ~g. 395. 
22.- Idea. »'1 'ge. 
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por el deber que éate tie•e de mantener el orden público -

en su territorio. por la obligaci6n de custodiar los deret

choa humanos y en esa negligencia de los órganos de loa E! 

tadoe, ee lo que hace responsable internacionalmente! por

•l deber de prevención, ya que el Estado debel'li de hacer -

lo posible por evitar la ejecución de actos ilícitos y pr~ 

teger en su caao a los extranjeros amenazados por ellos y

por el deber de :r-epresi6n, esto ea, la obl1gaci6n del Est! 

do de castigar a los autores de un daflo causado y asegurar 

una reparación a las víctimas. 

Asimismo, un exam~n de loe argumentos anal! 
zados en líneas anteriores, tenemos que efectivamente los~ 

iRdividuoe, vienen a ser responsables internacionalmeate • 

por loe crimenes que cometan, delitos como el de Piratería, 

genocidio, v1olaci6n a laa leyes y-costumbres de guerra, y 

que debieran ser sancionados mediante un procedimiento ill

ternacional, para el logro de la paz mundial y por conai-

guiente del respeto de loe derechos humanos, a este reape~ 

to, cabe mencionar el criterio sostenido en la Comisióa de 

Derecho Internacional de la O.N.U., al aeffalar que el iDd! 

viduo y no el Estado ~s responsable ante el Derecho Iater

nacional. 
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e A p I '!' O' L o r E R e B a o 

"LOS AUXILIABES DEL MINISTERIO PUBLICO El MEIICO" 

VII.- SU FUNDAMER!O LEGAL. 

En capitulo anterior bemoa mencionado que -

el Ministerio PÚblico en un primer momento y coa el carác

ter de autoridad, realiza la tunci6n inYestigadora de loe

deli tos, misma que es preVia al ejercicio de la Acci6a Pe

nal, la cual faculta a los 6rguo11 jurisdiccionales para -

qu• en la medida de su competencia, conozca de los delitos. 

cuando en la comisi6a de 1011 delitos existe 

ua elemento de extranjería, llamese Nacionalidad, llameae

!erritorio, principalmente, el Ministerio Público para el

cuaplimiento de BUS funciones neceeitará del auxilio de -

otros sujetos que coadyuve• coa él y por la naturales& de

sus tuncionee, soa necesarias autoridades, órganos del Es

tado que cumplen coa sus funciones mas allá de lae tronte

raa de nuestro país, siendo sus actos per!ectamente jurid! 

coe en la República ~ezicana y ea el extranjero, lo cual -

•o sucede con el Ministerio Público, el cual ao podrá sie! 

pre encontrarse en el lugar adecuado para investigar ia P.2 

sible comisión de un delito y por lo mismo necesita de --

otros 6rganos del Estado que lo auxilien para lograr una -

buena Procuración de Justicia, sobre todo cuando los deli

tos tengaa repercusi6n internacional. 
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Para p r entrar al estudio del fundamento legal de la -

~xiP Q de loe auxiliares del Ministerio Público en Mé

ándoee de delitoe con trascendencia internaoio:-~ 

~esario hacerlo por el análisis del artículo 41-

0rgánica del Poder Judicial de la Federaci6n, -.~ 

letra establece: 

I.- De loe delitos del orden federal. 

a).- Los previstos en las leyes federales y 

en lob tratados; 

b).- Loe sefialados en loe artículos 2o al -

5o del C6digo Penal. 

c).- Los oficiales o comunes cometidos en -

el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oti-

cial de las legaciones de la República y c6nsules mexica--

nos; 

d).- Los cometidos en las embajadas y legi~ 

nes extranjeras; 

e).- Aquellos en que la Federaci6n eta euj! 

to pasivo; 

f ).- Los cometido• por un funcionario em--

pleado federal, en e31roicio de sus funcione• o con motivo 

de ellas; 

g).- Los cometido• en contra de un funcio•• 

ll&l'io o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o

coa aotivo de ella•; 

h).- Loe perpetrado• con motivo del funcionamieJito de un·· 
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servicio público federal, aunque dicho aervicio eet' dea--

centralizado o ooaceeionado. 

i}.- Los perpetrados en contra del tuncio-

namiento de un servicio público federal en menoscabo de -

loa bienes afectados a la satiefacci6n de dicho aervicio,

aunque este se encuentre descentralizado o conceaionado; 

j).- Todos aquellos que ataque• o dificul-

ten o imposibilite• el ejerc:i.cio de alguna atribuci6n o f! 

cultad reaervada.a la Pederaci6n~ 

k).- Loa seffaladoe en el articulo 389 del -

C6digo Penal, cuando se prometa o se proporcione ua traba

jo en dependencia, organismo descentralizado o empresa d•

participaci6n estatal del Gobierno Federal. 

Partiendo de este ordenamiento legal, al -

establecer loa delitos de carácter federal, la peraecuai6n 

de loe delitos de éste ordea compete al Ministerio Público 

Federal, el cual, en loa casos en que la comisi6n de loa -

il!citoa entrafte un elemento de extranjería, Nacionalidad, 

Territorialidad, etc., .necesitará para el cumplimiento 

fiel de sus funciones el auxilio de otraa autoridades, de

otroa 6rganoa del Estado. 

Como mencionamos anteriormente, existe• al

gunoa il!citos que van más allá de las fronteras de nuee-

tro pa!a, de ah! la imposibilidad del ~gaao eaoargado d•

peraeguir loe deli toa de cumplir su funci6a iaveatigad·ora, 

d• ahí que sea neoeaario que ae ayude, que ae 't'alga de --
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otroe 6rganoe del Eetado. auxiliares de la inet1tuc16n, --

6rganoe del Estado que desempefian eus funciones fuera del

pa!e y ein embargo que todoe eue actos surtan efectoe jur! 

dicoe en el territorio nacional; Ahora bien, esa facultad, 

éeta regulaci6n de loe Auxiliares del Ministerio Público -

Federal, para la 1nvest1gaci6n de loe delitos, encuentra • 

su fundamento legal en el articulo 14 de la Ley Orgánica ~ 

de la PJ!'ocuradur!a General de la República, que establece: 

Artículo 14.- Son auxil1aree directos del -

Ministerio PÚblico Federal: 

I.- La Policía Judicial Federal. 

II.- Los Servicios Periciales de la ProCU?!, 

dur!a General de la República; 

Asi~iemo, son auxiliares del Ministerio Pú-

blico: 

a).- Loe Agentes del Ministerio Público del 

fuero comÚQ y de lae Policiae Judiciales y Preventiva, en

el Distrito Federal y en loe Estados de la República, pre

Yio acuerdo, cuando se trate de éstos, entre las autorida• 

des federales y locales en loe tért11inoa del articulo Bo -

tracci6a II, de la presente 1e7¡ 

b).- Loe c6neulea y vicec6nsulee mexicuoe• 

en el eztraajero; 

e).- Loe capitanea, patronea o encargadol .. 

d.e aa'f'ee y aeronaw1 nacionalH, y 

d).- toe funcionarios de otra• dopend .. OllUI 
. ' •' ·•' 
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del Ejecutivo Federal. en los casoe a que ee ref!er~ el -

artículo 25 de este ordenamiento. 

Podemos decir que las funciones de loe au.z! 

liares del Ministerio P6blico Federal, en la investigaci6n 

de los delitos que le compete, además de los preceptos le

gales mencionados, encuentra también su fundamento ea lae

!uentes del Jerecho Internacional, ea la reciprocidad, la

cos tumbre internacional y principalmeate en los tratados -

internacionales. 

VIII.- FUNCIONES DE LOS AGENTES CONSULARES

COMO AUXILIARES DE LA INSTITUCIOB. 

Como ya qued6 asént&do, en l!aeas anterio-

ree, por la naturaleza especial de.los delitos de la comp! 

tencia del Ministerio Público Federal, esto ea, tratándose 

de delitos en materia federal y ea especial del lugar don

de estos pueden cometerse, éste para cumplir con la tun--

ci6n investigadora tiene entre otroa,como auxiliar, a los

cóasules y Vicecónsules mezicanos en el extraajero, este -

para la comisión de lós delitos seftalados en loe artículos 

2o al So del Código Penal Vigente~ delitos que vaa máe --

allá de nuestras fronteras y que daa motivo al desempe~o -

·de las fuaciones de los agentes consulares como auxiliares 

del Ministerio Público Federal. por aeceeidadea que la pr! 

pia ill.vestigaci6n de loe delitos genera. 
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El desempefio de las funciones de loe C6nsu

le s como auxiliares en la fUnci6n investigadora, se prese~ 

ta así en los casos de extraterritorialidad, es decir, --

cuando el delito se comete fuera de la República Mexic&.na, 

fuera de nuestro país, toda vez que estos 6rganoe del Est! 

do, éstas autoridades desempe~an funciones fuera del país, 

ein embargo, como dijimos anteriormente, todos sus actos -

surten efectos, son perfectamente jurídicos dentro del mi! 

mo. 

Al cometerse un delito del orden federal, -

las primeras diligencias que se lleven a cabo serán por -

parte del Ministerio Público Federal, de tal suerte que -

cuando se inicie, prepare o cometa un delito en el ertran~ 

jero, de los comprendidos en los artículos 2o al 5o del e§ 
digo Penal para el Distrito Federal en materia del tuero -

común y para toda la República en materia del fuero fede-

ral, se requiere de actos ejecutivos, los cuales dejan ve! 

tigios, huellas, pruebas de su comiei6n, por lo que el ar

tículo 168 del C6digo Federal de Procedimientos Penales, -
~ ~ 

establece: "que el funcionario que practique las primeraa-

diligencias en la investigaci6n de los delito•, debe1' --

procurar, :ante todo, la comprobaci6n del cuerpo del delito 

y éste se tendrá por comprobado cuando est' justificada la 

existencia de los elementos materiales que constituyea el

hecho delictuoso. según lo determine la ley penal, salvo ~ 

los casos en que tenga sefialada una comprobaoi6n eapec~l. 
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Estos elementos materiales del hecho delic• 

tuoso son: entre otros: los instrumentos con que se come-

ti6 el ilícito, loe efectos, las consecuencias, huellas, -

vestigios, etc., elementos necesarios para la investiga--

ci6n del delito, para determinar algunas de sus circunsta! 

cias de ejecución, la veracidad o falsedad, contradiccio-

nes que se presenten de las personas que declaren sobre ~ 

los hechos que se·investigan. 

Así, en éste orden de ideas, tenemos que -

las principales funciones del Ministerio Público, es éste

momento. procedimental, está la de evitar que se pierdan, -

destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho de-

lictuoso , para llegar a un pleno conocimiento de la ver-

dad histórica del hecho delictuoso. De tal suert~ que la -

funci6n de los C6nsules o Vicec6n8llles mexicawos en el ex

tranjero, como auxiliares del Ministerio Público, es de v! 

tal importancia, podriamos decir, necesaria ya que ante la 

imposibilidad del Representante Social, para hallarse en -

el extranjero, en el lugar mie!llO de la comie16n de loe 11! 
citos, entra en funciones el Cónsul, como su auxiliar, ~~ 

practicaado todas la1 diligencias necesaria• que la ley B! 

ftala como parte de la aver1guaci6a previa. 

Dentro de la averiguaci6n previa, loe 'c6Bt! 

le1 y ViceccSaiulee mexicanos.en el extranjero, confol'll8 al 

C6digo Fedenl de. Prooedimleatoe ~nale•, :real111an lae •1· 
guientee :tutaeioBee: 



- 74 -
Para la comprobaci6a del cuerpo del delito, 

el artículo 180 de la ley proce15al Bitada, establece: para 

la comprobac16n del cuerpo del delito, los funcionarios de 

policía judicial y los tribunales gozarán de la acci6~ mils 

amplia para emplear los medioe de investigaci6n que esti-

men convenientes, según su criterio, aunque no eean los -

que menciona la ley, siempre que esoe medios no estén re~

probados por ella. Aquí, se alude a fia facultad de policía 

judicial que ee le otorgó al Ministerio Público al erigir-

lo como jefe de la policía judicial, en la inYeetigaci6a -

de loe delitos. Así el Ministerio Público es el jefe de la 

policía judicial y como tal tiene el carácter de &eta cua! 

quier 6rgano administrativo en la investigaci6n de los de• 

litos. De ésta manera se encuentra que el Ministerio Póbli 
. . -

co tiene bajo su mando a todas la., autoridades y policias, 

cuando conforme a la ley, ejerzan de policía judicial. Tal 

es el caso fte los Cónsules y Vicec6nsulee mexicanos en el

extranjero, cuando en auxilio del Mini~terio Público real.! 

san funciones de policía judicial. por la imposibilidad de 

éste de realizar él ~iemo la iave1ti¡aei6n de los ilícito• 

realizado• en.el extran~ero9 conforme a 101 &l'tÍculoe 2o • 

al 5o del C6digo Penal. 

Re1ult& de imperioea necesidad qu~ la ~•1 • 

prevea que una autoridad dietinta al Ministerio P6blico ... 

practique lae diligencias que a ~ete le compete•• y tead:r6 

la obligaci6n de remitir al Ministerio Páblico, dentro fe-
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los tres días de haber iniciado las diligencias, el acta o 

actaa que se hayan levantado, así como todo lo.relacionado 

co• las mismas, en el caso que existan detenidos. ésta re

misión deberá hacerla dentro de las 24 borae posterio~• a 

la detención, tal y como· lo señala el artículo 126 ~el C~ 

digo Federal de Procedimientos Penal~s, esto último no ee

posible para los auxilires que venimos tratando por la mi! 

ma naturaleza de sus funciones. 

El artículo 127 de la reteri.da ley, establ! 

ce: "cuando se presentare el funcionario o agente que bu~

~iere iniciado la averiguación, un funcionario del Minist! 

rio Público, éste podrá continuar la averiguació• por sí -

mismo 9 en cuyo caso el primero cerrará el acta en el esta~ 

do en que se encuentre y la entregará a dicho funcionario, 

así como los detenidos y los objetbs que se hayan recogido, 

comunicándole todos los demás datoe de que tenga noticia;

pero sí el Ministerio PÚblico lo estima conveniente para • 

éxito de la averiguaci6n previa, podrá encomendar a quien

la haya iniciado, que la continúe bajo su d1recci6a, de--

biendo el funcionario o agente comisionado acatar sus ins• 

trucciones y hacer constar esa intervenci6a en el acta". 

Para los etectoe de poder establec~r y pre

cisar más claramente lae funciones que desempeñan' loe aux! 

liares del Ministerio Público ea la investigaci6a de los • 

delitos, creemos aecesario dejar bien asentadas algunas de 

lae reglas que establece el Código Federal de Procedimien• 
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toe Penales, ae! tenemos: 

Loe funcionarios y agentes de la polic!a -

judicial, así como los auxiliares del Ministerio PÚblico -

Federal, eetan obligados a proceder de oficio en la inves

tigaci6n de los delitos del orden federal en que tengaa -

noticia, dando cuenta inmediata al Ministerio Público. si

la investigación no se ba iniciado directamente por .éste.

Excepto de los delitos perseguibles por querella, si ~eta

no ba sido presentada o ~uando la ley exija algún requisi

to previo y éste no se haya satisfecho. Despues de recibi

da la denuncia o querella de un hecho posiblemente consti• 

tutivo de delito, el funcionario deberá: dictar lae provi

dencias necesarias para: proporcionar seguridad y auxilio

ª las víctimas, impedir que se pierdan, destruyan o alte-

ren las huellas o vestigios del hecho delictuoso; para de

terminar a los testigos del mil':!mo, ad como asegurar a --

loa responsables y en general para que no se dificulte ia

averiguaci611 del, delito. 

Se procederi a levantar el acta que.coatea-

clra: 

a).- La hora. recba y 111odo en que •e tenga.;. 

ccnocimiento de los becbo•; 

b).- El .nom'tre y car,cter de.la persona que 

di6 la noticia de 101 miemos y 1u declaraci6n, así como la 

de loa testigos y la del inculpado si se encontrare prese! 

te; 
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e).- La deecripción de lo que baya sido ob-

jeto de inspecci5a ocular; 

d).- Los nombree y direcciones de loe tee-

tigos que no se hayan podido examinar. 

e).- El resultada de la obeervaci6n de laa

particularidadee que se hayan notado a rais de ocurrido• • 

loa hechos; 

f).- Las'medidas y providencias que ee ba-

yan tomado para la invest1gaei6n de los hechos; y 

g).- Los demáe datos y circunstancias que • 

estime necesarias. 

En los casos de los delitos plasmados en -

los articulas 2o y 4o del Código Penal, el ofendido se di

rigirá a las autoridades locales. a las autoridades del 1~ 

gar del hecho delictuoso para pon~r en su conocimiento es

tos hechos y de acuerdo a sus normas penales deberán lle-

var a cabo el proceso penal, ahora bien, en el caso de que 

las autoridades locales no lo sancionaran. por esa conducta 

delictuosa, el derecho se1' también de nuestro país, de -

tal manera que el Cónsul en su carácter de auxiliar del M!. 
nisterio PÚblico debe recibir la denuncia o querella, para 

que una vez que practique todaa las diligencias tendientes 

a la comprobación del cuerpo del delito y la pr~sunta res

ponsabilidad del acusado, remita al Ministerio PÚblico el

acta o actas que haya levantado con motivo de su actuacicSa. 

En éste orden de ideaa. podemos resumir las 
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funcionee de loa Agentee Consulares, como auxiliaree de la 

inetituc16n que nos ocupa, de la eiguiente manera: 

El C6neul puede iniciar la averiguaci6n de

un delito, tomando la denuncia o querella, actuando de ée

ta manera con el carácter de auxiliar del Ministerio Públ! 

co Federal, pudiendo desarrollaree ésta audiencia con la -

aei~tencia de teetigoe así como de peritos traductores, a

quien previamente ee haya designado, lo cual se ha1' cone• 

tar en el acta que con motivo de ésta actuaci6n ee levante, 

perito que tratándose de los delitos materia de nu&stro e! 

tudio, es necesario tanto para las declaraciones de persó• 

aas que no dominen el idioma espanol, as{ comp para el an! 

lisie de los documentoe escritos en idiomas distintos del• 

espafiol. Una vez recibida la denuncia, el C6nsul mexicano, 

procede a tomar las declaraciones de loe testigos. de las-

. autoridades que tomaron conocimi~nto del hecho y de loe -

miemos pro~ables responsables. Adema1, el C6neul como aux! 

liar del Ministerio PÚblieo Federal, practica todae la• 4! 

ligeneiae, pnaebaa como.la de inepece16n ocular, asimiamo

•1 C6aaul qut realiza la 1nveetlgaci6n, puéde aolicitar •· 

mediante exhorto a otro c6n!!ul mexicano, la prácU.ca de •! 
pna diligencia cuando la miema no H pueda lleTar •.cabo

en eu distrito. Por otro lado, loe documeato• extranjeroa

deberia ser certificadoe.por el C6neul Generar mexicano .1-

uaa vez que 1e ha integrado la averiguaci6n, se remite al• 

Procurador General de la República para que 1ea tUl'ftada a• 
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la Direcci6n General de Averiguaciones Previas de la Pro-

curaduría General de la República y que sea radicada por -

el Ministerio Público Federal en turno, el cual se encarg! 

rá de obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores la 

certificaci6n de la firma del C6nsul General. 

Tratándose de loe agentes del Ministerio P! 
blico Federal, que se encuentran cerca de las fronteras 

con los Estados Unidos de Norteaméri~a, solicitan a loe 

agentes conaulareli mexicanos en ese pa!s, que practiquen -

algunas de las diligencias señaladas, para estar en posib! 

lidades de integrar satisfactoriamente, la averiguaci6n --

previa. 

De acuerdo con lae disposiciones analizadas 

del Código Federal de Procedimientos Penales, el C6nsul en 

su carácter de auxiliar del Ministerio Público Federal, en 

la investigación de delitos de éste orden, realiza una fu~ 

ci6n investigadora con el carácter de funcionario de la p~ 

lic!a judicial, estas funciones las desarrolla el Cónsul -

en un pa!s extranjero,. siempre y cuando no se opongan o 

esten prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado en 

que actúe, ya que para el desempeño de sus fUncionee está

la obligac16n de respetar la legislaci6n del Estado recep-

tor. 

Tenemos que hacer menci6n en algo que coas! 

deramoe importante señalar, tratándose de las declaracio

nes de los testigos, ésta diligencia se realizará en tun--
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ción de la aceptaci6n del testigo ante la petic16n del -

Cónsul para que declare, lo mismo sucede en relación con -

el presunto responsable de la comisión del delito que se -

investiga, ya que el Cónsul no podrá ordenar su detenc16n, 

sin embargo y aún con estas limitaciones, las diligenciae

que practica el C6nsul mexicano en el extranjero como aux! 

liar del Ministerio Público Federal, tienen un valor prob,! 

torio pleno, tal y como lo establE'ce el •artfc1.:.ío 145 del -

Código Federal de ProcP.dimientos Penales, toda vez que al

actuar el Agente Consular como auxiliar. del ~inisterio Pú

blico, realiza diligencias de policía judicial, amén de ~

las funciones administrativas· que le competen por motivo -

de su encargo, produciendo todos sue actos efectos jur!di• 

cos dentro de nuestro país, funciones administrativas. qu·e

desempeña con el carácter de autoridad, y con el mismo au

xilia al Ministerio Público Federal, qqe en esta fase del

Procedimiento Penal actúa en funciones de autoridad. 

IX.- ANALISIS DE LOS ARTICULOS 2o AL 50 DEL 

CODIGO PENAL VIGENTE. 

En líneae anteriores hemos realizado un an! 

lisie de las principales funciones que realizaa los Agen•• 

tea Consulares, en su carácter de auxiliares del Ministe-~ 

rio Póblico en la 1nveetigaci6n de los delitos estableoi-

doa en los artículos 2o al 40 del C6digo Pena1, princi~al• 
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mente. ain embargo, consideramos necesario entrar al 8.Jlál! 

ais de los mencionado preceptos. para rttlacionarloe a~imi! 

mo con loe principios que determinan la aplicación de lae

normae de carácter conflictual9 por la comisi6n de los de-

11 tos materia de nuestro estudio. con lo cual podemos es~ 

tar en mayores posibilidades de apreciar el ~lcance y lím! 

tea de la~ funciones de loa C6naules, como auxiliares del

Ministerio PÚbli~o. en cada una de las hipótesis establee! 

das en los preceptos mencionados y que representan de alS'!!. 

na forma excepciones del principio de territorialidad de -

aplicación de la ley penal 9 de tal suerte que se impone h! 

cer un estudio de cada precepto. 

Ae! empeza~mos por el artículo 2o del C6d! 

go Penal, que a la letra dice: 

Artículo 2o.- Se aplicará asimismo: 

I.- Por los delitos que se inicien, pre-pa-

ren o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pre

tenda que produzcan efectos en el territorio de la Repúbl! 

ca, y 

II.- Por loe delitos cometidos en loe cons~ 

lados ~exicanoe o en contra de au personal. cuando no ñu-

bieren sido juzgados en loe países Mi que se cometieroa. 

Este precepto en su fracción I. nos revela

la existencia de la excepción al principio territorial ya

que será aplicable nuestra ley eustantiva, ya que mate--

rialmente ee cometen en nuestro territorio, aún cuando se-
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prepare o inicie en el extranjero. Asimismo. ee identifica 

el caso de la tentativa, al señalar que ee preparan los d_! 

litoe en el extranjero, ee decir, se ejecutan hechos enca

minadoe directa e inmediatamente a la realizac16n de un de 
~ -

lito, tal y como lo eeñala el artículo 12 del Código Penal 

en su definición de la tentativa. 

Por lo que respecta a la fracción segunda,

éste artículo revela la existencia d~ una norir.a conflic--

tual o de Derecho Internacional Privado, toda vez que ésta 

norma señala la aplicación de la norma extranjera y en fo!: 

ma eupletoria la nacional, aquí se identifica la aplica -

ci6n del Principio Real, esto es, atendiendo a los inter~

ses jurídicamente protegidos por el Estado, al considerar

a los consulados como extensión del territorio nacional y

a su personal, por la calidad con que se encuentra en el -

extranjero. Con esto podemos apreciar que queda de mani--

fiesto la existencia de varios principio en un mismo pre-

cepto, así como la existencia ~e nor~as conflictuales o de 

Derecho Internacional Privado. 

Artículo 3o.- los delitos continuos cometi

dos en el extranjero, que ee eigan cometiendo en la Repú-

blica, ae perseguiran con arreglo a las leyea de ésta, 

eeaa •~xicenos o extranjeros lee delincu~ntes. 

Aquí ae identifica el principio territorial 

eeto ee, se aplicaré. la ley del Estado, sin importar la ·~ 

cionalidad del eujeto activo del delito. En este precepto-
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también ee habla de delito continuo, el cual nuestra ley -

sustantiva define en su artículo 19 párrafo segundo, como

"aquel que se prolonga sin interrupci6n por más o menos 

tiempo, la acci6n o la omisión que lo constituye". Para 

Soler, ~ste tipo de delitos ee comete cuando una sola res!?, 

luci6n delictiva, se ejecuta por medio de varias acciones, 

cada una de las cuales importa una for:ma análofa de violar 

la ley. 

Artículo 4o.- los delitos cometidos en te--

rritorio extranjero por un mexicano, contra mexicanos o -

contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicano, -

serán penados en la República con arreglo a lae leyes fed! 

ralee, si concurren los requisitos siguientes: 

I.- Que el acusado se encuentre en la Repú-

blica; 

II.- Que el reo no haya sido definitivamen

te juzgado en el país en el que delinquió; y 

III.- Que la infracción de que ee le acuse• 

tenga el carácter de delito en el país en que ee ejecutó y 

en la República. 

En este precepto podemos identificar el 

principio personal, esto es, que es aplicable la ley del -

lugar ai· cual perteaece el sujeto activo del delito, inde

pendientemente del lugar donde se realiza el mismo, reafll 

llliadose la mf.xima de que el Estado no es el protector de • 

sus aac1oaale1 cuando cometen delitos fuera de eu territo-
• 
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rio. Ademáe existe el Principio Real, ee decir, la obliga

ci6a del Eetado de proteger a sus nacionales, en el luear

donde se eacuentrea. 

Estos principios se encuentra• condicioaa-

doe a los tree principios, a los tres requisitos establee! 

doe eD las fracciones respectivas y que están de acuerdo a 

lo establecido en la ley de Extradición, que en su artícu

lo 7o regula loe caeos para la •~gat:va de la extradicióa, 

asimismo, tratándose de extranjeros, nueetro país estará -

a lo dispuesto en loe Tratados Iaternacionalee, lo cual ee 

acorde con el artículo 133 de nue~tra Conetitució•. 

El segundo requisito está mani~estado coa-

forme al artículo 23 Constitucional, que establece "nadie

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea -

que se le absuelva o se le condene.". 

Por último, el tercer requisito se encuen-

traplaemado en el artículo 14 de nuestra Car"~ ~agna, es -

decir, en el principio de legalidad. 

En el artículo que se comeata, tambi~n pod! 

moe apreciar se ~ncuentra el principio universal de aplie! 

cióa de la l~ penal, por el cual el Estado tieae derecho

ª sancionar a loe autores de loe delitos cometidoe en te-

rreno nacional o más allá de nuestras fronteras. ·siempre -

que esté a eu alcance el sujeto activo del delito. 

Artículo 5o.- Se consideraa como ejecutados 

en territorio de la República: 
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I.- tos delitoe com~tidoe por mexicanos o -

por 9xtranjeroe en altamar, a bordo de buquee •acional~e. 

II.- Loe ejecutados a bordo de un buque de

guerra naci.onal surto en puerto o aguas terri torialee de -

otra naci6n. Esto se extiende al caso en que el buque eea

mercante. si el delincuente no ha sido juzgado en la na--

ci6n a que pertenezca el puerto. 

III.- Los cometidos a bordo de un buque ex

tranjero surto en puerto nacional o en agu&e territoriales 

de la República o si el delincuente o el ofendido, no fue

re de la tripulación. En caso contrario. se obrará coa!or

me al derecho de reciprocidad. 

IV.- Los cometidoe a bordo de aeronavee na• 

cionales o extranj~ra! que se encuentren en territorio o -

en atm6sfera o afuas territoriales nacionales o extranje-

ras, en casoe análogos a los que se sef.alan para buques, -

lae fracciones anteriores, y 

v.- Los cometidos en las embajadae y lega•

cion9e mexica:nas. 

Lae hipótesis contenidas en ~ete precepto -

manifiestan de igual n:anera el principio territorial de -

aplicación de la ley penal, en .lo que se refiere a las ex

tenciones del territorio ~acional, conforme a las nol"lllaB -

del Derecho Interaacional. 

Cabe meacionar que conforme al artículo 181 

del C6digo Fed9ral de Procedimientos Penales, ea éste tipo 

de delitos, se faculta al funcionario que realize las pri-
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meras diligencias tendientes a la intefraci6n del cuerpo -

del delito, a asegurar todoe loe instrumentos, huellae, -

veetifioe, en general, todos loe indicios del delito y por 

la naturaleza de los ilícitos materia de nu~stro trabajo,

existe, como ya quedó asentado, la imposibilidad del Mini! 

terio PúbJico Federal, de realizar la funci6n en el extran 

jero, por lo que el C6nsul y el Vicecónsul, como su auxi-

liar en la persecusi6n de los delitos, está facultado para 

realizar todas las dilieenciae de aver~guación previa, en

la forma que mencionamoe en el apartado relativo a ese te

ma, y que regula la ley procedi~ental que bemoe venido me~ 

cionando. 

En éete momento procedimental, loe CÓ•sules 

y vicecónsules, como auxiliares del Ministerio PÚblico, -

realizau funciones de policía judicial, por la imposibili

dad del Ministerio P~blico Federal, de realizar las i~vee

tigaciones. de los delitos seralados en loa artículos 2o al 

5o del Código Penal Vigente, cúlocándoee bajo el mando y -

autoridad i•mediata del Representante Social, tal y como -

lo señala el articulo 2o del C6digo Federal de Procedimie! 

tos Peaalee. 

I.• LA :RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES CONS!!, 

LARES COMO AUXILIARES DEL MINISTERIO PUBLICO. 

Ya hemos analizado laa principales !unoto--
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aes de los agentes co~eularee en su carácter de au~ilia~ 

ne del r.'.inisterio Público Federal, por lo que conddetra

mos importante eft este capítulo de nues~ro trabajo recep

ciowal realizar un' estudio de lae responsabilidades en -

que puede il'.lcurrir el agente consular al colocane bajo -

el mando y autoridad del ~anistl"rio Público Federal, rea

lizando diligencias de policía judicial en la investiga-

ci6a de los detlitos. 

· Sin duda que corno toda autoridad, el Có•--

sul al incumplir o no realizar con las funciones que se le 

encomiendaJt como auxiliar del ~inisterio Público Federal,

iacurre en responsabilidades y materia de éste apartado,es 

el determinar cuales son las medidas aplicable~ a loe Cón

sules cuando no cumplan satisfactoriamente coa las funcio

•es que estan a su cargo cuando se colocan bajo el mando y 

autoridad del Ministerio Público Federal. 

Ea materia interliacional, trataúldoee de la

fuaciÓ• de las misiones consulares, e~tá la Conveaei6D de

Vie•a sobre Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963. 

y ea este foro iaternacional se sostuvo la tesis que los -

fuacionarioe consularee ao eetAJt eom~tidoe a la jurisdic ... 

ci6a del país receptor, cuando ee trata de actoe realiza-

dos ea el eiltrcicio de sue .tuncionee, tal y como lo se~ala 

el artículo 43. Ea ésta coaveJtcióa se establecieroa inlllUJl! 

dades y privilegios para loe e6asulea. nitre las que H •! 

cueatraa: 

a).- Goza• de i1U11Uaidad de arresto dura.te-
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la tramitaci6n de un juicio, siempre y no se trate de ua -

"delito grave", de acuerdo con la deciei6a de la autoridad 

competente, articulo 41. 

b).- Cuando existe una causa criminal con-

tra ~l, el procedimiento·debe seguirse causando el mínimo

de interfereacia en el desempefio de sus funeionee oficia--

lee. 

e).- Los c6neulee pueden ser llamados para

ser testigos en las causas penales, aunque pueden negarse

ª hacerlo, claro está que la prueba, debe llevarse a cabo

en la oficina o residencia oficial. 

Estas inmunidades pueden ser renunciadas -

por los Estados acreditaates. tal y como lo aefiala el art! 

culo 45 párrafo segundo, de la Convenci6n mencio•ada, de-

ahí que es necesario acudir a la legislacióa de nuestro -

paíe para poder establecer la r~spoasabilidad en que pue-

den incur~ir los Agentes Consulares, cuando en funciones -

de auxiliares del ~inisterio Público cometan actos por los 

cuales 1e les pueda sancionar o bien actuen con negligen-

c:la ea lae obligaciones que tieaea se~aladae. 1 
Ea el artículo 44 del C6dieo Federal de Pr2 

oedimientoa Peaalea, se establece• los medios de apremio • 

que tieae a eu alcaace el Ministerio PÚblico para hacer •• 

cu•plir au• deteraiaacioa•• y 10• a i&ber: 

1.• ZAP'PARONI, Eugeaio Ra41. opus cit. pig 495. 
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1.- l'!ulta de $5.00 a 8200.00 

2.- Auxilio de la fuerza pública. 

3.- Arresto hasta por 15 días. 

Estas medidas de apremio co~ que c~enta el

Mi•isterio PÚblico Federal, para sa•cionar el i•cumplimie! 

to de sus determinaciones, no resulta aplicable a los CÓ•

sulee, cuando éstos no cumpliera• co• las diligencias de -

policía judicial que les esta• encomendadas en s~ carácter 

de auxiliar del Ministerio PÚblico, porque el servicio CO! 

sular para su funcionamiento se regula por el ordenamiento 

especial, como lo es la Ley del Servicio Exterior y su re• 

glame•to, orde»amientos en los que se consagra• principios 

de Derecho Internacional como los plasm~dos en la Conve•-

ci6• sobre Relaciones Consulares de 196,. 

Estas son algur.as de las razones determina! 

tes para desechar la posibilidad de que al Cóasul, por ae

gligencia en su actuaciÓ• como auxiliar del Mi•isterio PÚ

blico Federal, se le apliqueft los medios de apremio ser.al! 

doe eu la Ley Procesal Penal Federal, por lo que t~ndremos 

que remi tinos a la ley que lo regula, que establece lae -

medidas que se le aplica• cuaJtdo incurra en ~spOl!eabili-

dad reeultaute del e~ercicio de sus funciones. 

La respoasabilidad de los t'uncionarios pú-

blicoe es el producto de la soberanía, el víaculum que une 

a la admiaistracióa coa sue servidores, implica derechos y 

deberes y la traitegresión de éstos, determiaa la respoaea-
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bilidad del empleado o funcioaario. 

Esta transgres16a trae la obligac16a de re

parar el daño cau!ado con su conducta y puede consistir ea 

la obligaciÓ• de uaa norca puramente disciplinaria eia más 

consecuencias o t.ien causar un. dar.o que traecienda más -

allá de la misma administración pública, pudiendo haeta -

coafigurar un delito. 

La respoasabilidad de los funcionarios ori

gina tree efectos con su resp~ctiva sanciÓ•: discipliaa--

rios, civiles y penales. 

Estas sanciones no se excluyen unas de -~

otras, aún cuando el procedimiento civil, penal o adminie

trati vo, difieren entre sí, su finalicad es la misma, es -

decir, castigar al funcionario público por la iransgre$iÓn 

del deber. 

la RespoKsabilidad Administrativa está suj! 

ta a gran varjedad de ordenamientos y la sanci6n adminis-

trativa siempre es un acto de -. .. misma. naturaleza. 

ta Respon!abilidad Penal, se encuentra re-

gulada en el C6digo Penal y leyes especiales y la respon-• 

sabilidad civil a su vez e~ rig~ por el Código Civil. 

Dentro de las sanciones disciplinarias, 

las principales soa: 

a).- la amonestaci6• o censura.- Es u• lla-

111ado de atenci6n al Agente Consular que ha descuidado eu -

atención al cargo, es un llamado al ordea. 
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b).- El apercibimiento.- Ea uaa llamada de• 

atenci6a, en la cual se iadica al tuncioaario cuales eeráa 

laa consecuencias por la repetición de ~alta1. 

e).- La auspenai6a.- Es la probibici6a de • 

ejercer su elDl'leo por el tiempo que dure la misma 1 puede• 

abarcar tambiéa la remuneraci6n del agente coaaular. Loa -

minifttroa pueden suspender a un c6naul en el ejercicio de

sus funciones, atendiendo a la gra'tedad de la falta ea que 

incurra, variando la duraci6a de la misma sanc16a, aegúa -

el reglamento correspondieatea2 
d).- Ceeaatía.- Ea la revocacióa del aombl'!. 

miento del fuacionario o empleado público, la deatituci6•

del cargo de un cónsul, se hace atendiendo a su geati6a o~ 

mo tal, así como a su conducta moral, cuando ésta trae de

terioro a la Nación que lo eavía. 

Las correcciones discipliaarias a que ae e! 

cuentran sujetos los miembros de la misión consular, se •! 

cuentran indudablemeate reguladas por la legislaci6a de C! 

da país, sin embargo algunas de las causas que originan la 

apl1caci6• de correccioaee disciplinarias eoa las siguiea

tea: 

1.- Cuando faltaren de obra, palabra o por

escrito al respeto de sus superiores. 

2.- TRAJANO Mera, J. Cónsules y coasuladoe. Madrid Espafia-
1913. Eatudios de Derecho Consular Universal. 2a Ed. Libre 
ria Fernando Fé. pág 165. · -
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2.- Por falta de aplicaci6a y aeietencia -

o por descuido en el cumplimiento de eue laborea. 

3.- Por publicar o referir los asuntos del

servicio sin autorizaci6n de sus jefee. 

4.- Por dedicarse a operaciones de comercio 

o eJercer alguna profesión o industria en el país de resi

dencia. 

Ahora bien, las sanciones a que nos hemos -

referido, son impue~tas a los miembros del Servicio Consu

lar, po~ las autoridades gubernativas del ~atado acredita~ 

te. 

En nuestro país, la Ley Orgánica del Servi

cio Exterior Mexicano, en su capítulo IX, regula las cau-~ 

sae de· separaci6a de los miembros del Servicio Exterior l·~!t 

xicano, ésta podrá ser temporal, por medio de la suspen--

sión y definitiva, por tres causas: baja, retiro o destit~ 

ci6n. Dichas ~anciones se encuer.tran reguladas de la si--

guiente manera; 

Artículo 58.- Son causas de baja dttl Servi-

cio Exterior Mexicano: 

a).- renunciar al mismo. 

b).- abandonar el empleo. 

e).- dejar d~ cumplir con alguno de los re

guieitos eeñaladoe en los incieoe a, d, e, y ! del artícu

lo 34 de la presente ley, y 

d) .- iacurrir por eegwada ocaaicSa en alguna 

de las caueae de euepenei6n que aeHala el siguieate artic!! 
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lo. 

Art{culo 59.- Son cauaae de suepeasi6a hae• 

ta por 30 d{as ain goce de sueldo: 

a) •• morosidad y deacllido maai!ieato• ea el 

desempeño de sua obligacioaee oticialee. 

b).- uso ilícito o coa fiaea de provecho -

pereoaal de las fraaquicias, valijas y correos diplomáti-

coa o de las inmunidades y privilegios inherentes al cargo. 

e).- desateacióa comprobadas en las obliga

cioaes y probibicioaea aeilaladaa ea la presente ley y eu -

reglamento. 

d).- desobediencia a las iast:ruccioaes de -

la Secretaría de Relaciones Exteriores o del ~efe superior. 

e).- incumplimiento habitual de los compro

misos económicos, y 

t).- estar sujeto a proceso por delito ill-

tencional. La suspensióa podrá prolongarse basta el térmi

no del proceso. Cuando quede . sujeto a proceso por delito 

intencional, el funcionario será suspendido en su cargo, -

pero la Sec;retar!a de Relaciones Exteriores podrá autori-

zar, cuando la familia carezca de otros medios de subsis-

tencia, que se le cubra el 5C% de sus percepciones. Se le

cubrirá el total de ella.a si fuert!P absuelto. 

Artículo 60.- Son causas de destituci6a: 

a).- actuar coa deslealtad al país o a sue• 
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b).- ser condenado por sentencia por delito 

intencional; 

e).- violar el deber de sigilo profesional

que dispone el artículo 45 de esta ley, y 

d).- cometer alguna falta que baga imposi-

ble su permanencia en el servicio exterior. 

Artículo 62.- Es causa de retiro del perso• 

nal de carrera del Servicio Exierior, cumplir 65 affoe de-

edad con excepci6n de los embajadores y c6nsulee, cuya re• 

moc16n sólo puede ser acordada por el Presidente de la Re-

. pública. 

La determinación de la forma de eeaparaci6n 

del Servicio Exterior Mexicano, la determinar4 el Secreta

rio de Relaciones Exteriores, tomando en considerac16n la• 

opinión de la Comisi6n de Personal, y tra~ándoee de Embaj! 

dores y C6nsules generales, la opinión de P.sta Comisi6a se 

e.omete a la consideraci6n del Presidente de la Rep(jblica,• 

artículo 61. 

Los jefes de las misiones d1plomit1caa y 4e 

representaciones consulares, pueden aplicar medidan 41101• 

plinarias por las faltaa u omisiones en que incurra el P9? 

aonal adscrito a las o!icinas a su cargo, siempre que no • 

eean aplicablee las establecidat anteriormente y estas • .;... 
\ 

cone1at1na ea: 

a).- amoneetaci6n Yerbal. 

b).- represi6a por escrito coa anao·,:a la·~ 
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Secretaria dct Rttlaciones Exteriores. artículo 1'8 del Be

glamento de la Ley Orgáaica. del Servicio Exterior Me:dca-

ao. 

Ela ctl ámbito internacio.al. loe gobieraoe -

tieaeJl el derecho de adJllitir o no en nua territorio• a loe 

c6aaulee, y es el exequatur, que e1 ~l documeato por el -

cual wt gobierxo reco•oce a UJl C6asul de \IJl& Baci6a estraa 

jera y le autoriza y permite el libre ejercicio de su• f1J! 
cioaes • ., 

Allilllieme, los !atados tinea el derecho de 

aegar, y más aúa de retinr o revocar el exequatur ya co:a

cedido, lo que excepcionalmeate sucede ya qu& trae coao -

coasecuencia graves conflictos entreo ambos estados, debi~ 

do el que lo revoca, malliteetar cuáles saa las razOJ1e1J de

su proc~der. Por tal razón la práctica que se sigue es que 

cuando UJl gobierno tiene motivos de queja de algún cónsul, 

antes de adoptar cualquier medida, po.. de co•ocimi~to -

del gobierno al cual pel"tenece el agente consular, tal ac

tuac1Óll del mismo, para que ~ete adopte las medidas coadu• 

ceates. En el caso de que ua gobieno retire el enquatur

a u:a Agente Consular, al declararlo "Persona •01t grata"• • 

éste RO tien~ otra cosa qu~ hacer. sino retirarse de la .... 

3.- MERA TRAJANO J. opus cit pág 117. 
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misi6• para que su gobierno diecuta las razones OD que se

fund6 tal retiro y en su caso baga las reclamaciones per-

tineates, ésta es la única sa•ci6n de naturaleza iDterDa-

cional que por negligencia en eus funciones puede aplicar

el Estado receptor al Agente Consular. 
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CAPITULO CUAR~O 

"NECESIDAD DE LA INTEGHACION DEL DERECHO 

INTERHACIONAL PEBAL• 

XI.- CONCEPTO DE DEBE'.mO INTEBlfACIONAL PE~ 

Conforme a los capítulos precedentes, consi 
. -

deramoa que en éste momento es importante para poner fin -

al presente trabajo recepcional, el señalar, preciae.r las

necesidades que existen para la integrac16n de una rama -

del Derecho que se encargue del estudio de las situaciones 

que se crean por la comisi6n de los delitos que van más .;... 

all4 dd las fronteras de loa Estado8, de las situaciones -

que se originan con la comisi6n de ilícitos penales en que 

existe un elemento de extranjería. Rama jurídica, parte -

del Derecho Illternacional que tenga como principio rector

armonizar los intereses de la Comunidad Internacional, fo

mentando de ~sta manera las relaciones pacificas interna-

cionalea, a las que nos referiremos posteriorment.e, y eli

minando como consecuencia la posibilidad de que los Esta-

dos sigan defendiendo sus intereses en las controversias -

en las cuales por el desarrollo de los Estados, domina.1' -

siempre el más tuarte. 

Por. tales razones creemos necesaria. la illte ... 
graci6n de una rama del Derecho Inte.rnaaional, que regule-., 
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certeramente las obligaciones de los Este.dos cuando exis

tan delitos de carácter internacional, estableciendose ya

de una manera definitiva la norma internacional penal, es

decir un C6digo Mundial para la prevenci6n y castigo de -

los delitos de carácter internacional. Sin duda, tales --

afirmaciones parecen resultar muy atrevidas, ya que en la

integrac16n del Derecbo·Internacional Penal, figuran inte

reses muy superiores a los que existen en la integraci6n o 

coditicaci6n de un Derecho Penal interno, en cambio la -

ciencia del Derecho Internacional Penal, tendrá que armon! 

zar tanto los intereses nacional-es como los internacionao.,, 

les, sancionando de tal ~uerte la conducta de los Estados, 

que atenten contra la Comunidad Internacional. 

El Derecho Internacional Penal. sin duda es 

una de las ramas ~urídicas que surge por el desarrollo de

las relacione• internacionales, rama que naturalmente en-

cuentra su.origen en la aplicaci6n de la ley penal en el -

espacio. Eeto ba motivado la preocupaci6n de los diferen-

tes estudio101 del Derecho Internacional y d9 ahí que ea-

tos bayan fol'lll\llado diver1a1 definiciones, concepto1 del -

Derecho Internacional Penal, como una raaia del Derecho In• 

ternacional P't1bl1co, que como lo aeftala Don Iais Jimfnez -

de Asúa, es una ciencia jurídica que tiene como contenido

el conjunto de reglas de.derecho nacional sobre la apl1ca

ci6n en el espacio y las normas de auxilio para aeegurar -

la justioia punitiva que deben prestarse entre sí los ~t! 
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Para dejar bien asentada la necesidad de la 

1ntegraci6n del Derecho Penal Internacional, haremos men-

ci6n de algunos de loe conceptos que loa eatudioeo1 del D!, 

recho Internacional han elaborado en relac16n a ésta rama~ 

de la ciencia jurídica. conceptos que el maestro Jiménes • 

de Asúa refiere en su obra "ta Ley y el Del! to", y entre • 

estos se encuentra la elaborada por \"'an Rholan. al sefialar 

que el Derecho Penal Internacional ea el conjunto de regla1 

jUrÍdicas mediante las cuales el es*ado como miembro de la 

comunidad internacional determina el valor territorial a -

sus normas y leyes penales respecto a las personas y a los 

bienes jurídicos nacionales o extranacionales. como se vo• 

rá, ~ste autor en su concepto se refiere a la competencia-

j\tdicial. 

Por su parte Franz Von List. considera que

el Derecho Penal Internacional. está formado por el conjlJ!! 

to de tratados que imponen a las potencias signatarias la

obl1gaci6n fundada en el Derecho Tnternacional 9 de decre-

tar las leyes penales nacionales, correspondientes a la -

protecci6n de bienes jurídicos de interes común. 

Otras definiciones han sido elaboradas to-

mando como punto de partida el auxilio internacional, seii! 

lando que el.derecho de extradici6n y el de ejecuci6n de •. 

sentencias son aspectos que pertenecen al Procedimiento P! 

1.- JIMENEZ De Asúa, Luis. opus cit. pág 160. 
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nal Internacional. ae! Plartens define a ~sta rama del Del'!, 

cho Internacional, en su aspecto penal, como el con;t\lnto -

reglas jur!dicas que determinan las condiciones de acuerdo 

a las cuales los Estados deben ayudarse recíprocamente en

los asuntos judiciales, de ésta rama, con el fin de asegu

rar el ejercicio de su poder penal en el dominio de la co

munidad internacional. 

Por su parte Jeremías Bentham, a quien como 

menciona Don Luie Jiménez de Asúa, ee debe la denominaci6n 

Derecho Penal Internacional, lo refiere como reglas de -

derecho interno, pero con trascendencia internacional, es

decir, atiende primordialmente a la competencia judicial,

ª los límites de aplicaci6n de estae normas en el eepacio. 

Todas estas afirmaciones nos demuestran ... 

fehacientemente la inquietud dominante de todos los pa!ees 

·de la necesidad del establecimiento y desarrollo detiniti• 

vo del Derecho Internacional Penal, logrando una ood1f1ca

ci6n eficaz de sus normas, dotandolas de la coercibilidad-
' 

necesaria para que loe Estados cumplan con sus obligacio-

nea que surgen con la comie16n de los actos de que nos he~ 

moa venido ocupando, ya que constituy'e una de las fo~• -

de garanti1ar la eobreYiYencia de la humanidad, en eett -

mundo' en que los contlictoe interttacionalee 1e vuelven ca• 

da yes-'• comune• y en cada momento· ponen en peligro la• 

conv1Yenc1a pacUica internacional. 

Be por esto que no reeulta aventurada la -
. . 

.'·. 1 
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idea de la integraci6n de la disciplina jurídica a que se 

refiereeste apartado, en la. cual se codi1'1quen sanciones

ª las conductas en que resulta responsable un Estado por-

haber lesionado los intereses de otro, y por tanto loa ta 
tereses de la Comunidad Internacional, disciplina jurídi

ca integrada por principios con el más alto valor normat! 

vo, tendiente a resolver los conflictos que se susciten • 

entre dos o más estados. 

Ahora bien, la necesidad de la integraci6n 

del Derecho Internaciol181 Penal, no sólo ha sido motivo ~ 

de preocupaci6n de loa difel'f1ntes autores, sino también -

de los Estados, de los diferentes organismos internacion! 

lea, tal y como lo demuestra la Carta de las Naciones o -

Carta de San Prancisco, de 26 de junio de 1945, misma que 

en sus artículos 41 y 42 preveé la creación de una eatru~ 

tura internacional, Cortse~o de Seguridad, para cuando los 

intereses particulares de los Estados sean ~eriores a -

los de la Comunidad Internacional y estos sean medio y S!. 

rant!a de un porvenir mejor. 

Asimismo en relaci6n a la materia que nos

ocupa, tenemos que se han llevado a cabo, entre otros, -

loa siguientes foros internacionales: 

1.- ta Conferen~ia de Unificaci6n del Del'!, 

cho Penal de 1920, en Varsovia. 

2.- La 3a Con.terencia de Bruselas en cuanto 

a la Uni!icaci6n del Derecho Penal. 
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'.5.- El Tercer Congreso de L' Uni6n Interna

cional del Avocate, en 1931, celebrada en París. 

4.- La Conferencia Internacional de Unific! 

ci6n del Derecho Penal, en r.adrid, en el aijo de 1936. 

Foros internacionales que vienen a demos~ 

trar la necesidad de la integraci6n del Derecho Internaci~· 

nal Penal, el cual tendrá como fin principal, la protecc16n 

de los intereses jurídicamente valorables y que serían una.

respuesta consciente y jurídica al desarrollo de los confli~ 

tos internacionales, cada vez más frecuentes en nuestros -~ 

días. 

Además ésta respuesta a los conflictos in•~ 

ternacionales no s61o ha sido estudiada en los foros inter

nacionales, sino que también en nuestro país podemos ap~e-

ciar que se encuentran abiertos los canales para partici•-

par del Derecho Internacional Penal, tal como se puede ªlli'!. 

ciar en el artículo 133 de la Carta Magna que a la let~a -

dice: "Esta Constituci6n, las lP.yes del Congreso de la Uni6n 
r 

que emanen de ella y todos los tratados que esten de acper

do con la misma, celebrados y que se celebren por el presi

dente de la República, con aprobaci6n del senado. serán la• 

ley suprema de toda la Uni6n. Los jueces de cada Estado se

arreglaran a dicha const1tuci6n, leyes y tratados a pesar -

de las disposiciones en contrario que pueda haber en laa .... 

constituciones o leyes de los Estados". 

Oomo podemos apreciar, en 6ate precepto 
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constitucional. se establecen loe tratados internacionalee~ 

para el establecimiento y adhesión de nuestro país a dispo

siciones de carácter internacional. y tratándose de la mat~ 

ria que motiv6 nueátro estudio. de disposiciones de carác-~ 

ter internacional penal, que tengan plena eficacia tanto """' 

dentro como fuera.de: nuestro Estado, ntorgándoles el rango

de normas constitucionales, siempra y cuando ese ordenami~ 

to se encuentre· acorde con. los: principios constitucionales. 

En éste· sentido, México. en sus ordenamien

tos se encuentra ad.herido a diferentes acuerdos internacio

nales y en particu1u referentes a la materia penal, como -

lo es la convención sob.re Genocidio de 1940, de la cual -

nuestro·país es psrt:e firmante. 

Ad.emás debemos mencionar que en nuestro or

denamiento jurídico penal interno, ·es decir, en nuestro C6-

digo Penal para ei Distrito Federal, en materii del fuero -

común y para toda. la República. en materia del fuero federal, 

en su libro segundo, título segundo, se denomina Delitos 

contra el Derecho Internaciona1, y en su artículo 146 al 

148, se regulan estos ilícitos. 

De ~ata manera, se encuentra demostrado el

desarrollo que han tenido las ideas del establecimiento del 

Derecho Penal Internacional 1 de un legislaci6n que regule -

los ilícitos que violen los derechos, los valores_ jurídicos 

universalmente aceptados. 

2ara terminar con éete apartado, podemos de ... 
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cir que evidentemente el Derecho Internacional Penal, •• ~ 

una ramiticaci6n del Derecho Internacional Público que tie

ne por objeto el estudio, establécer los delitos que aten-

ten contra loe valoree juridicoe internacionalmente recono-. 

cidoa, señalarles su pena correspondiente y como consecuen

cia de eeto, vendría a regular las condiciones de responsa

bilidad penal internacional, tanto de los individuos como -

de los Bstadoe. 

XII.- RAZONES DETERMINANTES PARA CONSIDERAJ! 

LO COMO AUTENTICO _DERECHO. 

Para la integraci6n de cualquier rama de la 

ciencia jurídica, existen corrientes del pensamiento muy -

importantes, muy respetables, tanto por la calidad de aque

llos que la postulan, como tambi~n por las di:t'erentes argu-: 

mentaoiones en que tundan sus afirmaciones de que el Dere-

cho Internacional Penal constituye una verdadera racna de la 

ciencia jurídica. 

Consideramos que conforme a los objetiTOB -

trazados para la elbaoraci6n de nuestra investigaci6n, es -

prudente entrar al análisis de aquellaa posturas determin&9, 

tea que afirman la existencia, de!inici6n y contenido del -

Derecho Internacional Penal. 

Existe pues·, una importante corriente doc

trinaria, que se manifiesta por su tendencia a demostrar la 
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posibilidad de la existencia de un Derecho Internacional Pe 

uai. una ciencia jurídica que tenga como su ob~etivo primo! 

dial hacer que loa Estados cumplan con sus obligaciones que 

nacen de las conductas de los tl:lncionarios o representantes 

de los mismos, que cometen il!citoa que lesionan los inter! 

sea de la Comunidad Internacional. 

Dentro de los autores que razonan afirmati

vamente la integraci6n del Derecho Internacional Penal, en

contramos a Vespasiano V. Pella, quien.considera que debi! 

ra llamarse Derecho Penal Interestático y que sería una ra

mificación del Derecho PÚblico Internacional y que determi

naría las infracciones, establecería las penas y t13~ía -

las condiciones de responsabilidad penal internacional de -

los Estados y de los individuos.2 
Para Diena y Franz-Von Lizt, Derecho Int~r

nacional Penal, es parte del Derecho Internacional, Lainé -

y Westlake, consideran que se encuentra dentro del derecho

internacional privado. por su parte Von Bar Despagnet, Ves

pasiano v. Pella, los consideran una rama del Derecho Inte~. 

nacional. 

De estas consideraciones resulta la necesi

dad de que el Derecho Internacional Penal nazca de los con

venios, de los tratados internacionales y que obligue a to-

2.- JIMENE~- De Awa., Luis. opus cit., pág 61. 
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da la comunidad internacional, disciplina jurídica que ten

dría como consecuencia elaborar la norma penal internacio-

nal, aplicable a los Estados, e través de sus representan-

tea nacionales, que con sus conductas causen perjuicio a -

los valorea internacionales reconocidos. 

Por otra parte, es necesario mencionar que

este Derecho Internacional Penal, vendría a tener razgos -

que 6Stablezcan su diferencia con el Derecho Penal Interna

cional, el cual es elaborado por el Estado y para el Estado 

y se aplicaría en ejercicio de su soberanía y juriadicci6n

Y que no alcanzaría a enfrentar a loe cada vez más comunes

conflictos internacionales que con la comisi6n de los ilíc,! 

toa se originan. 

El Derecho Penal Internacional a diferencia 

del Derecho Internacional Penal, se origina en el Estado y

para el Estado y con una jurisdicción aplicable al. país al

cual pertenecen, Derecho Penal Internacional que tiene por

misi6n recoger los documentos y noticias relativas a la -

prevención y represi6n de los delitos a efecto de advertir

ª loa gobiernos sobre las medidas generales a adoptar para

prevenir las infracciones a la ley penal. 

Verdaderamente que las denominaciones Dere

cho Internacional Penal y Derecb~ Penal Internacional pro-

vocan contusiones que no son fáciles de resolver~ sin emba~ 

go debe quedar bien asentado que el Derecho Penal Interna_. 

cional es integra· por :reglas dt derecho interno, 1laboJ:"adas .. 
por 1 para el Eatldo Y. con una 3111'1sdicc16n local, ,.ra.aa• . 
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rantizar un mínimo de garabt!as que trascienden tuera de -

las fronteras de un pa!s. 

En cambio, el Derecho Internacional Penal,

ae integra por un conjunto de normas, tratados, capaces d•
obligar a los países signatarios, para sancionar a los fun

cionarios o representantes de los Est~dos y en general a ~ 

cualquier sujeto por la eomisi6n de ilícitos que atenten 

contra valores internacionalmente reconocidos, contra la -

convivencia internacional. 

XIII.- LAS R....'1:'!.ACIONES PACIFICAS INrERNACIO-

NALES. 

Eete es un tema que en nuestros días se ha

desarrollado cada vez más, por los múltiples conflictos que 

entre los diferentes países se han ·presentado, de ah! que -

se integran organismos internacionales para tratar de ayu-

dar a solucionar estos conflictos internacionales, organis

mos, como por etemplo, en nuestros días y en América La.tina 

el Grupo Contadora, integrado por países que postulan la ~ 

justicia internacional, en una regi6n como Centroamérica. 

Ea un hecho !negable que en la actualidad,

la simple, por llamarla de alguna manera, labor jurídica de 

loa Estados, como una intenci6n particular, no ea eficaz P! 

ra salvaguardar la moral internacional, loe valores jundi• 

coa internacionales reconocidos, ea necesario el desarrollo 

de una doctrina imperante entre los Estadoa, entre la ColRI-
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nidad lnternacional, que luche cualquiera que sea el 1ugar

de la comisión de las infracciones, de ·tal manera que todos 

los pueblos, por intereses comunes, pueden enjuiciar al su

jeto que viole estos valores internacionalmente reconocidos 

que sea enjuiciado cualquiera que sea el lugar en que come+ 

ti6 el ilícito, contando con el apoyo de los Estados y aún

de aquel al. que pertenezcan. 

Es por tanto necesaria, la cooperación en-.. 

tre las naciones para que se logre la unificaci6n del Dere

cho Internacional renal, que traería como consecuencia la -

redacci6n, la codificac16n de una leeislaci6n internacional, 

que defini ti V~tmente no tendrá que referirse a 11deli tos comu -
nes", como loe homicidios, robos simples, etc., sino para -

aquellos que sean contrarios a los valores internacionales

Y que causen igual daño en todos los países, delitos como -

la falsificaci6n de moneda, trata de blancas, tráfico de ~ 

drogas, etc. 

A este respecto, ya se han realizado toros

internacionales con el objeto de unificar ciertos sectores

del derecho represivo, como por ejemplo la Un16n Internaci,e 

nal de Derecho Penal, los Congresos Internacionales de Poli -
c!a, el.Congreso Penitenciario de Londres de 1925, sin em--

bargo, uno de loe principales problemas que han relucido -

con motivo de estos toro•, e1 el relativo a la ·creaci6n de-

. un !ribunal Internacional Penal, porque ain duda ae presen

tan problemae como el decidir la forma del en3ü1a1alliento -
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para estos delitos, c6mo se va a ejecutar sanciones, c6mo -

no violar el principio universal "nullum crimen, nulla poe~ 

na sine lege", pensamos que estos problemas sólo se pueden

reaolver atendiendo a la justicia pol!tica Y. social de los

pueblos, ya que siempre las sanciones serán ineficaces cu~ 

do aún existiendo un clima propicio en loe Estados, estos -

únicamente propongan acciones que representen ataques a 

otros pueblos y más aún, cuando los Estados adoptan.políti

cas inte.rnas y exteriores,· radicalmente agresivas y de pre"'!' 

dominio universal. 

Ahora bien, para p~der entender perfectame~ 

te la !unción que en el ámbito mundial, deeempei1an las rel! 

ciones pacíficas internacionales, consideramos prudente se

ñalar la definición que sobre las controversias universales 

fué elaborado por el Tribunal Permanente de Justicia Inter

nacional, en 1924, al señalar que "es un desacuerdo sobre -

cuestiones.de hecho o derecho, una oposición de puntos de -

vista jurídicos o de interes~s entre los Estados". 3 Cont~~~ 

me a ésta definici6n podemos manifestar que como respuesta

ª las controversias internacionales. las relaciones pacífi• 

cas internacionales vienen a significar la respuesta que -

dan los Estados para atacar una violaci6n de los valores mg, 

ralee internacionales y conforme a la Teoría Tradicional. -

los medios para resol·1rer estas diferencias. se encuentran:-

3.- Derecho Internacional PÚblico. O.U.A. Manual II. opus -
cit. pág 462. 
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los Pol!ticos, que abarcan la negociaci6n, los buenos ofi-

cios, la inveet1gaci6n y la conciliaci6n. Y entre los me--

dios Jur!dicos, entre los que se encuentran el arbitraje y

el arreglo judicial. Consideramos que estaría fuera del al•• 

canee de éste trabajo, el entrar al estudio de cada una de

las formas de soluci6n a loe conflictos internacionales, 

baste decir, que todos ellos tienen cabida dentro de las I'! 

lacionee pacíficas internacionales, dentro de la coopera--

ci6n internacional, para sancionarla responsabilidad•que -

surge del incumplimiento de una obligac16n internacional, -

actos jur!dicoe que los Estados establecen y que se mani--

fiestan en los foros internacionales, tratados, etc., ten-

dientes a mantener la tranquilidad y la paz de la comunidad 

internacional. 

As! podemos decir que todos los ilícitos 1~ 

ternacionales que produzcan o no da?.os materiales, producen 

para los Estados responsables, la obligaci6n de repararlos

ª causa de Ja violaci6n de Jos valores, jurídicos internaci,2 

nalmerite reconocidos, para el respeto y sobrevivenoia de la 

Comunidad Internacional. 

Sin duda que las relaciones pacíficae inte,!: 

nacionales o dicho en otros términos, la ~ooperac16n inter

nacional es necesaria.para poder llegar al establPcimiento

de un Derecho Internacional Penal, para que regule los del! 

toe de que venimos tratando, rama de la ciencia jurídica -

que eeapoye en el concur10 de la gran mayor!a de loe miem

bro• de la comunidad 1nte11lao1onal, para decidir contortae ~ 
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a Derecho. conforme a normas en cuya creac16D hayan partic! 

pado los Estados mismos. lo que sin embargo no significa ..... 

que DO exista la posibilidad de aplicar el Derecho Interno

de los Estados, ya que como lo menciona. César Sepúlveda, 

Nel Derecho Internacional no funciona en un vac!o, ni es 

una estructura ideal. ni puede escapa.,. a 1 a realidad de que 

los Estados a los que se aplica, se rigen por cuerpos de -

normas de aplicaci6n cotidiana y que además muchas de las -

relaciones interestatales sé fundan en las respectivas re-

glas jurídicas de los países". 

Con estas consideraciones reafirmamos las -

ideas vertidas er:. líneas anterioret!l acerca de la posible -

creaci6n y funcionamiento de una jur1sdicci6n internacional 

que encuentra su fundamento en las relaciones pacíficas in

ternacionales, para poder llegar a·lograr la paz, preocupa

ci6n de los miembros de la comunidad internacional y DO en

particular de los Estados. 

XIV .. - EL r>!INISTERIO PUBLICO EN El AP.:BITO I]! 

TERNACIONAL. · 

Este es un aspecto que hemos reservado para 

finalizar con el contenido de nuestro estudio, aún cuando -

ya ha quedado manifiesto a lo largo de nuestro trbajo, es -

necesar.io en éste momento, de~ar bien asentado que la nece-

sidad de las funciones del Ministerio l'llblico en el Derecho 

Internacional, no es propia e61o de algunas naciones, sino-
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que es propia de la comunidad de naciones, toda vez que la

comisi6n de delitos que atentan contra la misma no es priv! 

tiva s6lo de algunos países, sino que son comunes en el coa 

texto universal, causando iBtJales da~os a los Estados, de -

ahí la necesidad del establecimiento del Ministerio PÚblico 

en el ámbito internacional, como institución, un organismo

que como funci6n tenga la salvaguarda de la ley, de los va

lores jurídicos internacionalmente reconocidos, sin atender 

a costumbres o intereses propios de cada Estado, sino que -

tenga como principio rector la búsqueda de la Justicia In

ternacional. 

Desde el momento en que los Estados regulan 

los llamados delitos internacionales, por algunos llamados

delitos contra el derecho internacional, surge la necesidad 

del establecimiento del Ministerio Público, como un elemen

to que no puede faltar en el auxilio judicial internacional 

para logra~ sancionar ésta clase de delitos, pero sin aten

der a costumbres ideológicas, a intereses creados, sino a -

un principio universal de justicia. 

En el cuerso de éste trabajo ha quedado ma~ 

ni!iesta la posibilidad de la existencia de la rama del De

recho Internacional Penal, relativa a los delitos interna-

cionales, de la misma manera nuestra Ley Orgánica del Serv! 

cio Exterior y su reglamento, regulan las funciones de los• 

C6nsules oomoauxiliares del Ministerio Público, para la in• 

vestigaci6n y persecuci6n de los ilícitos que van más allá• 

de nueatra1 fronteras ..• , para la 1nvestigaoi6n de 101 4•11-
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tos a que nos hemos referido, con el objeto de que estoe no 

queden impunes, porque el autor de loa mismoa ae refugie en 

un pa!e extranjero o busque la proteooi6n de las leyes del

Eotado a que pertenecen, los cuales al reconocer la existe~ 

cia de il!citos internacionale~, de alguna manera estan ~-

aceptando la posibilidad del Ministerio Público Internacio• 

nal, en el que descanse la representación de la comunidad • 

de naciones. 

La: raz6n de ser del Ministerio PÚblico en .. 

el ámbito internacional, se f\lnda no a6lo en la proteoci6n• 

para los nacionales de un determinado país, sino como ya lo 

mencionamos como una forma de protecci6n de la humanidad ~

contra todos aquellos sujetos que realizan actos considera

dos como delitos, toda vez que atentan contra los valoree-

internacionales. 

Uno de los problemas que comunmente se pre• 
, 

eentan en el Derecho Internacional, es el referente a la --

conciliaci6n de los intereses opuestos entre los diferentes 
r. 

Estados, m's aún, cuando estos adoptan polit1oa1 interna• • 

y exteriores, radicalmente agresiva• y de predominio un1vei 

sal, actitudes con las que no es poeible siquiera penasr en 

una convivencia internacional, mucho meno11 en la aceptaci6n 

de 101'Eetado11 de un organismo que persiga los deUtoe in•• 

ternacionale1, atendiendo a la ~usticia política y social -

de 1011 pueblo11, a lo cual ~riicamente ae llegar' cuando 1011-

Estadoe abandonen sus pretencionH de grandeza, avocándose-
' 

a una verdadera cooperaci6n internacional, para sancionar a 
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los responsables de actos que lesionen los valoree ~ur!di-

coe internacionalmente válidos, de tal manera que sean en-

juiciadoe cualquiera que sea el lugar en donde se comet16 -

el delito, contando con el apoyo de loe Estados, aún.de ~~ 

aqu6l al que pertenezcan. 

En la actualidad, en que se vive una época

de grandes conflictos internacionales, de grandes agreeio-

nes entre los Estados, la cooperac16n internacional juega • 

un papel preponderante para evitar que se sigan cometiendo

delitos que atenten contra la seguridad internacional. 
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e o s e t u s t o • 1 a 

1.- El principio "nullu• delictua. siu le

se~. stJ une hoy dÍa en el Derecho taternaeional en uno de -

loa derechos básicos del hombre, tal Y. como lo ee~ala el ar

tículo 1C de la Declaraci6n de Derechos, de Parfa, al sei'la

lar: "nad1e puede ser declarado culpab~d por actoe punible• • 

en razón de los que no constituyesen delito con arreglo a la 

ley nacional o internacional en el momento en que fueron pet 

petrados". Con esto ae demuestra la posible regulación inte!: 

nacional de la comisión de delitos y sancionar con éste ca-

rácter a sus responsables. 

2.• El Ministerio Público en las diferentes 

legislaciones tiene como caracter!stica ser el titular del -

ejercicio de la acci6n penal, órgano dependiente del !jecuti -
vo. 

'·· ~l RepreHntante Social• e11 aueetro -

pal.a deHmpoila un.a dualidad de funcione•, en el procMSlliea• 

to penal se deaempet.a como autoridad, teni.ndo eollO tuneicSa

la peraecusi6n de loa delitoa. lata tunct6a de autoridad la

deaempefta desde que tiene conocimiento de la posible eoes--

si6n de un delito hasta resolTer 1ob~ el ejercicio de la .. 

acci6n penal, y coao parte. en el proceeo penal, en tanto .. -
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somete a la poteetad juriadtccional. y que ee inicia a par-

t1r 4el momento del ejercicio 4e la acct6n penal. 

4.- Lcus delitoe intenaactonalH propiamente 

dichos eon aquellos establecidos por un acuerdo lnternacto•• 

Dal y cuya sanción ee de~ llevar a cabo con o atn la volun• 

1'.ad del Eetado al que pertenece el infractor, atencUendo a • 

un principio universal de justicia. toda vez que lesionan un 

illter6e univereal o humano. 

5.- 1.0::- principios personal. territorial, -

.~ y universal, consideramos que no son entidades ideales. 

sino que un manejo adecuado de ellos por parte de los Esta-

dos. traería como consecuencia. lograr la sanci6n de delitos 

que atentan contra los valores jurídicos internacionalmente

protegidos. toda vez que estos principios son el resultado -

de la legialac16n y la doctrina comparadas. 

6.- Definitivamente, loa individuos reapon-

1&blee por la com1s16n de delitos internac1onalea. deben aer 

aancionado• mediante un proc~dimiento internaclnnal, ya que• 

loe Esta40. tienen la obl1gaci6n de custodiar 101 del'9obo1 • 

buaanoe, para el lo¡ro de la pas y trani¡u111dad 1nternac1o--

Ml. 

1.- Jl iunieterio ~blico, JU'&. el RllPU._ 
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miento de sus !unciones necesita del auzil.io de otros euje-

tos, que coadyuve~ con él, autoridades como loa agentes con

sulares, que cumplen con sus tuncionee más allá de las !ron-
• 

teras de nuestro pa{a y cuyos actoe s011 pe~ectamente jurid! 

cos en la República Mexicana y en el extran~ero. 

s.- Io~ cóns\ll.e pueden incurrir en respon

sabilidades por negligencia en su actuación como auxiliaree

del Ministerio PÚblico, y ésta puede ser temporal (por medio 

de la suspensión) y definitiva (por baja, retiro o deatitu-

ción). 

9.- Hay que di:stinguir, por una parte al 

Derecho Intern11cional Penal, el cual se ocupa de la tipitic! 

ción mediante tratados y la correspendiente repreai6n de loa 

llamados delitos int~rnacionalea, tales co~o el genocidio y

otroa crimenH contra la humanidad .. Por otra parte al Dere

cho Pen&l Internacional, que tiene por co=etido deterllinar -

la legislaci6n y jurisdicción resp~cto de delitos y de auto-

. rea, que corresponde al Derecho Int~:rnacional Privado. 

10.- !1 ~inisterio Público, entendido coao

una institución en la cual deacan.aa la rep:resentaci6n social 

7 estatal, ee una tigura neceaaria en la cooperacidn int•ft! 

cional, para atacar, por loP Estados integrante• de la comu• 

nidad internacional, a los autores de ilfcitoe que le•ionen• 

los valorea jurídicos internacionalmente reconocidos. 
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11.- Ee imperante el auxilio internacional• 

para cristalizar ramas de la ciencia jurídica que tensa ca-~ 

ricter Gi'Yenal como el !lerecho lnternacional Penal o 1net1 

tuc1onea como.un posible Ministerio P6blico Internacional.-

que ~enga la representaci6n 80cial estatal, para sancionar • 

aquellos actos que transgredan el orden jurídico interesta

tal, ya que como hemos vieto, el Ministerio PÚblico en sus • 

funciones. según la naturaleza de los delitos tiene que rea

lisar actividades más allá de las fronteras de loe Estadoa,

pero sin lesionar los intereses de aquellos. 

,. 
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