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CAPITULO PRIMERO 

LA DIPC.OtlACIA 1!11 l!C. llUllDO 

1. AN1'KCllDllllTES RISTORICOS 

A. Hedio Oriente 

a) Egipto 

En la hiatoria del antiguo oriente se conocen ciertoa 

docUIOGntos que demuestran la existencia de activaa relaciones 

entre loa rei.nos de aquellaa rell'Ot.os ~pocas. 

Rl estado tnán importante de e~ta era ~ue Rgipto, que en 

el siglo III a.c .• Bus reyes trataron de entablar relaciones 

con los paises vecinos. 

Len egipcios enviaron varias oxpedicionoa al pa:l.s · de 

Punt, que se encontraba en la costa meridional del a.ar RoJo. 

en las qua sus ecbajadorea mantuvieron negociacionea con los 

Jefea de las tribus locales. 

lln lon inicios del siglo II a .e., las relacioneB de 

Egipto con los estados veclnos de Asia se hiciexon mAs 

frecuentes. Rn la corte egipcia aparcci6 una cateaoria 

especial de servidores. que eran enviados en calidad de 

mensajeros a las naciones B!Jiáticas. 

La prñctica de las negoc~aciones diplozaaticas ae ejercía 
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como un preludio de las acciones de guerra. 

Kn tiempos de la dinastia XVII las fronteras de Kgipto 

se hablan ensanchado hasta las estribaciones del Tauro y 

hasta el Bufrateu, por lo que su posición era preponderante 

en la vida internacional del antiguo oriente. 

Egipto 118.Dtenia relaciones comerciales, culturales y 

politicaa con todo el mundo del cual conocian. esto es, con 

el estado de los hititas, con el Asia anterior, con los 

estados de l!esopotamia septentrional y meridional (l!itania, 

Babilonia, Asiria), con el reino de Creta y con las islas del 

lla.i: igeo, y con los principes de Siria y Palestina, que bajo 

la dinastia XVIII se vieron sometidos a la dominación 

e¡¡ipcia. 

La correspondencia diplomática corría en Egipto a cargo 

de una oficina especial de asuntos ext.eriorca. 

Bntre los documentoa más interesantes de la diplomacia 

del antiguo oriente, encontramos los archivos de Tell-el 

Alaarna, y los de Bogazkoy. Cll 

La mayoria de lo hallado en el archivo de Tell-el A.mama 

son cartas de los principes de Siria y Palestina al faraón, 

del cual eran vasallos. 

1 Bo9azty se e11cuentr1 escrito Bogn~~oi en Poh1tia, V.p. et. al "istoria ~~ h !Hplo1&ti1. l'lédto. 
GnJalbo. 1%6. p, 10 
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La batalla de Kadesh (1296), a orillas del Rio Orontes, 

entre los ejércitos egipcios y una pcderosisima coalición de 

principes asiáticos, lidereada por el rey de los hititas, fue 

la primera gran batalla de la historia en el siglo XIV a.c. 

La consecuencia de ésta, fue el primer gran trata.do de 

paz y alianza entre egipcios e hititas. 

La negociación del tratado se llevó a cabo entre los 

representantes diplomáticos de Hatti y Egipto, los cuales 

tenían plenos poderes para la adopción del texto del tratado 

y para expresar el consentimiento de :JU!J respect.ivos estados 

para obligarse con ~l mismo. 

La. minuta del te::.:to original del tratado fue elaborado 

en la corte hitita con la asi!!tencia de los embajadores 

egipcios basada posiblemente en modelos de pasadas 

convencionc~ entre egipcios y asiáticos. 

So conservan tres inscripciones distintas del tratado: 

dos egipcias, en Karnak y Ramseum. y wia hitita, descubierta 

en Bogazkoy. 

En e!Jtc tratado de paz entre el faraón Ram::sós II y 

Hatll!Jil III rey de los hititas se dan las invocaciones a la 

divinidad, el preámbulo y el dispositivo. (2) 

2 Hattusti11. oo. cit. 
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Ka:te tratado tiene gran importancia para 1a historia de 

la diplomacia, puesto que, es el má!1 anti.auo de este género 

que se conoce. En 61 se refleJan los cara:os caracteristicos 

del régimen estatal de los paises del anticuo oriente. 

b) India 

En la India encentra.os las Leyes de Kanú, que ~oraan un 

código de diveroas disposiciones de la antiaua India, 

relativas a la politica, al derecho internacional, al 

comercio y nl eJ6rcit.o. 

La :filo,,ofia de la ant.igua India "e baaa en la doctrina 

del boabre sabio y perfecto 7 es as1 co•o se enfooa a 

diploaacia, en la que todo sira en torno a las virtudea 

personales del diplomático, de lau cuales dependo el éxito de 

su aioióu. 

l!n la doctrina do l!lanú, el arte de 1a diploaacia estriba 

en la capacidad de" iapedir la guerra y consolidar la paz. La 

paz y la guerra dependen de los embajadores. 

l!l diplomático in:foran a su sellor de loe propósito" y 

planea de los prlncipes extranjeros para poner a salvo al 

Estado de los peligros que le amenazan. 

Al jefe de entado se le recoaienda aran cautela en la 

designación de diplomáticos~ los cuales deben reunir lao 
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características de ser un hombre de edad honorable. de buena 

presencia, audaz, elocuente, fiel a su deber, honrado, hábil, 

de buena memoria y conocedor del lugar y tiempo de la acción. 

Las cuestiones más complicadas de la vida internacional 

deben ser resueltas Por vía diplomática y la ~uerza se halla 

en un segundo lugar. 

Dentro de las Leyes de Mnnú encontramos una 

clasificación de lon agentes diplomáticos, que se agrupan en: 

Kl primer término que aparece es el de "Duta .. , empleado 

en el sentido de roensaJero, aunque igualmente se utilizará el 

de "Prahita", que tenia un alcance más estricto. 

El Nisrishtartbah que tenia misiones de maycr 

trascendencia ecuo las declaraciones de guerra o la 

conclunió~ de los tratados. 

Rl Parimitarbah que era el encargado de in.formar al 

poder ·mandante sobre las varia.das características del medio 

circunyacente. 

Y, por últ.imo encontrarnos al Sasanobarah que lo 

integraban los portadores de mensaje. 

Las Leyes de Manú nos prueban que entre la.9 clases 

dominantes de la antigua India existían determinadas 



6 

concepciones sobre la manera de conducir las negociaciones 

diplomáticas. 

Los gobernantes indios mantenían una activa politic~ 

exterior 1 ya que sus relaciones y negociaciones no Sf: 

limitaban al marco de los antiguos estados de la India, sin~ 

que afectaban también a paises si tundes más allá de su 

Península. 

e) China 

Las primeras formaciones estatalef:i esclavistas de Asia 

Oriental, ftparecidas en el curso medio del Río Hoang-ho en 

l.os comienzos del siglo II a .e.. se fundieron hasta 

integrarse en un gran reino. 

Ya en el siglo 1 a .e., ese antiguo estado chino ne 

disgregó en varios reinos, que en el siglo VIII a.c .. SE: 

hicieron completamente independientes. 

Batos reino!:! mantenian entre si estrechas relaciones 

alternando las guarras con las negociaciones amistosas y lan 

alianzas . Como estos estados fueron victimas, en repetidas 

ocasiones, de los ataques de las tribus procedentes de las 

estepas centroasiáticas, a las que en China se conocía con el 

nombre de Siun-nu o Hund-hu (hunos). los Jefes de estado se 

veian obligados a aliarse para defenderse de éstos ataques. 
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Durante el Siglo lII a .e., Chen el señor del reino de 

Tsin, mantuvo unido bajo su cetro lo que constituye la 

moderna China, que babia adoptado el titulo de Tsin-shi 

huandi, emprendió ~a serle de expediciones con el objeto de 

someter a las tribus y pueblos vecinos. 

Bajo los reyes de la dinastía Hnn el imperio esclavista 

chino se transf.:.rmó en un poderoso estado centrn1izado que 

disponía de grandes fuerzas militares y de un sistema de 

dirección burocrática bien organizado. 

En esta épr.>ea, en las oficinas reales se tomaba nota 

detallada de todos los acontecimicntoa más importantes de la 

vida política 1n1~erior y exterior. 

Log .iefes de laa embajadas chinas se veían obligados a 

escrito informes min.uciosoa sobre el 

cumplimiento de su mi~ión. 

Tiempo despues, con informes de Cbnn-tsan, las tropas 

chinan derrotaron a Jos hunos. y a fines del siglo II a.c., 

aparecian en la frontera rlol f\sia central. 

Los embajadores chinos eutuvieron también en loa estados 

del sur y contr lbuyeron a someterlos a los soberanos de 

China. 

Una intensa actividad en el terreno de las relnciones 
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internacionales despleeó el caudillo militar y diplomático 

chino Ban-caho, que a fines del siglo I a .e .• desde su puesto 

de gobernador de las regiones occidentales supo enfrentar 

entre si a las distintas tribus de los hunos e infligirles 

una completa derrota que los arroJó para .siempre de las 

fronteras de China. 

B. Grecia 

Rn Grecia encontramos diversas ~ormas de relaciones 

internacionales como la proxenia, las anfictionías y los 

tratados y alianzas. 

La proxenia u hospitalidad existia entre individuoa, 

gens. tribus y estados y consistia en que el habitante de una 

ciudad Cproxene) prestaba sus servicios y acogia tanto a loa 

ciudadanos particulares como a los embajadores de otra ciudad 

y se encargaba de defender los intereses de esa ciudad, 

aceptando el compromiso moral de actuar como intermediario 

entre ella y las autoridades de su propia polis. 

A través 

negociaciones 

ampliamente y 

de los proxenea eran mantenidas las 

diplomática.a y llegó a generalizarse 

sirvió de base a todos los vínculos 

internacionales posteriores del mundo griego. 

Las anf ictionias eran aoociaciones religiosas surgidas 
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.iunt.o ·n L templo de un dios particularmente estimado y. segú.n 

se iridica, d:l.chas asociaciones e~JT.aban integrada!"'.' por l a!"I 

tribus· que vivían alrededor del templo, independientementP. de 

sus-lazos de parentesco. 

En un principio. las anfictionías se ocuparon de los 

sacrificios y :fiestas comunes en honor del dios, de la 

defensa del templo y de los tesoros que en él se reunían, 

como fruto de aportaciones individuales y sociales. y también 

del ..:astigo de los sacrilegos. de quienes violaban laa 

costumbres sagradas. 

Otro tipo do vinculoa internacionales eran los tratados 

de alianza polit)co-militar o simmaquias y las más 

importantes fueron la de Lacedemonia y la de Atenas. 

La simmn.quia de Lacedemonia surgió en el oiglo Vl a.c., 

como una aJ ianza de las ciudades 

PeloponeHo. El órgano aupremo 

y comunidades de lo del 

aliado era la asamblea 

general. que era convocada una vez al año por Esparta. 

(,a n:egunda gran s:immaquja de las ciudades helenan: era la 

de Atc-:nn~ o Delos que quedó constituida durantP. 1as guerras 

médicas como un instrumento de lucha contra los persas. y se 

distinguia de la anterior por cios rasgos: a) loa aliados 

abona han una cuota aspee ia 1 a la caja común; y. b) que 
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dependian todavia más de la ciudad que ostentaba la 

hegemonia, que en este caso era Atenas. 

Los conflictos surgidos entre las comunidades y la polis 

eran resueltos por medio de delegados especiales o 

embajadores. En la Grecia de Homero se les daba el nombre de 

mensajeros y en la Grecia clAsica el de ancianos. 

Kn Atenas, Reparta, Corinto y otras ciudades, los 

embajadores eran elegidos por la asamblea popular entre los 

ciudadanos que tuviesen 50 años como mínimo y eran elegidos 

los ciudadanos con bienes de fortuna, prestigiosos, que 

tenian proxenes en otras ciudades, juiciosos y elocuentes. 

Kl número de miembros de la embajada no era siempre el 

mismo, ya que, dependía de las condiciones concretas del 

momento. Todos los embaJadores eran iguales entre si. y 

mientras: duraba su misión percibian cierta cantidad en 

metálico en concepto de dietas. 

Al emprender el viaje les eran entregadas cnrtas de 

recomendación a los proxenea de la ciudad a donde la embajada 

se dirigía. l!l objeto de la embajada quedaba explicado en laa 

instrucciones que se entregaban a los embajadores. 

Las instrucciones eran redactadas según una forma 

establecida. es decir. debian ser escritas en dos tablillas 
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enceradas dobladas una sobre otra Cdiplomata).. De abi 

proviene el término de la diplomacia. 

La conducta de los embajadores se regia conforme a las 

instrucciones, en las que se indicaba el fin de la embaJada¡ 

sin embargo, sin salirse de dichas instrucciones. los 

embajadores gozaban de cierta libertad y Podian manifestar au 

propia iniciativa. 

Llegados al punto de destino. los embajadores se 

dirigian, solos o acompañadoa del proxene, a la persona que 

en la ciudad estuLa encargada de lo~ asuntos diplomáticos, al 

cual. le presentaba sus credenciales y recibía de él los 

OPortunos consejo~.- e indicaciones. 

Por lo reaular. los embajadores extranjeros eran 

recibido!::; con C!Jt,imación, y además se les dispenaaba un buen 

recibimien t .. o, se les entregaban regalos. eran enviados al 

teatro, a los Juegos. fiestas, etcétera. 

Una de las obl ieuciones principales de loa embajadores 

en Grecia era la conclusión de alianza.a con otros estados y 

las firmas de trotados, ya que. para ellos era: algo mágico y 

su incumplimiento acarreaba el castigo de los dioses, además 

de que, revestian severas ~ormalidades. 

Las diferencias aurgidas por el incumplimiento del 
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tratado eran sometidas a una comisión de arhl traje, el cual, 

castigaba a los culpables con ~a •ulta en metálico, la cual 

pasaba a engro~ar el tesoro de un dios: Apolo de Delfos, Zeus 

Olimpico, etcétera. 

Ona Yez alcanzado el acuerd~. cada una de las partes 

estaba obligada a grabar el texto del tratado y del Juramento 

en un cipo o estela. que era conservado en uno de los templos 

principales. Algunaa copias de los tratados se guardaban en 

los uantuarios nacionales y un texto pasabn oblJ.catoriamente 

al archivo del estado. 

Bn el caso de ruptura de las relaciones diplomáticas y 

de declaración de guerra, la estela en que figuraba el texto 

del convenio era destruida, con lo que dicho tratado se 

consideraba nulo. 

C. Roma 

Kn Bo11a existió el derecho de hospitalidad (Jus 

bospitii), el cual era •uy parecido a la proxenia griega. 

Rabia un colegio sacerdotal de los feciales. que eran 

los encargados de arreglar las discW1iones y diferencian 

sur•idas entre las tribUB y entre las uniones de tribuu. 

Ninguna acción importante de polit.ica exterior podia Ber 

·iniciada o terainada sin e1 oonsent.illiento de los reciales, 
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los cuales tenlan 11 su cargo la custodia de Ion acuerdos 

internacionales y la ceremonia de declaración formal de 

guerra y de conclusión de la paz. 

Kl colegio de los feciales se componia de veinte 

personas. que pertenecían a antiguas familias, y su cargo era 

vitalicio. Su actividad se veía rodeada de profundo secreto. 

A los faciales se les consideraba como .sacerdotes y 

realizaban distintos ritos y pronunciaban palabras mágicas 

cuyo sentido sólo estaba al alcance de los iniciados. 

Para distinguirse de los dem89, vestían una tlinica 

especial de lana y una cinta ceñida en la cabeza. 

De esta manera vestldo. con el cetro y el cuarzo, 

símbolo de Júpiter, ~1 representante escogido por el colegio, 

acompañado por oT..ro fecial que llevaba la hierba arrancada 

con sus raices de la colina del Capitolio, se dirigia a las · 

fronteras del país vecino para arreglar las cuestiones 

litigiosas o para declarar la guerra. 

Cuando el arreglo por vía pacifica no era posible. se 

recurria a las armas, y se procedía a declarar la guerra~ 

La declaración de guerra era de un formulisJllO 8UY 

complicado. Los feciales iban varias veces a la ciudad que 

babia incumplido las normas internacionales. Cada uno de 
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ellos reali~aba determinados ritos y en alta voz pronunciaba 

palabras mágicas y maldiciones contra el que babia violado el 

derecho internacional. 

Despu6s, la coaisión de feciales volvia a Boaa y durante 

treinta Y tres dims se esperaba la respuesta, y si ésta no 

era recibida, los feciales informaban al senado y al pueblo, 

que era a quien le correspondia el derecho de declarar la 

guerra. Luego el santo padre iba por última vez a los limites 

de la ciudad ene•iea y arroJaba a su tierra un pilo con la 

punta queaada y manchada con sangre. 

La conclusión de la paz. era tallb16n acompañada de 

di versas ceremonias, que una vez: cumplidas, el santo padre 

leia el texto del tratado y pronunciaba la invocación de los 

faciales, en la que se pedia toda claae de desgracias y 

calamidades para quien perturbase la paz. 

Con el tiempo, cmlbiaron esa:s formas de declaración de 

guerra '1' de conclusión de paz, pero nunca lle•aron a 

desaparecer por c011Pleto. 

Taaobi6n encontra.o11 en e.,.,. a los ~uncionario11 que 

representaban a la comunidad roaana 1' a sus distintos 

ciudadanos en sus relaciones con gente de otros puebloa, 7 

reciblan el nOllbre de recuperadores. 
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Estos recuperadores eran Jueces designados por elección. 

en número de tres a cinco, y examinaban lo~ pleitos 

relacionados con pretensiones materiales surgidas entre los 

romanos y los hombrea de las ciudades y tribus vecinan. 

Después, con ln evolución de los vinculas 

internacionales aparecen los gérmenes del derecho 

internacional, que eran contenidos ya en el derecho fecial. 

Asi aparece el derecho de aentes que regulaba las relaciones 

entre romanos y exWanJeroa, el cual contenia ciertos 

ele~entos relativos a las relaciones internacionales. 

La estructura y organización de los organismos 

diplomáticos en Roma refleJa las peculinridades do su régimen 

politice. La as~tnblea del pueblo decidia únicamente las 

cuestiones relativas a la declaración de gue.rro. y de 

conclusión de la paz. 

La dirección política de las relaciones con el mundo 

exterior correspondia al senado. 

Las ellbajadas roaanas nunca estaban constituida& por una 

sola persona. Las dclegacione5 las co•ponian hasta diez 

personas. aunque en lo ordinario fuesen tres. 

Los fines de la embaJnda pod{llJl ser: a) la decla>:ación 

de guerra y conclusión de paz¡ b) firma do tratados; 
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e); organización de las privincias sometidaa; d) arbitraJe en 

los conflictos internacionales y arreglo de diferencias 

reliSiosae. 

Ter•inada su misión, los legados deiban. cuenta de la 

ai.Daa ante el senado. 

Al senado le pertenecia el derecho de recibir las 

embajadas de potencias extranJeras, lau cuales podian ser de 

un estado 11111410 o de potencias hostiles. A los ellhaJadores de 

un estado enemigo BID lea cerraba la entrada a la ciudad . Se 

les asisnaba un edificio fuera de ella al que "" le 

denoainaba Tilla pública. 

A los ellbaJadores de los estados y pueblos amigos, 

aunque taapaco ee lea considorabn iguales, se les trataba de 

dl.lltinta -.anera que a loa de los enemigos. 

Las del88aciones de primera categoria 11011an ser 

recibidas por el cuestor, quien loe aco-liaba, ai&ui6ndolaa 

a cierta distancia durante el TiaJe de ida r vuelta por 

Italia. 

Por su parte, los eabaJadores 11.,.ados a Boaa 

acostWlbraban a entregar valiosou presentes al erario 

pQblico, en foraa de obJetoe de oro y plata. 
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D. Edad Media 

Durante la Kdad Media, la diplomacia fue un inotrwoento 

que el estado feudal empleaba para alcanzar SU!I fines en 

política exterior. 

r.a diplomacia medieval fue cambiando de contenido, de 

carácter 7' de mbtodos a lo largo de las distintas etapas de 

su desarrollo. 

r.a conquista del I!llperio Rollllno, la for-oi6n de loB 

estados bárbaros y sus luchas entre ni. asi como la 

intervención de ena.s luchas del Imperio Roaano de Oriente 

hacían inestable an extremo la situación internacional. 

Los árabes. ocuparon en el niglo VII la mayor parte de 

loo dominios de Bizancio y, a principios del Biglo VIII, 

Kspaña. siguió su avance con el propósito de someter Las 

Galias. 

·Estos compleJos choques internacionales ne reaolYian a 

través de negociaciones y acuerden. Aai ~ue cobrando foraa la 

diplomacia de los estados bárbaros, que unian los rasaos del 

primitivismo caracteristico de esas nuevas organizaciones 

políticas y ciertos elementos de las tradiciones roaanas. 

r.a diplomacia del periodo de disgregación pclitica de la 

europa medieval corresponde al carácter del régimen feudal 
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entonces establecido. Rl señorío se identifica con el estado. 

La actividad de la diplomacia en ese periodo iba 

dirigida, principalmente, a regular los choquen y diferencias 

entre los señores feudales. surgidos en torno al saqueo de 

los do•inios vecinos o a l.a conquista de súbditos ajenos. a 

fin de aumentar el número de los que satisfacian la renta 

feudal. 

Kn ocasiones esta diplomacia resolvía cuestiones de 

mayor volu.en. aurgidas entre loa aellores al aparecer un 

ene•i.80 común. 

La diploaacia papal se mo:stró muy aotiv& en la 

oraanización de empresas internacionales del medievo, tales 

como las cruzadas . 

La polit.ica exterior y la diploaacia de las grandes 

monarquian feudales - l'rancia, Inglaterra, Xspalla, el Reino 

de lloscú - t.rat.aban de auperar la dissre11aci6n polit.ica, de 

unificar y ampliar su territorio, de disputar a los rivales 

la supreaacia milit.ar y cQIOercial. 

Asi las cosas, la diploaacia crecift sin cesar en 

importancia dent.ro del conJunt.o de las act.ividades est.at.ales. 

Kn las post.rimerias de la Kdad lledia y en los coaien"º" 

de la Moderna. con el desarrollo del comercio, la ampliación 
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de los vínculos internacionalc9 y la creación de los estados 

centralizados, aparece la forlBtl de organización de Ja 

diplomacia. que en lo fundamental era herencia del 

absolutismo y fue legada a los tiempos posteriores. 

En este periodo, la diplomacia trataba de cumplir las 

tareas de clase de los señores feudales en política exterior. 

La creación de nuevao formas de la diplomacia, propias 

del estado centralizado, y la preponderancia de la diplomacia 

de las monarquías absolutas, convierten a los siglos XVI y 

XVIII en un periodo bastante homogéneo desde el punto de 

vista del desenvolvimiento de la diplouacia como ia:rtitución 

social. 

Kn cuanto a la politica exterior, son los intereses 

dinásticos y las aspiraciones de la nobleza feudal los que 

cumplen el papel decisivo. 

Sin embargo, la creciente burgueaia, interoaada en la 

conquista de nuevos mercados, en la adquioición 4e colonJ.DB 7 

en asegurar el predominio comercial de au pais, ejerce una 

influencia acentuada sobre dicha política. 

Ratos intereses fueron el origen de la uyoria de las 

guerras sostenidas en Kuropa a lo largo de los siglos XVI 7 

XVIII y como contenido de casi todos los tratados 
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internacionales de ese periodo, por lo que la diplomacia. 

estaba al servicio de tales intereses. 

Es importante sei5.alar que para algunos autores, el 

origen del derecho internacional surge a partir del Tratado 

de Paz de iiestfalia de 1648, el cual dió fin a la llamada 

Guerra de los Treinta Aiios (1618-1648), lucha de los 

principes reformados de Alemania contra el emperador y loa 

principea católicos. 

K. Kdad Moderna 

La Revolución l!ranceea (1789-1704), asestó un fuerte 

golpe a la diplomacia de las llOnarquias absolutas del siglo 

XVIII, que se apoyaba en la nobleza y en los intereses 

dinásticos. 

La burguesia, tri~ante en franela como consecuencia de 

la Revolución. trató de subordinar a suo intereses de clase 

la dirección de la politica exterior. 

Kn su lucha contra las ~uer.zae 

llODarquia, procl"'"6, la igualdad. 

fraternidad de los pueblos. 

del feudalismo y la 

la libertad y la 

Ksta nueva política exterior asi proclamada no se aplicó 

y quedó como una simple declaración de principios. 
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La historia de la diplomacia. durante el periodo de 1789 

n 1R9l se divide en varias etapas. Asi, entre 1789 y 1794 

toda la política internacional giraba alrededor de la 

coalición contrarrevolucionaria dirigida por Inglaterra. 

Hasta 1815, la vida intexnacional se ve presidida Por la 

lucha de la Francia burguesa con Inglaterra, lucha que abarca 

a Europa y se extiende a los mares y a las colonias. 

El aplastamiento de Napoleón conduce, en 1815, a los 

intentos de Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia, en el 

Conareso de Viona, a repartirse &uropa conforme a aua 

intereses y de abastecer un régimen de reacción absolutista. 

A partir del Congreso de Viena, en Europa queda 

establecida la preponderancia de las grandes potencias que en 

él participaron. 

De::Jdc el Congreso de Viena hasta 1879, las relacionea 

diplomñtica~1 se desarrolla.ron en Wl ambiente de 

preponderancia y rivalidad mutua de la Inglaterra oligárquica 

e industrial y de los imperio~ feudales y militares de Rusia 

y de AU9tria. 

La politica internacional estuvo presidida, en el siglo 

XIX, por las relaciones entre las potencias europeas. Bl 

incremento de la influencia internacional de Rusia dospuéa de 
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1815 era consecuencia de su poderío militar y del papel 

decisivo que tuvo en el aplastamiento del Imperio 

Napoleónico . 

La autocracia rusa conservó cierta solidez hasta 

mediados del siglo XIX, aproximadamente. 

Después de ser aplastada la revolución de 1846-1849, 

siguen diez aKos enteros de reacción europea. A la vez que se 

debilita la influencia de Rusia en los asuntos de Buropa 

occidental, crece el papel de la diplomacia de Inglaterra, 

Francia, Austria y Prusia en la lucha contra los movimientos 

democráticos y revolucionarios. 

La politice exterior y la diplomacia de los paiaes 

capitalistas se vio determinada en alto grado por su política 

colonial. 

Rn el tercer cuarto del siglo XIX, los Bstados Unidos, 

Inglaterra, Francia y otros paises capitalistas imponen 

tratados onerosos al Japón. 

Después del Tratado de Paris de 1856, el Imperio de 

Napoleón II pasa a ser durante diez aiios la fueran 

preponderante del continente europeo. 

l!n 1859-1870, las relaciones de las potencias europeas 

se desarrollan bajo la acción de un robustecimiento constante 
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Y de la ampliación de las relaciones capitalistas. con el 

consiguiente proceso de un:l.ficación nacional en Alemania e 

Italia. 

Asi. aparece tm nuevo ~actor en la vida internacional de 

ese periodo como lo fue.el incremento económico de Prusia y 

de su influencia internacional. 

En la guerra de 1870-1871, Prusia aplastó el Imperio 

Francés, eliminando asi el único obstáculo importante que se 

oponía a la unidad de Alemania. 

2. HISTORIA DE LA DIPLOMACIA EN Hl!XICO 

A. Si¡¡lo XIX 

En el México precolonia.l babia colectivid~des politicas 

independi~ntes. y babia relacione~ entre ellll!I. 

Una caracterintica que puede encontrarse en las 

relaciones internacionales del México precolonial es similar 

a la de otras regiones del mundo, como la desigualdad entre 

los pueblos que da lugar a una serie de complejas relaciones 

derivadas del diferente status de cada uno de ellos, con 

fórmulas similarea al vnanllaJc CMixtecos y Zapotecas), o al 

protectorado CTlaxcaltecas, Tarascos y Chiapanecoa). 

Encontramos, que en esta etapa, la celebración de 



24 

acuerdos versaba sobre los objetos má..s variados. entre las 

distintas comunidades independientes. 

Uno de los tratados más importantes era el relativo a la 

llamada ·"'Guerra Florida" o Xochiyayotl. Kra un tratado para 

realizar la guerra. 

Este tratado lo celebraban. por una parte. Tlaxcala, 

Cholula, HueJotzin, y, Por la otra, Tenochtitlán, Texcoco y 

Tlacopan, compromotiéndose a realizar la auerra en 

determinadas ocao:iones, con el fin de obtener prisioneros 

para sus ceremoniaB religiosBD. 

Frecuentemente, enviaban a sus representantea con fines 

diversos, como el de la declaración de la guerra, o para 

llevar a cabo Ju.s negociaciones para la celebración do 

acuerdos. 

Mucha!:J veces, la finalidad de los representantes 

diplomáticon era la de realizar una misión de espionaJo para 

conocer los recurao:'J del enemie:o con vista.u a posteriores 

acciones bélicas. 

La declaración de guerra correspondía. al rey, quien 

decidia tal declaración en una reunión con los ancianos Y con 

la gente de guerra. 

Kxistian una serie de fo:rmalidades para la declaración 
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de guerra como el enviar unn delegación con presentes al 

pueblo que se le iba a declarar la guerra, so le exponían los 

motivos de la misma y entonces podían ocurrir dos cosas: 1) o 

bien aquel pueblo se limitaba a recibir los regalos y 

despedir a la delegación. con lo cual la guerra quedaba 

declarada, o bien 2) se rec ibian los regalan y ademas se 

aceptaba el jdolo de México. para colocarlo en sun templos, 

dando también otros regalo!J a la delegación que retornaba a 

su pais con esos nuevos regalos, y así no había guerra. 

La finalidad de la guerra no era de conquista. sino que, 

una vez que el pueblo era vencido. quedaba obligado a pagar 

determinados tt"ibutos. lo cual, era la finalidad principal Y 

consecuencia normal de la guerra. 

Estas instituciones nos muestran la exiatencia de un 

rudiment~rio derecho internacional, pero con características 

que nos recuerdan muchas institucionea modernas. 

Sin embargo. sólo puede hablarse del estado mexicano en 

el sentido moderno a partir de la independencia del Imperio 

Español, es decir, en 1821. 

La firma de los Tratados de Córdoba. entre Juan O~Donojü 

y Agustin de Iturbide, aceptando la Independencia de H6xico Y 

aswniendo, en términos generales el Plan de Iguala, no 
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terminó con el problema del reconocimiento oficial de la 

Independencia de México por parte de Bapaña. pues las cortes 

españolas desconocieron los Tratados de Córdoba. 

Deciden las propias cortes enviar comisionados a la 

Hueva España, Guatemala, Buenos Aires, Chile y Lima para que 

hagan volver al redil, pacifica y tranquilamente a estas 

colonias al Imperio Español. 

Consumada la Independencia y de acuerdo con los 

lineamientos fijados en loa Tratados de Córdoba, ee procede u. 

instalar la Junta Provisional de Gobierno y la Regencia. 

La Junta, procede a la instalación de un Congreso 

Constituyente, el cual se declaró legítimamente constituido 

el 24 de febrero de 1822. 

Kste hecho es relevante en virtud de que, el 7 de mayo 

de 1822. el Congreso expide un decreto estableciendo reglas 

para los nombramientos, instrucciones y oueldos del personal 

diplomático 

disposiciones 

exterior. 

y bajo 

aurge el 

estas 

pr1-r 

sencillas y elementales 

antecedente del servicio 

Habria dos intentos de recuperación del dominio por 

parte de Kspaila en Héxico: el primero, en 1823, sucedía a la 

decisión de la Santa Alianza. de apoyar al restablecimiento 
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del absolutismo en España, y se quedó en mera intentona ~n el 

t.erreno diploroiitico. 

Kl segundo. fue la expedición del brigadier I~idr~ 

Barradas, que llegó a1 frente de tren mil hombres, t.oroó 

'l'ampico y acabó rindiéndose ante Santa Anna, el 11 ot: 

septiembre de 1829. 

La importancia otorgada a las relaciones diplomáticas y 

consulares de la época se mani:fiesta en la exposición de 

motivos. 

Esta ley estaba compuesta de tres capitules y regulaba 

la función diplomática y co05ular paralela y simultáneamente. 

B.l personal que integra la.a legaciones ae compone de 

un ministro plenipotenciario. un encargado de negocios, 

mayores de 30 años y en ejercicio de sus derechos de 

ciudadano. 

Por otro lado, las funciones consulares se dividen en 

consulados generales, consulados particulares y 

viceconsulados, estando al frente de ellas un cónsul general. 

un cónsul particular y un vicecónaul, respectivamente. 

Las obligaciones co~es a todos los agentes consulares, 

entre otras, la protección al comercio mexicano, la solución 
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mexicanos y los súbditos de la nación de su residencia y 

proveer de asistencia y auxilio a los capitanes, marineros y 

negociantes mexicanos. 

Los requisitos para cónsul general y particular son los 

mismos de los agentes diplomáticos, no asi para los 

vicecónsules que pueden ser extranjeros. 

Este primer ordenamiento legislativo tiene el mérito de 

constituir una regulación conjunta do la función diplomática 

bajo un mismo texto orgánico. 

Estableciendo dispoaiciones más de orden laboral que de 

orden orgánico. e} ... 25. de mayo de 1831. siendo secretario de 

relacione.a exteriores, .. don Lucas Alamán. se expide la ley 

sobre establecimiento de legaciones. 

Esta ley proporciona dos aportaciones significativas 

introduce que el personal diplomático se vea incrementado con 

la aparición del oficial de legación y los sueldos del 

personal comi.9ionado en Europa y América aon igualados. 

En el año de 1834 se expide un ordenamiento por el 

vicepresidente Gómez E'arias, el cWll deroga todas laB 

disposiciones relativas a consulados que hasta la fecha se 

habinn dictado. por lo que no coDBtituye con respecto a la 
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ley anterior un avance propiamente dicho. 

Por una parte, sólo equipará algunas disposiciones 

diplomáticas a la función consular. como la destitución de 

los agenteo consulares y la uni~ormidad en los sueldos. y por 

la otra. la ley de consulados fue de aplicación limitada, en 

virtud de que el reglamento que consagraría las funciones 

consulares. que deb.in expedirse inmediatamente despu6s de la 

ley, no se formula sino basta el año de 1671. 

Sin embargo es impartante señnlar, que mediante esta ley 

se faculta a los cónsules generales a desempeñar los negocios 

diplomáticos que el cobierno tenga a bien encomendarles. 

La guerra de los pastelea tuvo una primera fase 

diplomática y luego la armada. 

En la primera fase, las reclamaciones, que se babian 

acumulado desde 1837 7 muy principalmente las derivadaa del 

saqueo del Parían. un edificio comercial de la Ciudad de 

México dieron lugar a una explicación del Secretario de 

Relacionen, Luis G. Cuevas ante el Congreso el 13 de 

septiembre de 1837, señalando que en las condiciones 

particulares que vivia México, los actos de saqueo no podían 

dar lugar a una reclamación internacional. 

México pierde a manos de Estados Unidos gran parte de su 
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territorio nacional; primero, con la independencia de Texas. 

luego, tras la guerra con Rstados Unidos, que concluye con el 

Tratado de Guadalupe Hidalgo, y finalmente con la venta 

realizada en el Tratado de la Mesilla. 

Ks importante señalar que durante el periodo comprendido 

entre 1835 y 1896, ae expiden seis reglamentoe que determinan 

la indumentaria que de acuerdo con la diplomacia de la época 

debla usar el personal diplomático y coDBular mexicano. 

Siendo presidente par quinta ocasión, el general Antonio 

López de Santa Anna, se expide el 25 de agosto de 1653 un 

nuevo ordenamiento que intenta codificar lan distintas 

disposiciones que en materia diplomática se habían dictado. 

Kl titulo primero de la ley introduce un nuevo orden 

jerárquico del 

extraordinarios. 

cuerpo 

ministros 

diplolllático como: 

plenipotenciarios. 

enviados 

ministros 

residentes. encargados de negocioe, secretarios de 

legaciones. oficialas de ellas y agregados. 

Los dos tipos de legaciones de la ley de 1829 se 

confirman, constando las extraordinariaa de un enviado 

extraordinario, un secretario y un oficial y laa ordinarias, 

fijas o residentes, de un ministro residente, un secretario y 

un oficial. o de un encargado de negocios y un oficial. 
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Kl titulo segundo. reivindica la nacionalidad meiicana, 

por nacimiento o por naturalización, como requisito sine qua 

non para 'formar parte del cuerpa diplomático y denota como 

cualidades de todo empleado diplomático, la buena reputación, 

la acreditada aptitud y la probidad cali:ficada en 

cualesquiera de las profesiones honrosas y literarias. 

Los capítulos tercero y 

enmiendas y meJoras en las 

cuarto, incorporan valiosas 

condiciones laborales como 

aquellas relativas a la reglamentación de los gastos de 

instalación y tril0.3,Porte y el derecho de pensión de los 

empleados que hubieren alcanzado veinte años de servicio. 

La renuncia de Santa Anna a la Presidencia de la 

República el 12 de agosto de 1655, deJó abierto el camino 

para el planteamiento de l~s transformaciones políticas que 

se conocen como La Reforma. 

Sin embargo. el rechazo que hizo la iglesia a medidas 

que le per Judicaban y su al lanza con los grupos conservadores 

llevaron a una serie de luch.:is continuas hasta el triunfo de 

los liberales, encabezados por Benito Juárez, que llegó a la 

capital como presidente. en enero de 1861. 

La situación del país. en el aspecto financiero. era muy 

seria, y por ello Juárez decidió suspender los pagos de la 

deuda exterior, decisión que sirvió como Justificación a las 
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potencias europeas, que emprendieron la intervención 

tripartita. sobre la base de la Convención de Londres , de 

octubre de ese mismo año. 

Ante la evidente y clara alianza entre los franceoes y 

los monárquicos, Jwirez se preparó parn la guerra y el 19 de 

mayo de 1863 Juárez abandona la ciudad y se dirige a San Luis 

Poto~i, para encabezar la resistencia. 

Kl 10 de abril de 1864 se firman los Tratados de 

Mirnmar, en los que Maximiliano aceptó la corona imperial de 

México, y para n.munirln llegó a Veracruz., acompaiS.ado do su 

esposa Carlota, el 28 de mayo de ese año. 

Fue en el año de: 1865 cuando se expidieron las LeyeB 

Orgánicas del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular del 

Imperio Mexicano. Durante este aegundo imperio mexicano 

encontramos que, a pesar de su invalidez Juridica y de su 

desconocimiento práctico. 9e logró un gran avance en el 

Servicio Exterior. 

El Estatuto Provisional del Imperio. expedido por 

Haximiliano el 10 de abril de 1865, señala en el titulo VII 

que corresponde a la función diplomática la defensa de los 

intereses y derechos del gobierno imperial en el extranjero, 

mientras que al Cuerpo Consular le corresponde la protección 

del comercio. 
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Uajo esta ordenanza el 2 y 12 lle- .'1.gos't.o de 1865 Af! 

oxpldA respectivamente la Ley Orgánica det Cue-rpo Diplomá.tico 

y l.a l,ey Orgánica del C11erpo Consular, introduciendo cada una 

aportaciones de peculiar importancia. 

Al derrumbarse el Imperio de Haximili.ano se inicia el 

periodo conocido como la República Restaurada. Durante este 

lapso de diez años se trazan nuevas bnsos para una política 

exterior cimentada en el respeto a la soberanía de los 

pueblos y en su igualdad juridica. 

La reconstrucción de la República 

nuevo pais son premisas inmediatas. 

atmóafera, el 16 de septiembre de 

y el diseño de un 

A1 abrigo de esta 

1871 se expide el 

Reglamento dol Cuerpo Consular, dando así cumplimiento a lo 

señalado en la Ley de 1834. 

Este reglamonto estaba compuesto Por 114 artículos. 

ademñn rea-firma y agrega algunas aportaciones de 

ordenamientos prec.P.dentes de las anteriores reglamentaciones. 

Después, durante el gobierno de Porfirio Diaz, que 

instaura un reino del orden y paz sobre un deaequilibrio 

social que mantiene una l>(>sición firme y gallarda en política 

exteri.or. 

De conformidad con las disposiciones relativas a la 
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Constitución de 1857. la Ley Reglamentaria del Cuerpo 

Diplomático del 7 de mayo de 1888. menciona dos órganos de 

las relaciones internacionales: el Presidente de 

RepU.blica. a quien corresponde dirigir las negociacione!I 

diplomáticas por medio de la Secre1"..aria de Estado y del 

Despacho de Relaciones Exteriores, y al Senado a quien 

corresponde ratificar el nombramiento de los Jefes de misión 

que haga el presidente. 

Ley Orgánica del CuerPo Diplomático Mexicano y su 

Reglamento de 1896. Batos ordenamientos expedidos el 3 y 19 

de Junio de 1896 respectivamente, aunque incorporan contadas 

modificaciones a la ley de 1888, tienen el mérito de 

constituir por vez primera un cuerpo legal uniforme derivado 

de una auténtica y legitil88. correlación de ley y reglamento. 

En relación con el personal diplomático las categorías 

de la ley precedente no sufren alteración alguna. No obstante 

lo anterior, el 13 de diciellbre 'de 1898, par .decreto. se 

promueve a 

extraordinario 

la categoría de embaJador al enviado 

y ministro plenipatenciario de México en 

Washington, quedando establecida aquella categoría en la 

escala del cuerpo diplom.ó.tico. 

Kl ingreso a la carrera diplomática se reglamenta de 

manera más estricta y rigurosa. Los exámenes se realizan 

públicamente y son presididos por un Jurado. 
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En el articulo 47 de la Ley se establecen las 

equivalencias de categorías en los cargos diplomáticos, los 

empleos de la Secretaria. y los consulares de la siguient.u 

forma: 

primeros secretarios, jefes de sección y cónsules 

genera1es; 

- segundos secretarios. oficiales primeros y cónsules 

particulares¡ 

terceros 

vicecónsules i 

secretarios, oficiales segundos :r 

- ilgregados. oficiales terceros. agentes comerciales y 

cancilleres. 

B. Siglo XX 

Kn el largo periodo en el que Porfirio Diaz estuvo al 

frente del país, las relaciones e:z:teriores de México 

planteaban varios problemas:, que fueron más o menos 

sorteados. 

Una de lo.e primeras cuestiones era la del reconocimiento 

del •gobierno mexicano por parte de los Estados Unidos,· que 

mantenía una presión constante sobre México con el fin de 

obtener el máximo de concesiones, exigiéndole el pago de las 
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deudas pecuniarias, y haciéndolo responsable de los 

incidentes fronteri~os provocados por bandas armadas de 

diferente naturaleza. 

Estados Un idos pedía quo México aceptara el derecho 

reciproco de cruce de la frontera para reprimir tales bandas 

armadas, pero eobre todo planeaba la amenaza latente de 

nuevos despajos territoriales, que tomaban a veces la 

variante de la posibilidad de c~mpra de territorios del 

norte. 

Después de año y medio, Estados Unidos terminó por 

reconocer al. gobierno de Porfirio Díaz, sin que éste cediera 

en aceptar el derc.cho de cruce de frontera, cosa que, por 

otra parte, la realizaban tanto las tropas mexicanas como las 

norteamericanas, pero era importante sostener el principio de 

aoberania territorial en los términos ~ás nbsolutos. 

Otro motivo de dificultades, ~ue la negativa de permitir 

a loa Kstados Unidos que continuara manteniendo Wl 

establecimiento en Bahía de Magdalena, probleraa que llevarla 

a Estados Unidos a apoyar. en un principio, la revolución 

contra el porfirismo. 

En gran medida, la política exterior del gobierno de 

Porfirio Diaz fue una continuación de los lineamientos que 

habian sido fijados ya en la época de Juárcz y de Lerdo do 
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Tejada. en el sentido de tratar de desarrollar las relaciones 

con Europa, como un contrapeso a los Estados Unidos. 

En los últimos años de la presidencia de Porfirio D·iaz, 

pasaron al primer plano de las preocupaciones en las 

relaciones bilaterales para el gobierno mexicano, las 

actividades de los exiliados paliticos en Estados Onidos, que 

conspiraban en contra de él y que según él, no eran 

suficientemente reprimidos por el gobierno no:t"teamericano. 

La situación revolucionaria que vivió México a partir de 

1910 iba a atraer la atención del mundo, y principalmente de 

Estados Unidos, que siguieron muy de cerca los 

acontecimientos, sin llegar a comprenderlos totalmente, y 

preocupados por la defensa de sus .intereses en el pais. 

Durante esta época se pro•ulgó la Ley Orgánica del 

Servicio Consular y su Reglamento el 11 de noviembre de 1910 

y el 12 de marzo de 1911 respectivamente. y de tal forma. se 

deroga la ley de 183~ y su reglamento de 1871. 

Compuesta de tan sólo 18 artículos. esta Ley introduce 

dos aportaciones. En primer término. los agentes consulares 

son divididos en agentea consulares de carrera y agentes 

connulares honorarios. Y. en segundo término. el visitador. 

con categoría de cónaul general. se incorpora al personal del 
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cuerpo consular. Básicamente, su función consiste en la 

inspección y vigilancia de las oficinas consularea cada dos 

años. 

El Reglamento estaba compuesto de 813 artículos 

divididos en 43 cnpituloa, por lo que se consideró como un 

vasto ordenamiento de las funciones consulares. 

De manera explicita se describen normas y pautas en 

materia de registro civil. comercio, marina mercante, 

sanidad, reclaii:saciones, repatriación, extrnnJerin y 

naturalización, y las atribuciones conoulares. 

El ingreso a la carrera consular demanda la presentación 

de un diploma de !i.Spirante a la carrera consular. expedido 

por la Escuela Nacional de Comercio y Administración, o bien, 

ser examinado y aprobado por un Jurado do la Secretaria de 

Relaciones en las materias que forman el plan de estudios de 

dicha carrera. 

Podemos advertir G.UC en este período se establece la 

correspondencia entre la función diplomática y la función 

consular. a pesar del particular desenvolvimiento 

legislativo. Por otra parte. el concepto de representación 

compartida de 109 intere~cs nacionales en el exterior Be 

acrecenta. 
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El cambio en la presidencia norteamericana. el 4 de 

marzo de 1913, con la subida al poder de H'oodrow Hilson. 

cambió un poco las cosas, pues el nuevo presidente llamó a 

consultas a Henry Lane Wilson y enseguida le pidió la 

renuncia. 

A partir de entonces. los representantes 

norteamericanos, siguiendo las instrucciones de su gobierno, 

intervinieron en la Politica mexicana, tratando de mediar en 

el conflicto. 

Por un lado, presionaron al gobierno de Victoriano 

Huerta, al que no reconocieron ni permitieron adquirir armas 

en los Estados Unidos. 

Por otro lado, es evidente que hicieron esfuerzos par 

acercarse a los constitucionalistas, sin éxito alguno. 

Entre tanto, mantenían una constante presión sobre 

México, aanifestada con la presencia de unidades de su flota 

en aguas mexicanas, en Tampico y Veracruz. 

Bn las conversaciones de mayo de 1914 en Canadá, el 

gobierno norteamericano y de México llegaron a algunos 

acuerdos preliainares. pero sin resolver el problema. 

No fue, sino basta el 15 de novierabre, cuando ya los 
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constitucionalistas controlaban al país, cuando las fuerzas 

norteamericanas se retiraron. dando fin a su intervención. 

Estados Unidos reconoció el gobierno de Carranza el 19 

de octubre do 1915, que unido a la decisión del gobierno. de 

Washington de impedir el paso de armas desde su territorio, 

trataba de provocar un incidente internacional, con miras de 

atacar a Villa. 

La aPortaoión que hace a nuestra política exterior la 

revolución consti tucionalista. es primordial. Así, podemos 

ver que por un lado encierra la exper icncia histórica de 

nuestro país a partir de su acceao a la vida independionte, y 

Por la otra, se ad"'.llanta en el aspecto conceptual y en el 

trascendente a las realidades de aquel momento. 

El lo. de septiembre de 1918, Carranza expone ante el 

Congreso las ideas directrices de la politicn internacional. 

Cuatro años despu6s. el entonces p~esidente Alvaro 

Obregón anuncia una reorganización de las oficinas centra1ea 

de la Secretaria de Belacicne~ Exteriores y de los Servicios 

DiplomStico y Consular. 

A.si, e1 9 de enero de 1922 ae expide la Ley Orgánica del 

Cuerpo Diplomático y el 15 de febrero su Reglamento. 

derogando los ordenamientos de 1896. 



IH servicio diplomático se cornponc-! por 1 on Jefes dr 

m·i."lirin y el pr.raonal de carre['a. f,os .iefes de misi.on. 

decjr. los embajadores. enviados Axtraord lnarios. y mlnlstrr1. 

pleni.pot.enciarios. ministros residentes y los encargados al" 

negocios pueden ser nacionales no pertenecientes al persono: 

de carrera. siempre que demuestre notoria aptitud y sea1 

fieles intérpretes de la politica gubernamental. 

Los rangos de conseJero. primer secretario, segunde 

secretario y aspirante. companen el personal de carrera 

Podemos observar que la categoría de tercer secretario 

establecida en la Ley de 1896, es sustituida por la de 

aspirante y es creada la categoria de consejero. 

Bata ley y el reglamento establecen por ~rimera ocasión 

el concurso público baJo un criterio de select.tvidar 

competitiva. mediante una convocatoria publicada en el DiariL 

Oficial y en dos periódicos de la capital, la Secretaria de 

Relaciones Exteriores participa las vacantes aspirante~. 

seftalando entre otros requisitos, la comprobación de la 

instrucción primaria superior. 

Como obligacione::s comunes del personal diplomático se 

prescribe la guarda de sigilo y la discreción en los asuntos 

oficiales, abstenerse de intervenir en la política y en lo~ 

asun1;os interiores del país donde estén acredi.t.ados¡ no 



42 

ejercer cargo, industria, comercio o profesión. ni aceptar 

procuración o mandato de persona o corporación alguna para 

gestionar asuntos de interés privado en el ejercicio de sus 

f une iones ; no aceptar obsequios valiosos de soberanos. 

gobierno o de nacionales extranJeros sin previo permiso de 

Relaciones Kxteriorea. 

lios jefes de misión pueden ser separados o removidos por 

el presidente de la República sin neceaidad de que se 

expongan los motivos de la determinación. mientras que e·1 

persona1 de carrera sólo puede ser privado de su carácter 

diplomático en los siguientes casan: 

a) que rccayeri..1 en nu contra sentencia condenatoria. en 

proceno criminal; 

b) contraer J:.'itriJDOnio con extranjero n:in previo aviso a 

la Secretarla de Belacioncs E:ctcriore9; 

e) infracción grave de los dcberen oficiales. y 

d} mala conducta y abandono de empleo. 

Después de esta Ley, el 9 de enero de 1923 se eXt>ide la 

Ley Orgánica del Cuerpo Consular y el 25 de octubre au 

Reglamento, decretándose una nueva estructura en la 

composición de las oficinas consulares y en la integración de 

su personal. 
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En las oficinas consulares se realizó una división 

consistente en: consulados generales de primera. consulados 

generales de segunda. consulados. agencias consulares y 

consulados honorarios. 

El.personal consular de carrera comprende las categorías 

de cónsul general de primera, cónsul general de segunda, 

cónsul de primera, cónsul de segunda, cónsul de tercera. 

cónsul de cuarta y vicecónsul. 

Para efectos de gastos de instalación, sueldos, 

viáticos, ascensos y &ntiguedad, son considerados como 

empleados de la carrera consular los agregados comerciales, 

contadores de primera, contadores: de segunda, intérpretes o 

traductores, escribientes de primera y escribientes de 

segunda. 

Kstos ordenamientos prescriben que el gobierno puede 

preferir para el cargo de cónsul general a mexicanos no 

pertenecientes al Cuerpo Consular que gocen de notoria 

aptitud y buena conducta. 

Se incorp()ra el sistema de concurso püblico como 

condición de ingreso al servicio consular. Además se asimilan 

las obligaciones consulares y los casos de separación y 

remoción. 
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Después de esta Ley. no fue sino hasta el año de 1934 

cuando se volvió a expedir otra, la cual estuvo vigente 

durante treinta y tres años. 

Asi, el 30 de enero de 1934, se publica en el Diario 

Oficial la Ley del Servicio Exterior. Orgánica de los Cuerpos 

Diplomático y Consular Mexicanos, y el 12 de mayo del mismo 

año su Reglamento. 

La normatividad de ambos servicios en un instrumento 

juridico único, dio lugar a que el Servicio Bxterior Mexicano 

se considerara como un nuevo órgano del Estado, dependiente 

del KJecutivo y administrado por la Secretaria de Relaciones 

Exteriores. 

En el articulo primero del Reglamento, en materia de 

competencia, se dispone que corresponde al Servicio Exterior 

promover y mantener las relaciones políticas, económicas y 

culturaleb entre México y los paises extranjeros,. velar por 

el prestigio de la República y . el c~plimien!-o de los 

tratados. convenciones y obl~gaciones de carácter 

internacional en que el gobierno de México sea parte. 

proteger los derechos e intereses del gobierno y de los 

mexicanos en el extranjero. auxiliar y proteger a la marina y 

aviación nacionales, obtener y transmitir informes sobre la 

situación politica. económica. cultural y social de paises 

extranjeros y ejercer funciones notariales, de estado civil, 
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de auxilio a la justicia nacional y todas aquellas qu~ 

deleguen las diversas dependencias del Ejecutivo. 

Ksta ley faculta al KJecutivo de la Unión a designar 

personal diplomático y consular en todas las categoriaB para 

el desempeiio de una comisión determinada y por tiempo 

definido. 

Con relación a las oficinas del Servicio Exterior. lllll 

miaiones diploaá.ticas se denominan embajadas 7 legaciones, 

mientras que las o'ficina.s consulares comprenden a los 

consulados generales. consulados, agencias consulares y 

consulados honorarios. 

El personal diplomático con carácter de funcionarios se 

compone del embajador extraordinario y pleniPotenciario. 

enviado extraordinario y ministro plenipctenciario, encargado 

de negocios, conseJero. primer secretario, segundo 

secretario. tercer secretario y agregado. 

11 personal consular se compone. a su vez. por el cótIBul 

general, cónsul de pri8era. cónsul de segunda. cónsul de 

tercera, cóDBul de cuarta y vicecónsul. 

Asimismo. los int6rpretea, traductores. contadores. 

oficiales y escribientes cOld!órman parte de los "9Pleados del 

Servicio Bxterior. 
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Para ingresar al Servicio Exterior de carrera con el 

carácter de funcionario. la categoría de vicecónsul se 

consti tu:ve como el único punto de partida para las ramas 

diplom<itica y consular hasta alcanzar las categorías de 

consejero y cónsul de primera respectivamente. 

La categoría de agregado no se considera en virtud de 

que sólo accidentalmente forma parte del Ser.vicio Rxterior. 

Los requisitos de capacidad y competencia se deben 

comprobar por medio de un examen püblico y general. además no 

deben haber cumplido vcintisieto años de edad a la fecha de 

solicitud de llllfreso y haber cursado la instrucción 

secundaria o su equivalente. 

Se establecen obligaciones 

funcionarios del S<trvicio Exterior 

generales para los 

y particulares para los 

jefco de misión y los Jefes de oficinas consulares. 

Rntre laD obligaciones particulares de los Jefes de la 

oficina consular. el reglamento de la ley contiene una 

diversidad de normas en materia de comercio, protección a los 

mexicanos en el extranjero, registro civil consular, 

funcionarios 

migración. 

notariales. régimen aduana!, sanidad y 

Como prohibiciones comunes están, entre otras. el 
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intervenir en los aauntoa internos o de carácter Político del 

país donde residen; utilizar para fines ajenos el puesto que 

ocupan. documentos, valijas y Dellos oficiales; adquirir sio 

licencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores, bienes 

raíces en el extranJero¡ y. contraer matrimonio con muJer 

extranjera o que no sea mexicana de origen. 

Se fijan en :forma precisa causales de suspensión y 

destitución de funcionario y empleados. 

K9ta ley i11Plantó la facultad del KJecutivo para 

designar personal diplomático y consular en todas las 

categorias para el deaempeilo de una comisión determinada y 

par tiempo definido. 



1 . CONCEPTOS 

CAPITULO SEGUNDO 

LA RESPONSABILIDAD 
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A) Significación etimológica. "La palabra responsabilidad 

proviene de la voz latina "respondere" que significa 

contestar, satiafacer lo que se pregunta y propone" (3) 

B) Significación Gramatical. De acuerdo con el 

diccionario de ln lengua española establece que: 

Responsabilidad es la obligación de reparar y satisfacer 

por si o por otro a consecuencia de delito, de una culpa o de 

otra causa legal. (4) 

C) Conce1:•tos Doctrinales. 

Juridicnmente: "Responsabilidad es aquella que sin estar 

sometida a responsabilidad penal, es parte en una causa a los 

efectos de restituir, reparar o_indcmnizar de un llOdo directo 

o subsidiario por las consecuencias de un delito. Indica la 

situación en que se encuentra un sujeto que ha violado una 

obligación o causado un daño". (5) 

Bonnecase Julien. En su obra nos di.ce al respecto: .. Kl 

13~ Dicciouti('I de la lenqua E~pañola Rl'al ~ndl'itia Española, To10 V. Ed, EspHI Cilt!f, lladrid. p, 1022. 
(0 Oicciourio dl' h lengua E~2a~r.h. Ed, E~pmsil Calpe, Toto !JI, 
l'Sl Enciclopedi! llonitor. To•~ (, :1. Salvat S.~. Pié.deo, 11,F, p. '5208, 
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término "responsabilidad" equivale en el fondo, a lo que se 

ha llamado "cumplimiento indirecto de la obligación", sin que 

pueda ser constreñido a cumplirlas en especie y que por ello 

es condenado al pago de daños y per Juicios. por tanto se 

trata de saber en razón de que culpa será condenado, y 

determinar el monto de los daños y perjuicios". (8) 

Bn la práctica internacional sólo se admite la 

respcnsabilidad cuando el daño causado lo fué con 

premeditación o negligencia. 

Concepto de respansabilidad objetiva: 

"La responsabilidad ea producto de una relación de 

causalidad entre la actividad del Batado y el hecho contrario 

al derecho internacional". (7) 

La reapo11Babilidad objetiva es aquell8 que se produce 

por mecanislDOB, instrumentos o aparatos que causen un riesgo 

y por tanto pueden producir un dailo a un tercero. 

Concepto de Besponsabilidad Subjetiva: 

•cuando el daito haya sido ocasionado o causado por una 

conducta culpable antijurídica y dañosa. que tiene por fuente 

(6) BDnneusE! Juhen:. Ele1entps de DE!retho CiVil. 
f'!'I SepUJnda César, DerechD Internacional P11blito. Ed, PDrr~a, Plhico, Jfl9, h, Ed. p, 2J6 y 237, 
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el hecho ilicito y por soporte esa noción subjetiva de la 

culpa". (8) 

Concepto de respcnsabilidad oficial: 

"Rs la responsabilidad civil y penal en que incurren los 

funcionarios y empleados Judiciales por delitoa y faltas 

cometidos en el eJercicio de sus funciones o labores". (9) 

2. CLASES DE RESPONSABILIDAD 

Antes de iniciar este apartado, veamos lo que nos dice 

tlanuel Colmeiro. a propósito del estudio del tema que nos 

ocupa. que literalmente expone: 

"La administración debe ser resPonaable: todos los 

agentes administrativon deben estar sujetos a 

respcnsabilidad, porque la administración ea un poder 

subordinado al peder legislativo cuyn voluntad eJecuta la 

ley, seilnla limites a la autoridad administrativa coao a 

todos los poderes del estado; pero estos limiteu serian 

ill15orios y las transgresiones frecuentes, si no tuviesen la 

administración un freno en la respan.sabilidad de sus agentes. 

Tanto mas severa habré. do ser la responsabilidad. cuando más 

IBI Bdirano Slachu, !lanuel. Obligao".l:in. Civiles. Ed. Harla S.A. de C.V. 1980, o. 235, 
19J Palhre~. EduardJ. DiccionarJo de Derecho Procesal CMl. Ed, Porrüa, S.A. 2a. Ed, ll!lico 1956. p, 

601. 
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independiente la acción administrativa, a fin de que ni el 

gobierno, ni sus mandatarios abusen de las facultades 

Coercitivas que la ley les confiere como necesario 

complemento de su autoridad" . ( 10) 

Visto el párrafo anterior del tratadista espaftol, 

podemos decir que existo entre el Estado y sus servidorea. 

relaciones que forman un vinculo que implica forzosamente 

derechos y obligaciones. Bste vinculo cuando es violado, 

entonces el poder onmimodo del Estado apllca al personal a su 

nervicjo la represión correspondiente. 

Luego entonces cuando dicho peraonal falta a sus deberes 

u obligaciones de la función püblica, se origina una 

responsabilidad de naturaleza diversa, respecto de los 

terceros y de la propia administración pUblica~ 

Por tanto todo funcionario o empleado está sujeto a las 

disposiciones legales correspondientes y obligado a su ~iel 

cumplimiento y por consiguiente, debe responder siempre de 

sus actos haciéndose responsable de los mismos en todo caso. 

A este respecto non dice el maestro Serra Rojas, lo 

siguiente¡ .. La responsabilidad en la función pública es la 

obligación en que·ee encuentra el servidor del Estado que ha 

1tO. Cto:nno, ria~i.el. ~ ~tllin:suau·.o Es~oñol. To10 J, 3a, to. 'IU~lt .• ¡eor1:nh de Jost 
i\,;c.-~;~~: 1 1865, D, 25, 
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infringido la ley. Por haber cometido un delito, o causado 

una p6rdida o un dallo a otro". (11l 

lntoncea todo quebrantaJDiento de la ley cometido por 

todo funcionario o empleado da lugar a la responsabilidad de 

6st.e y por consiguiente está obligado a reparar el daiio 

causado de acuerdo con lu dispcsiciones del derecho 

objetivo. 

Dentro de las i:rdraccioneu cometidas Por el funcionario, 

pueden producir distintos efectos. 

Kn unos casos, la violación del deber sólo alcanza. sin 

más conaecuencia al. aparato administrativo, al orden y 

disciplina establecida, a la cotDPetencia, etc. Jaás en otroa 

el efecto trasciende·. máa allá. de sus fronteras, ya Por 

haberse causado daño a un patrimonio, ya por ·haber caido el 

acto realizado en una figura delictiva, etc. Eflta diversidad 

en los efectos o coneecuencias que se deriva de las 

infracciones funcionales origina la clhica distinción entre 

respansabilidad administrativa, ci't'il, penal y la que nuestro 

estudio ataiie que es la responsabilidad internacional. 

Ahora en concreto, vel1908 y analice.os a cada una de 

estas respan:sabilidades, como aiaue: 
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Al RESPONSABILIDAD CIVIL: 

Rl tél'llino responsabilidad sirve para desi&nar la 

obligación de reparar el daño o perjuicio causado a una 

persona; y la doctrina de la responsabilidad determina quien 

y en que circunstancia estan obligados a reparación. 

Se dice que hay responsabilidad civil cuando se da~a un 

patrimonio. lste patrimonio bien puede ser de un part.icular 

o de un tercero o del propio Rstado, y cualquiera de 6stoa 

puede pedir la reparación del dafto ou.frido que Se traduce en 

J una indermlzación. 

Un funcionario o empleado incurre en responsabilidad 

civil cuando en el ejercicio de su encargo incurre en actos y 

omisionea que lesionan un patrimonio por culpa o negligencia. 

?ara el efecto de que se produzca la res~naa.bilidad 

civil son necesarion estos tres elementos: 

lo. Que haya in.:tracción en el ejercicio del cargo por 

acción y omisión y este elemento es genérico para la 

clasificnción de las cuatro respansahilidades. 

2o. Queda comprendido por la culpa o negligencia. 

3o. Rs el daño propiamente dicho. que, ain la lesión del 
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pat.ri11<>nio, no hay ninguna· base para la exigibilidad de la 

responsabilidad civil. 

Taabi6n ee le ha llalllldo a eet.a responsabilidad 

••eaponeabilidad Patrimonial de loe l'unaionarios" quo al 

tau.al que la responsabilidad ad8inietratha, exJ.ete un 

el-nt.o coaWi para aabas, que ee: La tr-eaión de un 

deber en la fW>Clón o -pleo¡ - decir, •- dlobaa 

reaponsabilldadea nacen de la vlolaa16n de un deber d9 

función. 

Por último, pod.,.,,,, aeilalar a eat.e reapect.o que la 

responsabilidad civil de loa funcionarioe e11t.i regida por lu 

diapo11iciones lecales del códico de la -t.eria aai COllO 

taabi6n las Jurisprudencias que aeilalamos a continuación: 

la. JOBIS.PBUDKHCIA: 

Beaponaabilidad civil de la Ración por act.oe de sua 

runclOllarios: 

Una demanda que debe apoyarse e~ el articulo 1928 del 

códico civil, debe diricirse desde lueco contra el 

propio funci.onarlo, y una Tea obtenida sentencia 

-condenatoria. puede eJercitaree la acción contra el 

Kata<lo, 111 aquél result.a insoheate.- Buat.amanto Luia 

Felipe y Coass.- P4c. 1211. T.C. XIV Tercera Sala 8 de 
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Agosto de 1955. Cuatro Votos. 

Responsabilidad Civil: 

La responsabilidad civil en que incurren loo 

funcionarios públicos, por actos ejecutados en 

eJercicio de sus funciones, siempre tiene el carácter 

penal, y si alguna voz resu1ta condenada una autoridad, 

a pagar alguna suma por daños y perjuicios, ~sta será 

como pena infringida en un asunto del orden penal; por 

tanto; la responsabilidad civil de los funcionarioa, 

nunca puede equipararse a la proveniente de la falta de 

ct111plimiento de un contrato.- Solano Maria lfo.rg:arita.

Pág. 859. Tomo XXI Seis Votos. 

2a. JURISPURD~HCIA: 

Reaponsabilidad Civil: 

Rl Código Civil del DistritQ rederal seiiala como causas 

de responsabilidad civil, primera: La falta de 

cumplimiento de un contrato, 7 Segunda: Los actos u 

omisiones que ·están aujetos expresamente a tal 

responsabilidad, pcr la ley.- lfagnino Guadalupe.- Ta.o 

XXV. Pag. 1099. Primero de 111&rzo de 1929. 

Dentro de esto apartatlo demostralDOs a través de un 

diagrama como se origina la re9ponoabilidad subjetiva (culpa) 
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en materia civil en las fuentes particulares de l&~ 

obligaciones: 

B> RISPOHSABILIDAD ADl!IMISTRATIVA: 

11 maestro Serra BoJas nos dice al respecto que li.. 

Reaponsab1l.1dad adainiatrativa no - sino l.ae hl.taa •ieaa9 

cometidas par el empleado en el eJercic1e>-de sus runciones. 

"º" dice ta.biAn nue11tro tratadista que no debemos 

conrundir el. poder disciplinario con el. derecho penal 

adainiatratiYo, aún cuando loa dos, tienen coeo rt.nalidad la 

represión para rinell aocialea; pUell bace esta pertinente 

aclaración: Que el dereoho penal ea apl.icable a todos los 

•iellbros de la sociedad ., en cuobio el poder disciplinario 

11ólo se aplica a los runcionarios ., -leado11. Las sanciones 

penales son duras, dado que - apli.oablea a un del1to, ., 

deben estar s1e111>re basadas en el. derecho público rwadamental 

o - en la Con11titución Politi.oa n-tra, - llUll articules 

19 'I 2D. 

Bn cmobio, laa sancioaea di.llcipl1nar1u deben eatar 

basadas ma •illpl- .-.cl-toll adllint.tratiYOB ., por 

COD81cuiente -n leY-, tal- co-: 11 aperoibimiento, la 

.-11eStaci6n o re-ióa ., la censur•; a útaa se puede 

aaraaar las ús aeyerau como: La aws~naión. la ceaantia. la 
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dentitucüón. la privación del clerecho de ascenso. multa, 

arresto y cualquiera otra de esta naturaleza. 

El maestro Serra Rojas seña la. a H'aline, quien formula 

las reflexiones generales siguientes que se refieren a las 

consecuencias de la autonomia del poder disciplinario, y son: 

a) Kl derecho disciplinario ignora la regla "nullum 

crimen sine leage" no hay una jncriminación definida¡ 

b) El principio de la retroactividad de las leyes 

penales no se aplica en derecho disciplinario, aunque las 

medidas disciplinarias no se retrotraigan. 

e> La regla "non bis in idem", en virtud de la cual un 

individuo no puede ner perseguido y castigado dos veces por 

razón del mismo hecho, no Juega en las relaciones de la 

represjón rlisciplinaria ... (12) 

Por su parte Jultián H. Ruiz y Gómez, ya antes 

menc:i onado. nos dice que incurre en responsabilidad 

adminiatrativa el ~uncionario o empleado que en el ejercicio 

de su cargo realiza actos o incurre en omisiones que violan 

laa: atribuciones o deberes establecidos en relación con el 

servicio o función que desempeña, o que fuera de la función 

realiza actos que hacen desmerecer en el concepto püblico. 
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Hace una clasilicación de loa elementos integrantes de 

esta responsabilidad que son! 

a) Ildraccionea en el eJercicio del cargo. por acción u 

oaisi6n . 

. b l Interirenci6n del dolo o de la au1pa en 1a i!draación, 

., 
c) Lillitaciones del alcance de la ildracai6n a la 

violación de las atribuciones o deberes del car•o. 

Y a¡rrllj(a, que laa sanciones de dicha responsabilidad 

penal se castica con la sanción BCCial denoainada -.1 ., la 

civil, con la oblicación de indemnbar o de reparar el daJlo, 

la responsabilidad ad•inistratiwa se eanciona con las 

Mcorrecciones disciplinarias". (13) 

Por .lo tanto se puede concluir qu9 en la reaponaabilidad 

adainistrativa se exige a todos las eerYidores P1lblicos, por 

actos u omisiones que afecten la lecalldad, hoerade&, 

lealtad, iaparc!alidad ., eficiencia que deben obolerirar en el 

deaegpe&o de 1n111 e•pleoa, carios o coaisionea. 

Las di•ersaa causas Por laa cuales se puede eutiallr la 

(IJJ Ruiz 66nz, .JuU111 fl. Prhcipios 6tnrralts llt Dnteh11 Ad•ilhtntho. b. Ed. 1935. Cultuul S.A. 
HA!l1n.i p. •JS y ss. 
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responsabilidad administrativa están previstas por el 

articulo 47 de la Le1' de Responsabilidades de Ser•idorea 

Públicos, Junto con los artículos 50 y 57 del misao 

ordena•lonto. 

JOBISPBIJDlllCIA: 

AIJTOBIDADIS ADllillISTRATIYAS: 

Sólo pueden castigar las infracciones de lOll rtelaatentos 

gubernati•oa ,. de polloia, iJIPOniendo mult.as o arrestos baat.a 

por 36 boraa, ,. el oastl.410 de ot.rn indole que pretenden 

ilOponer, consti t.u:ve una violación al articulo 21 

constitucional. To90 l'lll lloreno y Ye,.tia Pablo, Pis. 1696. 

C) Bl!SPmlSABILIDAD PllllAL: 

Sobra -te - ,._ dice Gabino rraca, que la 

res-abllidad -1 de 1- funcionariOll o -leadoa por 

dellt09 q1111 11610 e- - -u4ad 11e pUBden c-t.er, o que 

bi- - -- - lOll que - con11idera.,.... ama asraw .. te, la 

clrc-t.aacla de•- au ••-d~ uaa funcllla Pllbllca. 

la- .. -llaar a-w.. C6dico Penal aon. deli- que 

,..._la a - re.pecto, prJ.Mro d..._,a obeW9ar que 11e 

ent.l-Se por dellt.ca del _._ co.in •ue ae CDatra- al 

dallto dal orden politice o delito del orden federal. 
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Ahondando el estudio sobre estos conceptos, no e11 f6cil 

encontrar con claridad la definición de lo que es o debe 

entenderse por delito del orden coaún y qu6 por delito 

politico o federal en au c .. o. 

Por lo que roapecta a la definición del. primero, o aea 

delito del orden c...m, lo 11111 aceptable en la defieición que 

no11 da llugenio Cuello Calón, qlle litera1-ote dice: 

"Se consideran delitos d& derecho coaún los que violan 

biene11 Juridicon o intereses de 1011 particulares (delitoe 

contra la vida F la integridad personal. contra el honor, 

contra la booentidad, etc. > • listo q~iere decir, •- basta <1ue 

ne lesionen bienes Juridicos y loa ioter- de loa 

particular..,,, para que el delito nea e-U., ele tal ~a que 

si tal leoión es eJecutada ·por - f.....,lonario, aer6 delito 

c-1», A!Si c.,., 111 en produaida ¡por ... 111.aple particlllu. 

Aqul el probl- ae .,_u. cWllldo el funciaeario leeioaa 

t.aato bienes Jou,idicoa de lae part.l<nalaren ....., de 1'I 

..i.laintracióa Pllbllca". (14) 

1' por lo que se refiere • lae delitos fe4•a1- "° se 

encuentra c- claridad <1ue IHI entu.de por lOll •1-1 F .. 1 

ai..,..os trat.adletan consideraD •"" - deli- f.._.alelo 

aquelloe •- _.., loa trlbtmales federa1-. 
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Por cuanto a los delitos Judiciales la ley de 

responsabilidades expedida por el Congreeo ~ederal en 

acatamiento a lo dispuesto en el párrzdo V del articulo 

tercero de la Constitución Politica de los Katadoa Unidos 

!lexicanos, eotabloce que se deter11inarAn como delitos 

oficiales todoo los actos u omisiones que pueden redundar en 

perJuicio de loa intereses públicos y del buen despacho. 

Por lo tanto, los delitos ofioialea son considerados 

como un grupo de delitos federalea o eapecial ... , loa que con 

este nollhre se cont.rapo11en al ¡p:upo de delitos 11..adoa del 

orden coaün. Seta claaificaci6a tanto de delitos :fed&rales o 

especiales ca.> de delitos comunes o del orden COllÜD, ae hace 

de acuerdo coa la le&ialeci6n de cada pala. 

1'ero ......,.. de aclarar que para la detenoi.Dación de los 

delitoe oficialeu o :fedaralea eata inti-nte 'll'inculada con 

la :fiJación de la responsabilidad penal aobre lou aia..,.., de 

loe :funcionarios. Pues no todae loe funciaearioe pJ&dan ser 

reaponaables penal-nte de los ailmos delito& ot:ioiales. 

Ka decir, que la responsabilidad del representante del 

poder eJecutiYo por eJe11PlO, ee diatinta a la de otros 

funaionarioa, co90 aai t.aabi6n lo ea en el caso de nuestro 

aatudio de la inviolabilidwl diploútica, de la de loa 

representantes populnres • Ks aáB, puede ellistir basta la 

total irrespoaaabilidad penal. Ahora bien el procediaiento 
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para hacer efectiva la rest>Onsabilidad penal más o menos 

diferente en la constitución de cada país. (15) 

Debemos hacer la observación, por otra parte, de que la 

responsabilidad a la que nos hellOS Yenido refiriendo es la 

Juridica, J' no la politica. Ya que ésta sur11e en el a.bito de 

las relaciones entre los aismos soberDantea dentro de un 

orden Jerlrquico de funcionarios pUblicos, aai coao a 

propó:1ito de los nexos que ~stos tengan con deter11inado 

partido político o con un cierto equipo de •obierno. Ya que 

la responsabilidad política, i•plica un conJIDlto de sanciones 

que para el politice "ºª de gravedad pues estriban en la 

detención de au carrera l\IW& ocupar pueat.oa públicos en un 

escalafón proareaivo, ea ~decll, en su "auerte politica", que 

"" a veces ús te•ida que la •is- .uerte natural. <16) 

Y con estas aclaraciones damos por concluido lo 

referente a lo que es la responsabilidad venal de los 

funcionarios públicos y l.a que se preYoe J' regula 

constitucional-nte, según .anifestamos. 

Dl RESPONSABir.IDAD IllTKRHACIONAL: 

Después de haber estudiado los diversos tipos de 

responsabilidad Jurídica en que incurren los servidores 

!15J Jflfnez de AsU1 1 Luis. C6d1gos Pr111hs ltirronl'rícno1. Edit. A1dr~s Bello, Cancu, Yenezurh. 
IJ6J &ur9oa 1 l9ucio. perecho CC!flstituqo111l ii;uit1no. Edit, Pomi1 1 S.A. 31. Ed. ~deo, 1979, o. :uo. 
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públicos (administrativa, civil y penal), vamos ahora a hacer 

referencia a la responsabilidad internacional que viene a ser 

nuestro estudio central al tema. en investigación. Así en 

capítulos posteriores se profundizará al respecto. 

Iniciaremos el siguiente apartado con el concepto de 

responsabilidad internacional. 

Concepto de Beaponsabilidad Internacional: 

Ks una institución Juridica en virtud de la cual, un 

sujeto de la co•unidad internacional tiene derecho a e:itlgir, 

de otro suJeto de la •ie- co•unidad, le repare el dallo 

-terial o moral, derivado del incumplimiento que le es 

imputable de una norma Juridica internacional, y el suJeto 

· infractor tiene la obligación de satisfacer la reparación. 

C17) 

Bl aaeatro llocleato Seara Vázquez considera co11e> 

ole98Dtos pera que surja la responsabilidad internacional los 

siguientes: 

l. Violación del derecho internsoional. 

2. l11PUtabilidad de tal violación a un Retado. 

3. llxistencia de un dallo material o 111<>ral. 

1171 AreUuo 61rch, Culos, Derrcho lnternciontl Ptlblicp. Edil, Porrúa, h, Ed, Yolu11 J. lltuco 
1983. p. 215, 
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El maestro Carlos Arellano Garcia. manifiesta lo que se 

debe enten"der Por la responsabilidad internacional de los 

Estados considerando que es: 

'"La obligación de. reparar y .eatisfacer, Por si o por 

otro, a consecuencia de delito de una culpa o de otra causa 

legal. en lo ·relativo a las actividades de dos o IWiB 

Estados". !18) 

Para que un Bstado pueda ser reuponsable se requiere en 

primer término que el hecho ilicito haya sido cometido por un 

sujeto del orden Juridico internacional. 

A diferenoia de lo que sucedo en lou órdenes jurídicos 

Racionales en el derecho internaciona1 se le conoce en 

principio la lla&ada responsabilidad penal, por lo que l.a 

responsabilidad internacional asegura simplemente l.a 

reparación como consecuencia de una violación Juridica. 

Las reglas -11obre las cuales ae fundamenta l.a 

responsabilidad en derecho internacional son principalmente 

el .resultado de la práctica de los Estados. es decir. son de 

origen consuetudinario. 

El acto ilícito se va a caracterizar COllO aque1 

comportamiento de tm Estado que es contrario a las reglas de1 

U81 Are,iano6arcia 1 Carlos.~pp.213y221. 
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derecho internacional. Se puede decir que en general se dan 

comportamientos, acciones u omisiones, contrarios a las 

fuentes del derecho internacional. 

Y para que un hecho ilicito sea imputable al Estado, se 

necesita que boya sido cometido por un órgano del lstado. 

Is preciso seftalar cuales son los órganos por medio de 

los cuales se realizan actos jur~dicos con relevancia 

internacional por los que M6xico es representado en el 

exterior y asi se tiene que el Estado puede actuar valiéndose 

de personas fie:icas entre las que tenemos: Al Presidente de 

la República, al Secretario de Relaciones Exteriores y los 

Agentes diplomáticos y consulares. 

Dichos órganos que realizan actos Jurídicos, pueden 

éstos cometer un acto illcito en los que se va a configurar 

la responsabilidad internacional del Estado. 

Kn derecho Internacional hablar de la imputación al 

Estado. es pues. simple;mente, indicar que el orden Juridico 

Internacional debe considerar la acción u oaisión de que se 

trate como un hecho del Kstado, para que se genere la 

re9P<>nsabilidad. 

Entonces podemos seiialar que la responsabilidad 

internacional surgirá como consecuencia de los actos u 



66 

omia iones de cualquiera de sus órganos, ya que tienen 

oportunidad de aplicar y por tanto de infringir una norma de 

derecho internacional. 

Si el funcionario o servidor público ha obrado fuera de 

los lim:I tes de su competencia, (actos ultravides). incluso 

desbordando completamente el marco de sus funciones. la 

responsabilidad del Estado será en principio descartada si el 

acto fué permanente de carácter privado. 

Pero por el contrario, la responsabilidad del Estado 

podrá ser comprometida si al realizarse el daiio el 

funcionario se ha a.mparado en su condición o calidad oficial, 

o se ha servido de loa.medios puestos a su disposición (caso 

Mallén decisión Ho. 65/27. abril 1927. R. S. A. XI. p. 173). 

Con lo antes expuesto, se establece en términos 

generales; que se entiende por responsabilidad internacional 

del Kst.ado y c690 puede ésta surgir, con ello damos inicio al 

siguiente teaa en el que trataremos como se tipifica la 

respansabilidad internacional de los Estados en la Doctrina 

tanto de autores Intornaoionaliatas¡ nacionales Y 

extranJeroa. 
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3) DOCTRINA EXTRANJERA 

A. ALl!REOO VERDROSS 

Este autor internacionalista nos señala que un sujeto de 

derecho internacional según el derecho internacional común 

que in:frinJa una norma jurídico-internacional. común o 

particular, es responsable con respecto al sujeto 

perjudicado. 

Este principio ha sido reconocido en manera general en 

la practica internacional. 

Se reconoció en la conferencia de la BAYA en 1930 y 

nadie lo puso en duda. Su negación implicaría dice. la 

destrucción del Derecho Internacional, puesto que el no 

admi.tir ln responsabilidad suprimirla el deber de los estados 

de comportarse segUn el Derecho Internacional. 

Una viol~ción del derecho internacional veneradora de 

una resporisabilidad del estado puede consistir en una acción 

o en una omisión. Kn ct!ao de una acción se trata de la 

infracción de una prohibición juridico-internacional. por 

ejemplo de la prohibición de someter a juicio penal a un Jefe 

de misión. En caso de una omisión o sea el no cumplir con un 

imperativo Juridico-internacional, por ejemplo. el deber de 

promulgar deterainadas disposiciones, de proteger a los 
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extranjeros, de entregar a un delincuente. 

Kn cambio, el mero hecho de producir \m daño no da lugar 

a responsabilidad juridico-internacional: ésta sólo se da 

cuando el da&o resulte de una infracción del derecho 

·internacional. ( 19) 

La responsabilidad Juridico-internacional no implica, el 

que se baya producido un daiio econ6aico, puesto que puede 

producirse a un Katado. La responsabilidad internacional vale 

sobre todo con respecto a las ofensas al honor del lstado . 

. 
RESPONSABILIDAD DK LOS ESTADOS l'OB SOS OBGANOS COllPXTKHTKS 

Al respecto nos dice A. Verdrose: 

a) ea.o los'' .esta.dos ·.'sólo pueden actuar a través de los 

iDdividuoe "1' pregunta qu6 comportamiento humano se atrih~ 

_al lstado. 

A esta pregunta suele contestarse diciendo que ante el 

Derecho Internacional los Estados sólo responden en principio 

·del comportamiento de sus óreanos. 'T no de .los actos de sws 

··a61!ditoe o aie .......... lste principio tiene que ser aati11ado en 

dos direcciones. 

U9J tf. la st1tenciil nbitnl de K11 Huver en el uun\D de lu R1hcion1 BriUnicH en la 1on1 
Esp1;011 de lfnrmos d1 111. de 11yo di 1925, Rapparts. p. ~3. 
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Como quiera que un K9tado, en cuanto suJeto del Derecho 

internacional. sólo entra en consideración coao sujeto de 

supremacia, cabe única11ente imputarle el comportamiento de 

sus órganos C":ompetentes para realb;ar actos de supremacía, 

mientras que los actos de los órganos de las empresaa 

económicas dirigidas Por el Kstado, verbigracia, las de 

fe~rocarriles o de venta y distribución del tabaco, han de 

considerarse como acciones pri.vadas. Por otra parte, sólo 

entra en consideración aquel comportamiento de los órganos 

que realizan los hombres encargados de este cometido en 

calidad de órganos de su Kstado. 

De abi. que si el órgano do un Kstado asUJDe ademá.e 

cometidos de otro Estado. el Estado a que pertenece no sera 

responsable de ellos. (20) Ksta distinción tiene especial 

importancia para el caso .de que una embajada o un consulado 

tenga_ a au cargo la representación de un tercer Estado. 

b) Ahora bien: ¿a base de qa6 <>rdenaaiento juridico 

tendrá lugar la imputación de una ·c.;ndueta huÜna al Rotado? 

La respuesta es la siguiente: por regla general, el 

Derecho Internacional dftja que los ordenamientoo Jurídicos 

internos determinen lml personas que han de considerarse como 

(201 •e;:, sobra el particuhr la 1rntnci1 aroitral de 9 de jun~ De 1931 en 11 asunto Julin Cheuruu 
!Dtrt..(rancii y Gun Brellñ11 _!J.JV.l1932J y 806', 
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6rgWlos del Estado. Pero este principio experimenta una doble 

excepción. 

Kn primer término, puede ocurrir que el propio Derecho 

Internacional determine las personas que han de considerarse 

como órganos del Estado. 

A.ni el articulo 2o. de la Convención sobre la Guerra 

Continental establece que la Población de un Bstado que se 

levanta contra el empleo que se acerca. se incluye en 

determinadas circunstancias entre los combatientes legitiaos. 

Ks, pues, indiferdnte que el derecho interno conaidore a su 

·-vez a estas personas como órganos del Estado. Hay que 

recordar, por otra parte, que, par regla general, el derecho 

sólo es decisivo cuando se trat.e de una ordenación 

regulannente efectiva, Por lo que si excepcionalmente el 

señorio eo ejercido por individuos distintmJ de los quo la 

constitución escrita tiene en cuenta el Derecho Internaaional 

imputa entouces al Estado la conducta de los rituales 

efectivos del poder. 

e) Un Bstado es tambi6n responsable de la conducta de 

sus órgaiios desplegada en el marco de au competencia awmdo 

el órgano actuó contra sus directrices o contra la &den de 

su superior. Algunos autores admiten una emepci6n do esta 

regla PBX"ll el caso de que el acto ilicito haya sido co111etido 

por órganc:>s subordinados. A eu entender. el estado eólo debo 
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responder de estos actos cuando los haya ordenado o hayn 

dejado culpablemente de impedirlos o castigarlos. 

Concepción de ésta que encontramos también en la 

jurisprudencia de los Tribunales de Arbitraje Americanos, por 

ejemplo, el establecido en 1849 entre Estados Unidos Y 

U6xico. dice, en la causa Bensley, que el .. Gobierno" no puede 

ser considerado responsable de todos los actos ilicitos de 

sus órganos inferiores. 

Pero esta concepción descansa en un error, porque según 

el Derecho Internacional no es nunca responsable el Gobierno 

y lo es. en cambio, siempre el Estado. Más, como el Retado 

sólo puede actuar mediante órganos, tienen que atribuirse al 

Estado todos los actos realizados Por sus órganos en el aarco 

de su competencia. 

d ) Del principio general ee desprende. además, que un 

Katado soberano respandol por loa lstadiia aieml>roa y todaa lU 

demás corporaciones territoriales a 61 incorparadZIB. pues 

tambi6n loa órg~ de 6st.as han de considerarse como órganos 

del Estado central. 

lata responsabilida4 no sólo se da cuando el lstado 

.;iembro bap actuado en el circulo de la acti'O'idad 

transferida !mediata), sino tmnbi6n cuando lo haya hecho= 
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el de su actividad autónoma (inmediata), porque este Am.bito 

ae deriva también de la constitución federal. 

Claro está que en este caso ha de tratarse de la 

actividad de un Estado miembro que deba ser considerada como 

!licita en Derecho Internacional. 

En todos estos casos. el Derecho Internacional hace al 

Ji::Jtado responsable de su propio comportamiento imputable al 

Kstado en virtud de su ordenamiento Jurídico. C21l 

Bl CllAllLRS G. ll'RN!IICK 

Dentro de la eafera internacional Fen"Rick nos habla al 

reapceto de; la responsabilidad internacional. 

La teoria de la.Responsabilidad del Bstado. 

Diciéndonos que partiendo del supuesto de que axis.te .una 

norma internacional der Justicia en lo que respecta al 

tratamiento que debe ser acordado a los extra.aJeros par el 

Gobierno de un Kstado, se plantea el problellla de determinar 

an qué circunstancias y en qué -nto el Estado se vuelve 

responsable por los daños y errores cometidos en el trato con 

el extranJaro. 

12U Yerdross, Alfrrda. Jltrttho htrr11cio11tl NbJitp. Ed. Aguilar, S.A. lladrid, '955. pp. 30! y ss. 
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¿Es la responsabilidad absoluta o relativa. directa o 

indirecta del Katado? 

Primeramente en relación a los agravios cometidos contra 

el extranjero por individuos que activan solos o en grupo, 

los estudiosos han discutido el problema que si el K:Jtsdo 

provoca la ocasión para crear una situación que determine esa 

responsabilidad. 

Se dice que el Estado, eD en general, responsable del 

mantenimiento de la ley y el orden, de manera que cuando se 

produco violencia. el Bstado es indirectamente responsable 

por la violación de ln ley. Pero como el prevenir todos los 

actos de violencia están más allá del poder de cualquier 

Estado, la responsabilidad del mismo puede considerarse 

cumplida cuando proporciona los medios adecuados de 

reparación. (22) 

La dilerencia entre la.a dos Posiciones e:s de carácter 

académico. ya . que ambas concuerdan en que circunatancias 

ordinarias. la respons~bilidad real del Kat.ndo se baaa en un 

acto erróneo o dañino cometido por su parte. o en alguno. 

deficiencia para 

corrc9pondi.do. 

actuar = la forma que hubiera 

1221 Eigleton encuentn que la uqunda concepción •se rncue11tn 1b ti 1no11ia con li priclica 1ctu11 de 
los Estados• y afina que "el Estado no puede constituirse en g1r&1lla de la conducta corrtth 
de todis lis persolliS que viven dentro de sus lilites•, 



La frase .. Reapom:iabilidad del Estado", puede definirse, 

en consecuencia como la obligación secundaria del Estado de 

reparar o de ofrecer reparación a otro Estado, por su 

incapacidad para cumplir su obligación esencial de 

proporcionar la protecció~ debida a los extranjeros. (23) 

Ahora bien, hablemos de la relación entre las 

autoridades gubernamentales y el Estado. 

Con respecto al daño causado a los extranjeros, inferida 

por las autoridades del gobierno se plantea una situación 

diferente. Los Estados son peraonns colectivas, y sólo pueden 

expresar su volµntad colectiva. por medio de actos cumplidos 

por parte de las autoridades designadas legalmente. 

La responsabilidad del Retado por los actos de estas 

autoridades, puede,:·: en· consecuencia, ser considerada el 

"derecho sobre el mandato o representación en .l.as . .relaciones 

internacionales·· . 

Pero no en todas las autoridades del Bstado tienen la 

aisma categoría~ La cabcii:a Kjeautiva del Gobierno, y la 

legislatura nacional son, en la mayoría de los Estados, los 

agentes más imPort.antes en la determinación de la polit.ica 

f23) Siguiendo 1 H\160 6ROC10, que dedic6 u11 upitulo a •et diño caus1do ilicihaente y 11 ob1igaci611 que 
deten1n1•, hbro II C1p. 17, euchos r..critores dehniu 11 respOt1sibilid11d del estado 
considerhdola co10 ~n 'FAlTA DE SU PARTE' 
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externa en cumplimiento do SUB obligaciones 

internacionales, de manera que sus actos son actos del Bstado 

mismo, y éste adquiere Por ellon unn renponsabilidad directa 

e inmediata. 

También directa, aunque menos inmediata., es la 

responsabilidad del Estado, pcr los actos de B\19 autoridades 

administrativas superiores y de sus tribunales Judiciales¡ 

pero, el Estado quoda siempre en libertad de repudiar e9os 

actos y, aunque aceptando la responsabilidad de los mismos, 

librarse de cualquier imputación de daño internacional. 

Las autoridades públicas de menor impcrt.ancia, los 

magistrados y los r,..,licias, son también agentes del IBtado, 

pero en la ma:yorin. de los casos tienen una conexión tan 

remota con el Gobierno Central, que resultaria aás correcto 

considerar que el Hstado es responsable sólo indirectamente 

por aWJ ac"t.os, ea decir, que la responsabilidad del Hstado 

surge no por el acto en si mismo, sino por la i.ncapacidad del 

Estado para castigar al ofensor una vez que el neto ha sido 

cometido. C24l 

Cl CHARLES BOOSSEAU 

Considera Charles Rousaeau que la Responsabilidad 

¡e_o S, Fen11itk 1 Charles, Derecho lnterucional Pilblico. BibliDQnfh IJ1eb1. Buenos Aires 1963. PP• 317 
y 318. 
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Internacional es una relación de ~atado a Estado. 

"El principio ha sido cor;laagrado por la jurisprudencia 

internacional. "'tra't;ándose de un acto imputable a un B:atado y 

que aparece como contrario a los derechos convencionales de 

otro. la respcnsabilidad internacional se establece 

directamente en el plano de las relaciones entre dichos 

Estados" CTPJ sentencia de 14 de Junio de 1936, en el asunto 

de los fosfátos de Marruecos, p. 26). 

"La responsabilidad internacional supone que un Bstado 

reclama contra un daiio que le ha sido causado y pide 

satisfacción del mismo; el daño puede ser un agravio directo, 

eJemplo. un ultraje; también una infracción del derecho 

internacional. eJemplo, violación de un tratado; y un daiio 

sufrido por un súbdito. 

"Kl perjuicio causado a un particular no constituye. en 

ai •ismo, una Tiolación del derecho internacional; una 

respcnsabilidad de este orden sólo puede hacer del 

desconociaiento de una obligación frente a aquel Kstado del 

cual es eUbdito el particular perjudicado. Bl estado que 

reclama eJerce un Derecho prop~o· Y las con.e:ecuenciae que 

-resultan para ol particular no son aás que un efecto 

incidental de la reclaaación. 

La responsabilidad internacional puede ser: 
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a) DIRECTA. Existe cuando es el propio Estado el que ha 

faltado a sus obligacionea internacionales. Ks el caso más 

frecuente, Porque en pr1:ncipio el Estado sólo es reaponsable 

de los actos de sus propios órganos. fwicionarios y agentes. 

b) INDIRECTA. Se da cuando un Estado asume la 

responsabilidad de una violación del derecho internacional 

cometida por otro estado. Bata responsabilidad ilnplica la 

existencia entre loa dos Eatadoa, de un vinculo .iuridico 

especial. (Estado l!'edoral, Estado Protector, Estado 

Mandatario, Potencias Administrativas). 

Para el fundiu:ranto de la Responsabilidad Internacional 

existen dos teorias con relación a esta cuestión: 

a) LA TEORIA DE LA FALTA. (RUGO GllOCIO) 

Seeún la doctrina clásica, :formulada por Grocio no ba:1ta 

que el hecho que engendra la responsabilidad internacional 

del Estado aea contrario a u.na oblisación internacional, sino 

que, además, ba de constituir una ~alta (oainión, dolo, 

negligencia, etc.). Históricamente, esta teoria se explica 

porque en la época de au formulación, a61o el principe podia, 

con sus actos, obligar al Estado; 111 falta del Estado era la 

falta del príncipe, en quien en mayor o menor grado, se 

confundian todos los podere9. 
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bl TEORIA DEL RIESGO O DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 

CANZILOTTI l 

La responsabilidad del Estado tiene un caracter 

puramente objetivo y se basa en una idea de garantía, en la 

que no interviene la noción subjetiva de falta. 

Ks este sistema, la responsabilidad sólo se ~unda en la 

relación de causalidad existente entre la actividad del 

estado y el hecho contrario al derecho internacional. 

La teoría de la falta suscita algunas objeciones: 

a) Está impregnada de elementos psicológicos difíciles 

de analizar y de valorar¡ 

b) Procede del Derecho Privado y no puede ser aplicada 

sin modificacionBB al medio interestatal¡ 

e) Introduce una complicación inútil en las relaciones 

internacionales, en cuanto parte de una realidad metafísica 

del estado. 

LA TEORIA DEL RIESGO PRESENTA EVIDENTES VENTAJAS: 

a) "Se encuentra aáB acorde con el verdadero fundamento 

de la responsabilidad internacional, que es el mantener la 

seguridad de las relaciones internacionales; seguridad, que 
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rápidamente se convortirin en ilusoria si un Estado pudiera 

sustraerse a la respansabilidad de los actos realizadoa por 

sua funcionarios alegando que no ha cometido ninguna falta. de 

respeto a su derecho interno, configurando a su arbitrio; 

b) "1!s la única que explica ln responsabilidad 

internacional del Kstado por acto9 realizados por 

funcionarios incompetentes•. 

DentrO de esta teoría existe también ciertas objeciones: 

a) ""Va deianaiado lejos, al procurar una garsntia 

absoluta al individuo reclamante¡ 

b) "Se adelanta al l!stado actual la práctica 

internacional, que si.gue siendo individualista y fiel 11. la 

idea de la falta. 

La Jurisprudencia in:ternacionol sólo excepcionalmente 

admite la respoDOabil.idad internacional del Kstado por actos 

de funcionarios inco..petentes. 

Asi os collO se ezplican las doctrinas elécticas do 

algunos positiYiBtas CTriep<>l, Strupp) que adiaiten las dos 

nociones siaütáneamente, pero de manera desigual, colocando 

en pr1-r lugar la idea de rias¡¡o y admitiendo la do falto 

sólo para lDB delitos de omisión (responsabilidad del Estado 

en el caso de no actuar con la debida diligencia). 

mi ~rnE 
fi'!ítl.l@ITf.~ 
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.. Actualmente la jurisprudencia internacional nubordina 

la exigencia de la respansabilidad a dos condiciones: 

l. LA IllPOTABILIDAD. Es necesario que el acto alegado 

(acción u omisión) sea imputable al Estado cuya 

responsabilidad se exige. 

2. LA ILICITUD. 

imputable al Estado 

carácter ilicito del 

Además, es necesario que el acto 

sea IHTKRHACIOllALHllHTE !LICITO. El 

hecho de que se trate, debe ser 

apreciado de acuerdo con las normas del derecho internacional 

y no con las del derecho interno, ya que un acto ilícito 

según el derecho interno puede ser internacionalmente ilicito 

(casi ocurre con la aplicación de una ley contraria a un 

tratado) . 

.. Kl único fundamento de la reeponsabilidad internacional 

se halla en la in:fracción de una norma de derecho y esta 

solución es la que va prevaleciendo, tanto en la doctrina 

como en la practica". (25) 

D) JOSK RA!!OK DK ORUK 

Comienza hablándonos de la Re11P<>nsabilidad de los 

Estados en distintas "ªcuelas. 

(25> R::iusseau 1 Chirles. O!ncho lnternacipul Pllb1ico. Edit, Ariel. 3a. Ed. Barcelon&, pp, 353 1 357. 
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Afortunadamente perdió todo su valor el clásico 

bistoriaismo, que declaraba el principio de irresponsabilidad 

de los Estados fundándose en que ellos eran los únicos Jueces 

de SUB actos y por tanto dueños de reparar o no conforme a su 

voluntad, las violaciones cometidas. Este absurdo cortejo de 

la soberanía absoluta, venia n. con:firmar el precario 

basrunento de un orden internacional, carente de toda sanción 

y tan sólo confiado al capricho do los audaces y poderosos. 

Surge en estos tiempos la orientación reBponsabilista 

que adopta diversan directivas. 

Anzilotti plantea la teoria DE LA Rl!Sl'OllSADILIDAD 

OBJKTIVA, asentada en la relación de causalidad entre la 

actividad internacional de los Estados y el hecho ílicito 

contrario a la norma, prescindiendo de si hubo falta en la 

actuación de sus agentea y achacando ln responoabilidad al 

Estado. 

ººLa doctrina más en boga, señala como toda 

responsabilidad internacionl'J.l 0 una concreto. reoponsabilidad 

del Estado". 

Según Strupp, haciendo abstracción de toda culpabilidad, 

será responsable el Estado por comisión. siempre que cumpla 

un hecho positivo. a que no estaba autorizada por laa normas 

internacionales; 9e declarará su respon.::mbilidad en caso de 
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delitos por omisión, hecho negativos que tenia la obligación 

de cumplir". 

"Se consideraba criterio de partida para la fijación de 

responsabilidades, el de la falta, bien fuera por comisión y 

omisión de actos prohibidos o demandados por el derecho 

internacional. suponiendo en ambos casos, una patente 

infracción de marcadas obligaciones de los Estados". 

"Se considera insuficiente tal fundamento y se pretende 

sustituirlo por la noción del riesgo esta.tico, ya que es 

comprometido creer que tan sólo cabrá hablar de 

responsabilidad si la falta emana de un órgano del Estado, 

pues .. el acto del órgano puede ser contrario al derecho 

internacional, pero conforme a la Ley. no pudiéndose hablar 

de falta del individuo órgano, que precisamente hizo lo que 

debia hacerse". C26l 

Aai pues, cabe hablar de responsabilidad de un estado, 

sin que haya co»etido falta alguna, ejemplo. cuando UD 

funcionario co-te un hecho perjudicial, fuera de la eafera 

de su competencia. Claro que aún en este caso. puede urguirse 

que la falt.a del Kstado coDSiet.ió en no vigilar debidallente 

los actos de un. funcionario. 

(2b1 Antilotti: tours. p. 500, 
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••Los excesos de la teoria. condujeron a una franca 

repulsa. habiendo sido el motivo de que no se presentara la 

ponencia a la co~erencia de codificación (1931)". 

"'La doctrina de la BesPonsabilidad Objetiva ofrece más 

seriedad, dividiéndose los autores sobre si debe asentarse la 

responsabilidad en una concreta falta (Le Fur) o en un simple 

riesgo''. 

"En esta responsabilidad es clara una verdadera garantía 

que dan los Estados, puea deben, en interés de la seguridad 

de la5 relaciones internacionales. asumir todo.a las 

consecuencias de la ac'Lividad de ous órganos, haya o no falta 

de su parte". (27) 

"Actos cometidos por órganos del Estado y funcionarios. 

Como principio general "un acto verificado por cualquier 

órgano del Rstad.0 1 bien nubalterno o superior, obrando en los 

limites de su competencia o aás allá, hace nacer una 

responsabilidad iD.ternacional. desde que hay violación de t.m.a 

norma internacional en vieor. entre 1011 estados autor y 

victima del del.íto". 

Esta responsabilidad se deduce. aunque los funcionarioe 

competentes. hayan obrado con desconocimiento o menosprecio 

tC71 Cavagher11 Re;les. p. SSO. 
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de las instrucciones recibidas;. También es responsable el 

Kstado, de los actos de un órgano no competentes, si el acto 

cometido fuera manifestamente extraño a sus funciones. (28) 

Asi, la falta de respeto de un agente diplomático o 

marino de guerra a cualquier Estado Extranjero, implica la 

responsabilidad del pais que lo acreditó, que utilizará las 

excusas diplomáticas. y en ca.so de daño, la indemnización. 

Pero si un extranjero es ofendido por funcionarios oficiales, 

se exime de responaabilidad al Estado, pasando a los autores 

que serán perseguidos par via Judicial. (29) 

"Segün Contuzzi hacer respansables a los Estados de 

actos cometidos por sus funcionarios, en estos casos: 

1. Si advertidos a t.ieJIPO del act.o ilicit.o que el a¡¡ent.e 

pensaba co-.,ter, no impidieron. 

2. Si habiendo t.enido t.ieepo de anular dicho act.o, no lo .. 

hicieron inmediatamente. 

3. Si i.nforaad.o dol hecho, no conClenan lzi conducta de su 

agente, adoptando las necesarias precauciones para impedir su 

repet.ición". (30> 

1E8l A, Vedro~s. i\f9iu. p. 466, 
i29l peretho tnhr111cio111l fdblir.o. p. 90 
1301 ·De Orue, ~ose R116n, ""anual de Derer.ho taterur.io111l PUblir.o•, la. id, Edlt. Rtus, S.A. "11drid 

¡q33, PD· ~so, 381, JS~ y 365. 
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El PHILIPPE CAHIER 

El destacado autor Pbilippe Cahier nos habla acerca de 

la inmunidad de Jurisdicción mencionándolos que el derecho 

internacional establece que los extranJeros que se encuentran 

en el territorio do un estado. deben respetar sus: leyes. y Ee 

hayan sometidos a au Jurisdicción, es decir, a su poder 

estatal. (31 J 

Ahora bien, la inmunidad de Jurisdicción, por 

consiguiente. es concedido a ciertas personas, en el caso que 

nos ocupa. los diplomáticos, con el fin de permitirles el 

libre ejercicio de BWJ funciones. Gracias a esto trato 

especial, dichas personas se sustraen a las sanciones de la 

Ley. 

Pero es conveniente aclarar que la inmunidad de 

Jurisdicción debe difürcnciaree de la incompetencia de lo!J 

tribunales locales para Juzgar determinadas cuestiones. Por 

ejemplo, en el caso del diplomático de un determinado pais 

considere que las medidas disciplinarias que han motivado su 

cese son injUBtif icadaa, no podrá demandar a la 

administración de la que depende ante los tribunales del 

Estado receptor. por tratarse de una cuestión que afecta al 

orden jurídico interno del Kstado acreditante sobre el cual 

(31J Cahier, Phihppe. Dertc~.o DipJodtito Contuporheo. Ediciones RhJp 1 S,A, ll1drid-ffhicD"'Sueaot 
Aires-fa.piona. 
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no puede intervenir el Estado receptor. En suma, nos 

encontramos antes dos nociones diferentes: la inmunidad de 

Jurisdicción tiene como efecto paralizar la sanción de una 

ley que, 5in embargo, es aplicable a la persona que goza de 

tal inmunidad¡ la incompetencia de los tribunales, por 

tratarse de un asunto que queda fuera del orden juridico que 

este tribunal debe hacer respetar. 

Por lo tanto, la inmunidad de jurisdicción, constituye 

un hecho transitorio que sólo es válido mientras dura la 

razón por la que la inmunidad ha sido concedida (por ejemplo 

mientras dura la condición de diplomático). por lo que 

respecta a la inadmisibilidad absoluta de una demanda tiene 

carácter permanente. Por consiguiente, en el primor caso, el 

acto ilicit.o que promueve la deraanda Judicial a:fecta al orden 

Juridico del estado receptor , y, al desaparecer la inmunidad 

de Jurisdicción. los tribunales son competentes. Y en el 

segundo caso, el acto ilícito no afocta el orden Jurídico del 

Estado receptor, y. por tanto, el tribunal no será 

competente. 

Una vez aclarada esta distinción es conveniente, en lo 

que a nueutro estudio concierne, nos interesa sea&lar que Bi 

los actos que realizan los órganos de un Kstado en otro 

listado extranjero fuesen actos ilicitos cabrJ.a dilucidar si 

procede que fuesen Juzgados ante tribunales internos. 

internacionales o bien nos encontramos ante una inmunidad de 
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Jurisdicción o ante una incompetencia absoluta de los 

tribunales locales. 

Los actos realizados por la misión diplomática como 

órgano de las relaciones exteriores del estado acreditante. 

se trata de actos que la misión ejecuta en cumplimiento de 

sus funciones; como son negociación y conclusión de un 

acuerdo, notificación de una proteota, envio de una nota. 

etc. Tales actos no forman parte de la esfera de competencia 

interna del estado receptor ya que entran en el ámbito 

internacional y se hallan regulados por el derecho 

internacional. 

Es evidente que su legalidad no puede apreciarse por los 

tribunales localeu. (32) 

La forma en que una misión diplomática ha7a :fo»entado 

acciones subversivas contra el Rstado receptor no debe 

estimarse en :función del derecho interno de dicho estado. 

sino en función del derecho internacional, que estipula que 

las misiones diplomáticas no deben cometer actos dirigidos 

contra el estado receptor. 

Toda infracción de ln regla se3alada podrá ser objeto de 

recurso ante un tribunal internacional, pero no nnte un 

132) Citado por J, F, Laltve. "C'lllnunitf d~ Jurhdiction d!s e tats et dts orqan1utions 
inbrnaticnaics•RCOAH95J, IlI, p. 262. 
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tribunal interno. Actos que comprometen y originan la 

responsabilidad internacional del eotado acreditante. pero 

que quedan fuera de competencia del derecho interno del 

estado receptor. 

Serán objetos de estudiarse por los tribunales internos 

aquellos actos realizados por la misión diplomática de 

derecho y privado que entran en el orden jurídico interno del 

estado receptor, se trata de actos que la misión diplomática 

realiza como pudiera hacerlo cualquier particular del estado 

receptor; por ejemplo, un contrato foraalizado con una 

empresa para restaurar el inmueble de la misión o para 

proveer de mobiliario preciso a la oficina, o para adquirir 

un automóvil en nombre de la •isión, etc. 

Asi•isllO a la responsabilidad contractual, cabe añadir 

la responsabilidad extracontractual. Tal es el caso de un 

atropello cometido con un automóvil de la aisión. Aqui nos 

encontramos ante actos ·que entran en _la esfera del derecho 

interno del estado receptor, y producen efeotos dentro de su 

orden Jur:ldico. In tales casos. ya no se plantea el problema 

de la incompetencia de los tribunales locales; el único 

probleaa estriba en ayeriguar si la •isión diploaátiaa, goza 

o no de inmunidad de Jurisdicción. 

Ahora bien, seftala el autor que la doctrina distingue 
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generalmente tres clnses de inmunidadc!J de Jurisdicción, que 

son: 

1. Inmunidad de Jurisdicción criminal; 

2. Inmunidad de jurisdicción de simple policia y 

3. Inmunidad de jurisdicción civil. 

Las que examinaremos cada una breveaent.c por asi 

interesar en nuestro estudio y tener un conocimiento acerca 

de ellas y sus diferencias. 

l. INllUNIDAD DK JDRISDICCION CRIMINAL: 

Esta inmunidad tiene como consecuencia. que loa 

diplomáticos no pueden aer perseguidos ant.e los tribunales 

del estado receptor ni molestados Por ninguna autoridad 

judicial o de Policia. 

La inmunidad que se cometa, es por coneiguiente. 

absoluta y se aplica. tanto a los actos realizados en el 

ejercicio en las 'funciones diplomáticBB si bien ninguna de 

estas funciones exige que la gente se dedique a actividades 

criminales, co~ a los actos privados. Exento de Jurisdicción 

penal del estado receptor. el diplomáti.co únicamente puede 

ser objeto de med.idaa de expulsión. 

Por ejemplo. en 1917, el ministro de Aleaania en Buenos 

Aires. que enviaba a Berlin por la valija diplomática. 
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indicaciones que permitan hundir los buques aliados que 

abandonaban la ArgenLina. no fue ni detenido ni juzgado. sino 

simplemente eXPulsado. (33) 

Mas cerca. de nuestros dias. en 1958, se acusó al 

Embajador de los Estados Unidos en DJakarta de conspirar 

contra el gobierno Indonesio, no fue molestado 1 sino 

simplemente expulsado. 

Esta inmunidad no quiere decir que en ciertas ocasiones 

el diplomático escapa a las sanciones previstas por las leyes 

que, por otra parte, ha de respetar y en virtud de la 

inviolabilidad no debe ser objeto de medidas coerci tivaa, 

salvo en circunstancias muy especiales. 

2. IHl!llHIDAD DK JUBISDICCIOH DE SIHPLK POLICIA: 

Ksta inmunidad en caso de vio1ación de un reglamento de 

policia no se puede proceder contra el diplomático 

extendiéndole .. una petición y llevándole ante el 

correspondiente tribunal. 

Por lo tanto el diplomático se haya obligado a respetar 

las leJ'OS y reglamentos de policía y en caso de violación la 

sanción normal es inaplicable pero en caso de repetir las 

133J R. 6enet. "les rélations el i111unites diploutiqun•. RCDAOJ, 19601 Vol, II. p. 595. 
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infracciones conocerá del astmto el Ministerio de Asuntos 

Bxteriores para que se adopten las medidas disciplinilrias 

oportunas. 

3. INMUNIDAD DE JURISDICCIOH CIVIL: 

Bl Agente diplomático no puede ser demandado ante un 

Tribunal del Estado receptor ni condenado par actos 

dependientes del Derecho Privado. 

F l EUGENIO CUELLO CALON 

Rate autor, catedrático de la Universidad de Madrid, 

Kspaña. en la materia de Derecho Penal y sobre la cual 

escribió su obra denominada Derecho Penal; en au Novena 

Kdición del año de 1963 en su capitulo XVI al Tema "La Ley 

Penal con "relación a las personas" en su inciso e) nos habla 

acerca de los representantes diplom.9.ticoe en donde se refiere 

a la igualdad ante la ley penal, inmunidades y prerrogativaa 

de los soberanos y representantes diplomáticos extranJeroe. 

Dentro de este apartado el maestro Cuello Calón nos 

habla que en la antiguedad los representantes diplomáticos, 

gozan de independencia respecto de las leyes penales del pala 

ante el que están acreditados. La razón nos dice de esta 

situación excepcional, debe buscarse: 

PRIMERO. en que el agente diplomático como representante 
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de su pais cerca del gobierno ante el que está acreditado no 

puede ser sometido a la ley extranjera. 

SEGUNDO, en la libertad necesaria a los representantes 

diplom8.ticos no pueden ser detenidos ni procesados por ningún 

género de delitos, ni aún por los cometidos contra la 

seguridad del Kstado ante el que se hallen acreditados. Bate 

privilegio se concede a los embajadores, ministros 

plenipotenciarios, Kncargados de Negocios, Secretarios de 

RmbaJada, y agregados. La costumbre Internacional extiende 

esta inmunidad a los miembros de la familia del repreaentante 

diplomático ast como a la servidumbre. siendo al menos 

preciso al asentamiento de aquél para perseguir a los 

•iembros de ésta, sin embargo este criterio no es absoluto. 

Y que este mismo criterio es combatido por algunos 

autores • Hos dice que en el caso de cometer graves 

infracciones. coao delitos contra las peroonas. cuando han 

fomentado revoluciones. cree el autor Helle CTrait6, 2o. 847. 

p. 109 y siguientes) debe el representante diplomático perder 

el goce de la inaunidad, porque el mayor interés de la Nación 

coll9iste en la represión de loa delitos cometidos en su seno. 

Para Meili CLehrbuch, p. 448) sostiene análoga opinión; 

nos seiiala también, que en estos casos que el agente 

diplomático debe ser castigado porque ha perdido la 

protección proveniente del Derecho de Gentes. 
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Nos seffala Cuello Calón que la inmunidad diplomática no 

solamente se extiende a la indopendencin de la legislación 

penal territorial, sino también a la inviolabilidad de la 

personal, a la de au residencia. muebles, etc. Su residencia, 

como inviolable permanencia cerrada. a las autoridades, 

locales que para entrar en ello necesitan obtener el 

consentimiento del agente diplomático; esta inviolabilidad, 

del domicilio es una conaecuencia de la inviolabilidad 

personal. Pero la habitación o reoidencia del Representante 

diplomático no puede convertirse en lugar de asilo de 

delincuentes; puon es opinión corriente que. an el caso de 

que en ellas ;se coetetiere un delito, la extraterritorialidad 

diplomática d~sapa~cceria. 

Reo pecto a los representantes .Consulares nos dice. que 

no gozan de estas inmunidades, tan sólO en ciertos paises 

poseen detorminndos privilegioS relativos. generalmente, a no 

ser detenido3 par delitos do escasa gravedad. 

Los representantez dii>lomáticos, los jefes de Bstado 

Kxtranjero acreditados en Kspalla gozan de completa inmunidad 

penal. Gozan de inmunidad penal, según el articulo 334 de la 

Ley Orgánica. los principes de las familiaa reinantes y loo 

pres:S:-denteu o jefea de Otros Kstados¡ por tanto la inmunidad 

·p~nal · 5e • extiende 8 los monarcas o jefes de Estado 

. e~ran~6ro, pOro no sus:· :ffl.ID~~i.as, gozan ,tambi6n de protección 

penal. más Jific~z en los delitos que atentan. contra· su vida o 
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contra su integridad 'física. Más es condición precisa para 

que disfruten de esta e:Special protección que es la 

legislación de su pais otorgue una protección.reciproca. Los 

soberanos o príncipes de Naciones Unidas o aliadas a Bspaña. 

no necesitan querellar9e en el caso de ser calumiiados o 

injuriados para que el delito sea perseguido. pu.es la 

persecución tendrá lugar de oficio. pero ha de proceder 

excitación especial del Gobierno. 

Los representantes diplomáticos gozan de igual in•unidad 

respecto de ellos la ley orgánica del Poder Judicial dispone 

que los embajadores. los ministros plenipotenciarios y los 

ministros residentes. los encargados de negocios y lo~ 

extran.ieros empleados de planta en lae legaciones no serán 

juzgt,ldos por los tribunales españoles. sino que cuando 

delinquieren. serán puestos a disposición de sus gobiernos 

respectivos. Timbién son objeto de una especial protección 

_ penal,. más no tan amplia como la di.Bpensada. a los Jefes de 

Ksudo, li•itada a castigar los hechos de violación .de su 

inmunidad personal, siendo condición precir..a que en las leyes 

de su pais se halle señalada una penalidad reciproca. 

Los Cónsules y vicecónsules, gozarán de una imlunidad 

relativa. En algunos tratados rtderenteu a los derechos 

civiles ·de los erlranjeros y facultades de los cónsules ae 

dispone que éstos. siempre que sean súbditos del pala que l~ 
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nombra. no pueden ~er arrestados ni encarcelados a no ser Por 

delitos graves. 

Como hemos observado y analizado autor distinto a loB 

muchos ya citados o sea de Derecho Internacional :v en este 

caso a un autor en materia de derecho penal en la que 

observamos coso se 9lllleJa la figura delictiva de los 

representantes diplomáticos y consulares acreditados en un 

pais e:rt.ranJero, que pudiesen cometer en el ejercicio de sus 

funciones Y cómo ellos padrian ser sancionados o castigados, 

no por una ley territorial sino debido a esa inmunidad de que 

gozan ciertas perponas se les será Juzgados por sus leyes 

nacionales o B«Ja la ley extraterritorial. ya que se 

encuentran en tert:itorio ajeno a su naoional:idad. 

4) DOCTRINA tµICIONAL 

A> CARLOS AllKLLAHO GARCIA 

Kl maestro Carlos Arellzmo García propone el siguiente 

concepto de Responsabilidad Internacional: 

La Responsabilidad Internacional es la institución 

.:Juridica en virtud de la cual, un suJeto de la coaunidad 

intarnacional tiene derecho a exigir, de otro suJeto de la 

•isma c<>'aunidad, le repare el daño -t.erial o moral," derivado 

del incumplimiento. que le es imputaple de una normA Jurídica 
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internacional, 7 el sujeto ini'ractor tiene la obligación de 

satisfacer la reparación. (34) 

Explicando cada uno de los elementos que constituyen el 

concepto propuesto por el maestro son loa siguientes: 

a) La Besponaabilidad lnrernacional es una institución 

Jurídica Porque hay un conjunto de relaciones juridicaa: 

unificadas con 'V'ista a una finalidad común, la de lograr la 

efectividad de laa normas Juridicaa del Derecho Internacional 

Público. 

b) Kn l.a BeBPOnsabilidad Internacional emerge el derecho 

aubJetivo del l!otado o ouJeto de la comunidad internacional 

que era pretensor de la obligación Juridica primaria, para 

reclamar la reparación del dafto material o ~oral. 

e) l!n la Responsabilidad Internacional, ae oriSina el 

deber del Bstado infractor a la reparación del dallo aoral o 

material que ha causado con la violación de la norma Juridica 

internacional qwo. le imponia obl.icaciones • . ~·-

d) La conducta de inawoplimj,ento puede consistir en 

acciones u oaisiones. 

e) l!l obJeto de la responaabilidad es la obligación de 

l3~l Arelllno 61rch, Carlos. lerrcho l•hrutioul Nblico, Edit. Pom\a, l\é:lito, 1),F, 



97 

reparar el daño material o moral, o bien ambos daños. 

f) El desacatamiento a una norma juridica internacional 

debe aer imputable al sujeto de la comunidad internacional a 

quien se le reclwna la reparación. 

Ksta.blece el D'.aestro que es necesario para que surja la 

resporu:Jabilidad internacional que concurran los siguientes 

elementos: 

1) Existencia de una norma juridicn internacional. que 

establece un deboI: a cargo de un ouJoto de la comunidad 

. internnciona.l .. 

2) Una conducta violatoria de la norma Jurídica 

internncionnl. que puede conaistir en acciones u omiaiones o 

en ambas. 

3 l La conducta violatoria de la n~ Juridica 

internacional h.!> de ser illlputnble directa o indirectamente al 

e5tado. 

4 l La violw:ión imputable de la nol'lllll · Juridico 

internacional ba de engDDdrar uo dai'lo material o 11<>raL 

Ahora bien, pasemos a las reflexiones que se hacen 

acerca de cada uno de su.a elementos de la responsabilidad 

internacional: 
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l. EXISTENCIA DE ll!IA NORMA JURIDICA INTERNACIONAL: 

Al Estado al que se pretende exigirse le una 

responsabilidad internacional deberá ·1nvocársele a la norma 

Jurídica internacional que ha infringido. Rata debe tener una 

exi.!rtencia verdadera y no se le dará par supuesta . No se 

podrá inventar una norma Jurídico. internacional para derivar 

de ella supuestos deberes. Tal noraa Jurídica internacional 

deberá tener una existencia real basada en alSuna de las 

fuentes del derecho internacional piiblico. 

2. COllDIJCTA VIOLATORIA DI! LA NOlilfA JORIDICA 

INTl!RNACIOllAL: 

Se menciona de la conducta" porque abnrca tanto acciones 

como oaisiones. La acción puede consintir en e•itir una le7 

interna que contradiga una obligación contraida en un tratado 

iniiernacion.al. La omisión puede consistir en ·abstenerse de 

entregar una persona física para ser Juzgada conforme a un 

tratado de extradicción. 

3. l!IPUTABILJDAD DIRECTA O IBDillECTA AL ESTADO: 

En la I1111utabilidad Directa de los aotos u OJOisiones al 

Katado, tales actos u omisiones deben proceder de un e1111leado 

o funcionario que represente al latado y actúe dentro de la 

eafera competenoial del órgano estatal. 
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El Estado, carente de sustantividad psicofisica actúa o 

se abstiene de actuar. por conducto de personas f'isicas que 

tmr.arnan a los órganos de 1 Estado. Un órgano <le l Estado es 

una esfera competencial del estado que tiene atribuciones 

especificas . 

Habrá imputabilidad directa al estado cuando una persona 

fisica, representante de un órgano del Eatado, realiza. una 

conducta contraria al derecho internacional. dentro de la 

esfera jurídica de sus atribuciones. 

En consecuenci1l, si un funcionario o eiripleado público, 

realiza una conduct.·:i fuera de los limites competenciales del 

órgano que reprcacntll. el acto u omisión no es imputable 

directamente al Ks~ado. 

DcnLro de la Imputabilidad Indirectil, la conducta 

infractora de la norma Jurídica internacional la ha realizado 

un gobernado, 

interna del 

persona fiaica o 

f\stado a quien 

moral. bajo la soberania 

se le pretende exigir 

responsabilidad. Se le formula ln reclamación del Estado por 

falta de prevención do esa conducta infractora. o par :falta de 

represión n esa conducta inf'ractora. 

También hay imputabilidad indirecta. cuando la conducta 

infractora la ha realizado un empleado o funcionario 

representante del Katado. y el Kstado a quien se le exige ln 
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las .funciones que le corresponden a] órgano dc:l gal.arto ~w 

representa. el Estado no tiene responsabilidad directa y so.L•:· 

tendrá responsabilidad indirecta por falta de prevención o dt-

reprcs:lón. 

Conforme al punto de vista de MAX SORBNSRN asienta el 

siguiente criterio: 

"Prevaleció la necesidad de la seeuridad de la!.: 

relaciones internacionales 1 y la práctica de los Estados Oc. 

establecido, de modo concluyente, la responsabilidud 

internacional por los actos ilicitos de sus órganos, aunque 

tales actos se efectúen fuera de los límites de 

coznpetencia y sean contrarios al derecho interno". (35) 

"A pesar de dicha práctica. el informe preliminar 

preparado por el Sr. Guerrero. relator especial de la 

conferencia de Codificación de 1a Haya, representó una 

tent8.tiva de reintroducil." la antigua doctr·ina. Kn Je:: 

conferencia de la Haya. no se aceptó la proposición del Sr 

Guerrero. ni siquiera como b88'e para la discusión. y nt 

adoptó el principio de que un Estado incurre en 

Responsabilidad Internacional si el daño se produce come 

resultado de actos no autorizados de sus funcionarios, 

efectuados al amparo de su carácter oficial. si tales acto~ 

1jSI tunual de Derecho Inte~national PU~hto. pD. 5!4 y 520. ~ondo de :ultura Eco'lónic1 1 19.'3, 
ir;idutt16n de- Ja dotatiOn Carnegi! para la Daz inh:-nn:ional 1 p. 507. 
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violan las obligaciones internacionales del Estado"'. 

Nos indica Alfred Verdross que, según la opinión 

dominante. 

"Sólo pueden ser sujetos de acto ilícito internacional 

109 Estados y otras comunidades directamente oometidas al 

derecho internacional, más no los individuos. Sólo por 

excepción eurge, a.demás, una respoll!Jabilidad individual". 

Y nos dice el aaest.ro Arellano, que la actuación de los 

individuos. personas físicas :> morales contra el derecho 

internacional, como gobernados, puede violar nonaa.s Jurídicas 

internacionales. Kn tales casos, el Kstado bajo cuya 

soberania intern.'1. ae encuentra debe prevenir 7 caatigar. al 

no lo hace el Rstndo incurro en responsabilidad 

in:ternacional. Y ad.raite la excepción, en ocasiones, el 

dP.recho internacional permite exigir directamente 111 

responsabilidad internacional a los individuos, como sucede 

con los pl.rn.tao, ya que loa Estados están autori.zados porn 

perseguirlos en alta mar. cualquiera que soa la bandera que 

enarbolen los piratas. Kn loa canos de violación, de bloque o 

contrabando, se autori:r:a al Estado interesado a confi.acar el 

buque y la carga, a.si también a lo:s criminal.es do guerra. 

A estas violaciones de responaabilidád individual 

u.-fiata se llaman o son con!Iiderndns por el derecho 
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internacional como crímenes de guerra, su persc-:cuoión es 

lícita en virtud de los usos de la guerra, o sea, 

inmediatamente sobre delitos internacionalco. 

Otro de los elementos de la responsabi. l i.dad es 

considerar si debe intervenir o no el elemento subjetivo 

adicional: la falta o culpa. 

Al respecto ttax Sorensen define a la culpa como la 

intención ilícita o negligencia del individuo cuya conducta 

se i.mput.a al Estado. 

Y considera desde un punto de vista práctico, el exigir 

la culpa, como una condición general adicional de la 

responsabilidad internacional limita considerablemente la 

posibilidad de considerar a un Estado renponsable de la 

violación do una obligación internacional. La prueba de la 

intención ilícita o de la negligencia es muy di.fic11 de 

producir, y la dificultad. es parcialmente mayor cuando eate 

elemento subjetivo tiene quo atribuirse al individuo o grupo 

de indivirluoa que actuaron o dejaron de actuar en nombre del 

Kstacio. 

··Este argumento no ea la ra1:ón básica para rechmr.ar la 

teoría de la culpa en forma general~ La consideración 

decisiva radica en que a no ser que la regla de derecho 

internacional objeto especifico de la violación contemple la 
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malicia o la negligencia culpable. lll!l reglas de derecho 

internacional no contienen un requisito de malicia o 

negligencia culpable como condición de responsabilidad"_ (36) 

DIFKBKNTKS CLASKS DK RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL: 

Nos señala el destacado autor internacionali::sta Arellano 

García que la rcspcnsabilidad puede originarse como 

individual o colectiva. 

a) Será individual en aquel cnso en que un aolo Estado 

realice la conducta contraria a la norma jurídica 

internacional y a su vez se connidcra como: 

b) Colectiva aquel1a responsabilidad simultánea a varios 

fü1tados que han concurrido en conductas violatorio.s de la 

norma jurídica intercacional, en una especie de coautoria. 

Lll!J anteriores responsabilidades: son onalizaclas desde el 

punto de vista del número de paises, ahora bien desdo el 

punto de vista de que la responsabilidad BurJa por conducta 

ilicita propia o ajena, la responsabilidad de los Estados 

directa o indirecta. 

a) DIRECTA. Cuando el Estado respondo a virtud de una 

conducta de un funcionario representante de un órgano del 

1361 op. m. PP· m v 11z-i1s. 
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Estado dentro del ejercicio de sus atribuciones pero, 

conculcadora de la norma Juridica internacional. 

b) INDIRKCTA. Cuando el Estado reaponde por abstencióc 

de conducta preventiva o represiva respecto de conducta de 

particulares lesiva a la norma Jurídica i.nternacional o 

respecto a la conducta de ftmcionario representante de órgano 

de Estado que actúa en exceso de sus funciones. 

La responsabilidad directa del K.stado puede ser 

administrativa. legislativa o Judicial. según sea el órgano 

del Estado que baya realizado la conducta violatoria de la 

norma juridica internacional. 

Analizaremos brevemente las responsabilidades antes 

mencionadas: 

1 . Responsabilidad del Xetado por conducta del órgano 

I.Hislativo. 

Ksta responsabilidad realizada por actos y omisiones del 

órgano legislativo se pueden producir por: 

·a> li:zpedici6n de una' ·ley contraria a los compromisos 

intehacionales oontraidos por el Kstado responsable. 

b) Abetención de e:apedir una ley canfora.e a lo que se ha 

pactad.o en un compromiso internacional. 
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2. ReaponsBbilidad del Estado por conducta del órgano 

Adminietrati vo. 

Se engendra responsabilidad internacional a cargo del 

Estado por conducta ilicita del órgano administrativo. Bate 

órgano, generalmente denominado Poder Ejecutivo~ esta 

representado internacionalmente por el Jefe del Kstado, por 

el Secretario de Relaciones Bxteriores. por un Agente 

Diplomático, por un Agente Consular. o Por otro funcionario 

del. poder ejecutivo que realiza funciones internacionales o 

funciones internas con reporcusión internacional. 

Conf or.o a la respansabilidad que en este apartado hemos 

encontrado la clase de responsabilidad en que incurren y como 

ee 1ea denomina a los funcionarios diplomáticos y cons~area 

o aquelllos que tienen una representación internacional 

cuando cometen una conducta ilicita. asi llegamos a 

considerar. como una responsabilidad del Estado par conducta 

del órgano adminiatrativo. que viene siendo el tema central 

tratado en la tesis. 

3. Responsabilidad del Kstado por conducta del órgano 

Judicial. 

Bata responsabilidad ae crea, por actos u omisiones, del 

órgano Jurisdiccional. 
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Manuel J. Sierra lo formula de la siguiente manera: 

"Se considera como un principio indiscutible el do la 

independencia del poder judicial. Nada puede ser más ofensivo 

para un Kstado que el Poner en duda la buena fe do los 

magistrados encargados de la administración de Justi.cia. ni 

nada menos admisibl~ que la 30licitud de interferencia en el 

curso regular de la Justicia, por constituir esto un atnque a 

la soberanía interna del Estado. La obligación de otorgar 

protección Judicial a los extranjeros consiste en 

~acilita.rles la posibilidad de acudir a los tribuna1eo en las 

mismas condiciones: que los nacionales. La decis:ión de los 

tribunales debe sieapre considerarse conforme a la ley, la 

cual sólo los Jueces del pala deben interpretar, debiendo 

aceptarse su fallo aún si existiere una equivocación~ Esto lo 

exige la dignidad de la J119t.icia. Hada ser:!.a más pe1i¡¡roso y 

absurdo como admitir la posibilidad de volver a examinar un 

CllBO fuera de los tribunales del paiu (Rentencia de Martena. 

Costa Rica Packetl. 

Sin embargo. una sentencia puede zser violatoria del 

derecho internacional. porque el Juez baya dado a una ley 

interna una interpretación a una norma. contraria al derecho 

internacional••. 

Establece el autor que los actos de autoridad Judicial 
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que Podrán incurrir en responsabilidad internacional serian 

los siguientes: 

a) Denegación de Justicia. 

b) Demora voluntaria y maliciosa en la Administración de 

JWJticia. 

e) Abstención de ejecución de una aentencia que 

beneficia a un extranjero. 

d) l!'allo iaanifiestamente injusto. 

4. Responsabilidad por Actea de Kstados l!'ederales . 

Nos indica el Maestro Arellano García qua dndo a la 

actuación de Estados soberanos en su régimen interior 1 pero 

representados en lo internacional por la ~ederación a la que 

pertenecen. dado que carecen de personalidad 7 de soberania 

internacionales, la .reapomsabilidad internacional no les 

corresponde a ellon 1 s:l.no a la federación; esta últiaa tiene 

por ellos una responsabilidad 1.Ddirecta. 

Dice el autor que en -teria internacional, existe un 

principio, aceptado sin discrepancias, en el uentido de que 

el Kstado federal, es responaable de los Hstados, que como 

unidades, integran la federación. Y por lo tanto, la 

~ederación con representación internaciona1 y la única que 
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responsable de la conducta tle sus Estados miembros. 

5. Responsabilidad por Actos de Particulares. 

El Estado adquiere responsabilidad internacional 

indirecta por los actos u omisiones cometidos por los 

particulares que están sometidos a su soberania. sean 

nacionales o e:z:tranjeros,. cuando se abstiene de tomar las 

medidas preventivas para evitar . que los · particulares 

infrinjan la norma jurídica internacional o cuando se 

abstiene de castigar a los particularea que han vulnerado la 

norma juridica internacional. 

Los gobernadores incurrirán en responsabilidad 

internacional e indirectamente del Estado CWllldo 6etas 

cometan algunas de las conductaB violatorias de las normas 

juridicas internacionales. y que pueden ser: 

l. Delitos contra los Jefes de Estados. Cancilleres. 

Diplomáticos o Cónsules KxtranJeros. 

2. Delitos consistentes en o:fensas a la Bandera de un 

Paie Extranjero. 

3. Propaganda inJurioaa dirigida contra Wl Estado 

K~anjero o contra su Jefe. 
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4.. Realización de daños contra la pera.ona o los bienes 

de los BxtranJeros. 

Batos son algunos de los casos en que puede generarse la 

responsabilidad indirecta originándose y el incW11Plimiento 

del deber de prevenir o en el incwoplimiento del deber de 

reprimir la conducta ilicita internacional llevada a cabo por 

particulares . 

Bl CESAR Sl!POLVllDA 

l!stablece "La Teoria de la Responsabilidad de los 

Esta.dos en el Orden Juridico Internacional, es relativamente 

reciente. 

Kl autor mencionado dice que es conveniente aclarar que 

en obras de Derecho Internacional no oe encuentra una 

explicació:l correcta de lo que es la responsabilidad de los 

Estados en el ámbito internacional. 

La aaycria de los autores se :fundan en el. principio de 

que si un lstado viola sus oblisaciones hacia otro Katado, 

esta oblisado a reparar. 

Dice que se identi1ican daño, responsabilidad y deber de 

reparar. 

Kl autor a quien estR1110s estudiando seilala dos teoriOB · 
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para explicar el f undB1!181lto de la Responsabilidad 

Internacional: 

la. "La más antigua y la primera, es la THSIS DE I.A 

ULt4. expuesta por Grocio . 

"El hecho que senera la Responaabilidad Internacional 

debe ser no sólo contrario a una oblis:ac16n internacional, 

sino constituir una falta Comisión, dolo, negligencia). 

Se trata de responsabilidad por culpa. 

Za. "La eetrunda teoria ee la de Anzilotti, o sea, la del 

riesgo o de la responsabilidad objetiva. 

"La práctica internacional indica que eola-nte se 

adJlite la responsabilidad cuando el dallo causado lo fue por 

pre.aditación o por negligenci~. 

La Jurisprudencia internacional exige dos condicioDOB 

para que Be integre la r-nsabiltdad: 

a) La i11Putabilidad. 

bl Que el acto sea ilicito p6gina 109, confo.-- al 

Derecho Internacional". (37) 

t31) Seplllnd1 1 Chu. Prncho bter111cio111l P!lblico. Edit. PDrnla. D~ci11 Ed. H1ito lcrJ9. W• 235 y 
m. 
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C l llANUEL J. S IKRRA 

Este autor menciona que aquel Bstado que traspase los 

limites que le fija la competencia establecida par el Derecho 

Internacional, viola los deberes que el mismo derecho 

establece, causando un ddo a un Bstado o a un individuo, 

incurre en una "BRSPOllSABILIDAD IllTl!RllACIOHAL". 

On principio general do JWlticia deteraina que todo daño 

causado inJust.araente a otro debe ser separado.. Bate 

principio, admitido en las relaciones entre los individuos, 

lo es también en l.as relaciones entre los Estados, habiendo 

sido expresados en tratados internacionales do una mm.era 

concreta .. 

&l.. Articulo 2o de Jo Cuarto Cpnyención, :firmada en la 

Hapa en 1907, dice: "l!s un principio de Derecho Internacional 

que la violación de un compromiso trae consigo la obligación 

de repararlo en una foraa adecuada .. La reparación es, pues, 

el con¡plemento indispensable de la :falta de aplicación de una 

convenc~6n sin que sea necesario que ello est6 inscrito en la 

convención misma". 

La responsabilidad de los Esta.dos en una consecuencia de 

eu igualdad lo que :facilita su responsabilidad -tua. Y aai .. 
el progreso Juridico en el orden internacional 'ba ido a su 

vez facilitando la solución de los casos de responsabilidad; 



113 

y con ello se ha alejado de la época en que los Estados se 

hacían justicia por si mismos. 

Los actos de acción y omisión que obligan a la 

responsabilidad del Estado, son actos ilicitos en el orden 

internacional. Esta expresión no abarca la de .. crimen 

internacional" o "crimen contra el derecho de eenteo". que se 

refieren a·delitos cometidos contra la humanidad misma. entre 

loa que se cuentan la pirateria en alta mar y el tráfico de. 

esclavos, y que todo Estado tiene el derecho a sancionar. 

No obstante persistentes esfuerzos. no ha sido posible 

llegar a una codificación en lo que se refiere a 

responsabilidad de los Hstados. 

Kl ID8estro Manuel J. Sierra, considera como acto ilícito 

internacional toda violación de una obligación impuesta por 

la norma juridica internacional. 

Para que el acto ilic~to se produzca ee hace el concurao 

de los siguientes 'factores: 

A) Violación do una norma jurídica internacional. 

Bl Imputabilidad. 

La respo11Sabilidad del Retado puede eer: 

l. Directa o 

2 . Indirecta. 
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J,a Beaoon5nbilidad Dirocta. Ks la que so origina en sus 

propios actos o en los de sus funcionarios, en este caso el 

Estado queda obligado a la compensación por el daño causado¡ 

y en lo que se refiere a 

I.a Re9ponsahili dad Ind ircctA Será la que proviene de 

las perDonas que residen en su territorio, incluyendo a los 

extranjeros y el Estado está obligadO a dar la 

correspondiente satisfacción, conroinar a loo reponsablea a la 

reparación debida Y castigarlos ni se hace necesario. Si el 

Rotado rehusa observar tales deberes comete un neto ilícito 

en el orden internacional y la obligación indirecta se 

transforma en directa. 

Todo miembro de la comunidad internacional, cualquiera 

que sea su· condiclón política, es resPonsable ante los demás 

por lo!l netos ilicito9 que cometa. Los Retados que ~orman 

parte de un Estado E'ederal, uon abaorbidos en el orden 

internacional por este último y, en consecuencia, no aon 

responsables directamente· desde el punto de vista 

internacional. 

Kl consentimiento de los Retados que baco nacer la regla 

de Derecho Positivo, en el orden internacional puede 

manifestarse tácita o expresamente¡ tacita por medio de la 

costwabre; expresamente por medio de un tratado. Kn aaboa 

casos, la fuerza y la autoridad de la regla de derecho son 

igualmente validas. En consecuencia. sólo el Estado, y no el 
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individuo que directamente sufre el daño, puede reclamar. 

puos únicamente el Katado posee obligaciones y derechos de 

carácter internacional. 

La actividad del. Estado que se realiza 

internacionalmente se manifiesta mediante sus órganos 

individualCB; es necesario, por tanto definir en qué 

condiciones los actos individuales pueden ser imputables al 

Rotado. 

Un acto realizado por un órgano del Estado dentro de loa 

limites de su competencia constituye el caso tipicamente, de 

un acto i11Putable al Katado, si el hecho, además, implica una 

violación de una norma Juridica internacional, pues a.si se 

habrán reunido loa dos elementoe: que constituyen el hecho 

il.ici to y que obl.iga por tanto, l.a responsabil.idad del. Estado 

oi ha sido c098tido oin mal.iciooa o cul.pabl.e ne&ligencia. 

(38) 

Respecto a los actos de los funcionarios o servidores 

públ.icos utilizadoo en l.as dilerenteo raaas de la 

adalnistración tienen que ser considerados co.o actos del 

lotado, oie11Pre que oean eJecutados dentro de loo limites de 

su competencia 7 lesionen los derechos de otro Kstado. 

138) Ac19htió11 dt AlHHh por 1ttM co.etidos por 11 6obifno 81v1ro ea coatu de 11 cotisiOn 
int1m1lhda de co11trol 1 1922. 

El qobierno norttatric110 nuaió h nspo11sibilidad dt Jos actos tDHtidos en contu de Jot aiños 
jaiioneses por el Estado de Cilifornh en 1906, 
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En estas condiciones. se afecta la resPonsabilidad del 

Bstado al cual sirven, no importando que el acto 

administrativo contrario al derecho internacional lo sea o no 

a la ley interna 1 si se traduce en la violación do los 

deberes del Estado. La razón es que cuando el funcionario 

obra dentro de los limites de su competencia. obedece un 

mandato del Bstado mismo, en consecuencia, para que la 

responsabilidad del Katado resulte realmente comprometida, es 

necesario: 

Que el acto d~ un funcionario dentro de los limites de 

su competencia sea contrario a un deber Jurídico 

internacional y que el daño no venga a ser el resultado de un 

acto reali.zado para el funcionario en defensa de los derechos 

del Estado. 

Ahora bien cuando el funcionario obra fuera de los 

limites de su competencia, es decir, cuando excede sus 

poderes, nos encontramo9 con un acto personal que 

jurídicamente hablando no puede calificarse collO acto del 

Kstado, pero que si éate no lo sanciona en alguna forma. 

obliga su responsabilidad. C39l 

(39} ~.Sierra, 11anuel. Derecno hternitional Pdblico. Edil, Pomli1 1 S.A. 21. Ed, l\hitD 1955, p. 
1n, 1eo, 1e11 1e21 1el. 
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D) llODBSTO SBARA VAZQUBZ 

Para el maestro la responsabilidad internacional la 

conceptualiza de la siguiente manera: 

.. Bs una Institución por la cual, cuando se produce una 

violación del derecho internacionn1, el Bstndo que ha causado 

esta violación debe reparar el daño material (reparación) o 

1D0ral Csatis~~cción) cnusndo a otro o n otron B3tado3". 

Considera que los elementos de la responsabilidad 

internacional son: 

l. Violación del Derecho Internacional. 

2. Imputabilidad de tal violación a un Estado. 

3. Bxi.Btencia de un daño material o moral. 

Para que exista esa responsabilidad es necesnrio que oe 

produzca una violación do derecho internacional¡ enta 

Yiolación debe entenderse por re:ferencia a les obligaciones 

positiTaB 'Y D08Dt1Va.D del derecho internzicional, el!!I decir, 

que exi.Bta no sólo por una acción del Estado (violoci6n de nn 

tratado, o de las iDllunidades y privilegios de loe aaentes 

diplomáticos), sino tallb16n por una omisión, cuando e1 l!"tado 

peralte qae en sai territorio se organicen :fueraas armadas 

d ... tinadas a luchar contra el aobierno leaa1 de otro pa:ls, 

cuando no tc.an 1as _.idas adecuadas de protección a los 

súbditos extranJeroB eetablecidos en su territorio. 
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La reaponsabilidad en que se baya incurrido será 

imputable a un E.atado o a una organización internacional. ya 

que son reconocidos por la Corte Internncional de Justicia 

como sujetos de Derecho Internacional. 

Reapecto al segundo elemento de la respaDSabilidad 

internacional se imputará de cualquier violación al Estado. 

"Los individuos Q.Uedan excluidos de la resporuJnbilidad 

internacional, en el ocntido de que no ~on responsables ellos 

n::lismo~. sino el Rata.do cuya nacionalidad tienen. como en el 

de que no pueden exigir responsabilidad a un catado distinto 

del suyo. Curuido UD pa:rticular ha sido lesionado en ous 

intereses debe pc:!ir ~ su Estado que intervenga ante otro 

para exigir la debida reparación. pero su estado es libre de 

aceptar o no tal petición. Esta i.mpo!Jibilidad que el 

individuo tiene debe ser sujeto activo o pasivo de 

respoll!labilidad frente a un Kstado distinto al suyo, debe 

entenderse en el sentido de que nos :ref'erimos n la 

respon.aabilidad internacional única:::cnte, 7a que en el plano 

intento, igual que el individuo puede hacer valer una 

recla.aación ante un estado ajeno, recurriendo a loa Dledios 

jwliciales o administrativoa internos, tmobién el Estado 

puede ezigir del individuo las responsabilidades que le """" 

imputablea, en el plano internacional. 

Con relación al tercer ele»ento no es necesario que haya 
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daño material para que la.responsabilidad de los Estados esté 

comprometida, es suficiente con que baya un daño moral que se 

puede traducir en desprestigio para el paia perjudicado. 

Puede darse el caso de que en una violación del derecho 

internacional se produzca simultáneamente un daño material y 

un daño moral. 

HUNDAllKNTO DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 

l. Teoria de la falta o de la violación del Derecho. 

2. Teoría de la Responsabilidad objetiva o del Riesgo 

(dallo). 

Comenzamos a analizar a a.abas ·teorias con:forme lo 

ex;puesto Por el maestro Seara Vázquez. 

ln TKQBIA DR LA FALTA 

La RespoD.Babilidad de un letado está supeditada al hecho 

de que coaeta una falta. es decir. que viole por acción u 

<>11iai6n una nor- de derecho internacional. Esta teorJ.a 

presenta dificultades prácticas a veces IN.Y graves, porque 

supone que la deter•inación de la o•isión de la falta en 

fácil o posible, y la realidad muestra que esa determinación 

r.o es :fácil ni a -nudo posible. &n un intento de aolución 

algunos autoreu han dicho que el hecbo ilicito no es ús que 
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la violación de un deber internacional, con lo cual no han 

hecho más que deaplazar el problema, que será determinar cual 

es ese deber internacional. De esta forma, ee acerca la 

teoría de la falta, cuyo origen se encuentra en Grocio que 

introducia un elemento psicológico al establecer que adeD1ás 

de la violación de la norma de derecho internacional debe 

haber voluntarieda~ por par.te del que la comete, es decir, 

que el mero nexo causal entre la violación y el agente no es 

suficiente, se neceuita también que "resulte de su libre 

Edeterminac ión" . 

2o r.A TKORIA DE I.A BKSPOHSllBif,IDAD OBJ!!TIVA 

La Responsabilidad Objetiva trata de despojar la 

responsabilidad de todo elemento subjetivo, y la funda 

exclusivamente en el hecho de que un daño baya sido 

producido, de que exista un nexo causal entre ese daiio y el 

agente, y de que se produzca una vio1ación de cualquier norma 

del Derecho Internacional. 

Dentro de esta teoria de la Responsabilidad Objetiva 

pademoa distinguir. entonces, loa aiguientee elementos de la 

responsabilidad internacional. 

a) Que un daño haya sido causado. 

b) Que exista nexo causal entre el daño y el agente. 
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el Que haya violación de una norma Jurídica 

int~rnacional. 

Esta teoría otorga una garantía más amplia a los 

Estados-. 

CLASES DE LA B!lSPONSABU.IDAD IN'!'ERNACIOHAr. 

Existen dos clases de respoll!Jabilidad: 

a) Responsabilidad Inmediata, y 

b) Responsabilldfid Medjata. 

ai RESPQNSADILIDAD INHEDIATó: 

Los estados !Son directamente respoD!lables de las 

violaciones del Derecho Internacional cometidas nor mu1 

QrganQIL... o tJOr las personas o instituciones que actúan baJo 

nu mandato. 

TenelllOS r,;úe el órgano legislativo, ejecutivo y judicial 

pueden acarrear la re!lponsabilidad del Estado por acciones u 

omisiones injustas o cuando .su acción no sigue las líneas 

normales. 

No sólo es responsable directamente el Estado por las 

violaciones del Derecho Internacional que cometen BU9 órganos 

de acuerdo con las Ordenen de él recibidas. o dentro del 

ejercicio normal de nus funcione~. sino también cuando tales 
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órganos o individuos actúan por propia iniciativa, pero a 

condición de que, si se trata de individuos, se encuentren en 

una situación de sometimiento, de disciplina, al Estado, en 

cuyo caso la responsabilidad estatal se explica por no haber 

ejercido debidamente el poder de control que le corresponde. 

bl RBSPQNSABU,IDAD HBDIATA: 

El Eatado es responsable de modo indirecto por los daños 

causados, en violación de las normas internacionales, por 

otros Estados, que se encuentran en cierta situación de 

dependencia con él. Y asi, debe respo-nder de los actos 

realizados por los Kstados mieblbros de la Federación, cuando 

se trata de un Estado Yedernl; del Estado Protegido, en caso 

de un protectorado. Kn 'fin, en cualquier caso en que un 

Bstado se encuentra aoz:etido, de hecho o de derecho, a otro, 

éste es responsable de los actos que pueda realizar el 

primero. 

Bl!BCTOS DE LA R!!SPQBSABII.IDAD 

Cuando se ha producido un daño como consecuencia de una 

violación al derecho internacional, hnce para el Retado 

culpable de ella la obligación de reparar. 

Beta obligación se puede presentar en doo foraau: 

1. Cuando se trata de un daño material el Estado es 



t1RUsantr: do él debe proceder a i a .. rRparnción". 

2. Si se trata de un daño moral (insulto al F.stado o a 

sus simbo los representativos). el Estado que lo ha causado 

está obligado a dar una "satisfacción". que puede revestir 

diversas formas. 

Respecto al cai:ácter de la reparación se ha discutido 

mucho en la doctrina. y la práctica internacional no es 

unánime¡ mientras algunos autores niegan el carácter penal de 

la responsabilidad internacional, otros lo admiten. 

pareciendo esta última opinión la que más se aJusta a la 

práctica de las nacionesi en efecto, si no siempre, en 

algunas ocasiones la reparación tiene un carácter tipicamente 

penal. 

Fundamentalmente, la reparación depende al 

restablecimiento completo del "STATD QOO" . 

No es acertado afirmar que toda responsabilidad de un 

Rstado puede terminarse mediante el pago de una suma de 

dinero¡ creemos aás bien que tal pago sólo procede cuando se 

baya producido wi daño de carácter económico. (4.0) 

t~Ol Sur1 Yl,;:¡.iEz, :'lodn:o, Deretllo !nhrnatipal f>Ubhto. Edlt. rorrla. 'bena, E'l. ~E:uto i~23. :.~. 
~51, '352, 3:'3 t SS6. 
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El ROBERTO NUAEZ Y KSCALANTE 

Kste autor establece que las relaciones internacionales 

de los estados deben desarrollarse pacif icamente bajo la bnse 

del cumplimiento de los compromisos adquiridos y del respeto 

al derecho de los demás estados, por eso naturalmente, 

cualquier acción u omisión que viole el Derecho 

Internacional, ya sea contractual o consuetudinario, traerá 

como consecuencia la reaponanbilidad del Estado respectivo. 

Se encuentra f:undada la responsabilidad en la práctica 

de loa estados, puec todo intento que se ha hecho para pader 

codificar o reglamen~ esta materia ha ~racnnado. 

La responsabilidad internacional establece una relación 

directa de Bst.ndo a Estado 1 puesto que aunque en ciertos 

casos el individu.o puede dar origen a una situación de 

responsabilidad, ésta se tr8.D5mite al Estado. 

Señala Núñez y Kscnlnnte que el Estado es di.rectamente 

responsable par los acto."l u omisiones de sus propios órganos, 

funcionarios, empleados y aeontes; y as indirectamente 

responsable por ]os actos u omisiones de loa órganos, 

funcionarios, empleados y agentes de loa territorios o 

estados que están bajo su juriadicción y de los cuales tiene 

la representación internacional. aBi como de las entidades, 
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departamentos o provincias que integran el Estado cuando éste 

es complejo. 

El maestro señala que tres son las causas para que dé 

lugar la responsabilidad internacional: 

1. Una in:fracción por acción y omisión al Derecho 

Internacional ya sea consuetudinario y convencional. 

2. La ejecución de un acto quo cause un agravio directo 

a otro Estado y · 

3. El daño causado a un súbdito extranjero. 

Para establecer el fundamento Juridico de 

respansabilidad. Grocio ee apoyó en 1a teoría de la ~alta, de 

donde deduela que quien ha cometido un acto ilicito queda 

obl:igado con eu viot:lma¡ en tanto que la teoría moderna a 

partir de Anzilotti, funda.enta la responsabilidad 

internacional en for1111n objetiva estableciendo la caUDalidad 

entre el acto y oaiei6n contrarios al Derecho Internacional y 

el dailo causado. 

Las condiciones para que pueda exigirse responsabilidad 

a un lstado, es necesario que se reúnan dos condiciones en el 

acto u Oldsión¡ la primera que le sean imputables a dicho 

Kstado; la aegunda es la ilicitud o negligencia de parte del 

propio Kstado. 
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Los principales casos que originan la responsabilidad 

internacional son: 

A) l.ps órganou 1 egia la ti vos originan l~ responsabilidad 

por la promulgación de 1eyes contrarias al Derecho 

Internacional o a loo tratados celebrados. o Por abstenerse o 

negarse a promulgar las leyes que se requieran para la ex.o.eta 

aplicación de los mimnoc. 

B) I.os órgano2 eiec;ntivos o adrainis~ dan origen a 

responsabilidad en cquellos supuestos en que existe abuso de 

autoridad. servicios o violencias. discri.Eiinación o 

detenciones ilegalC":o3. en los casos de súbditos extranjero9. 

Kn estos casos no puede alegax·se distinción entre 

funcionarios, emplcadoa o agentes, bien par jerarquia o 

porque fortne part.c di.!: la ~dministración central o porque 

tenga carácter local. 

C > Por lo que xegpecta a 103 ór«nnns judici nlea éstos 

originan la rcsponsabiltdad en loa casos de la denegación de 

Justicia, ea decir, ex.iat.ir.i denegación de Justicia en los 

casos en que no se permita el acceso de loe ertranJeros ante 

los tribunales asi coDlO por vicios notorios en la 

adminintración de Justicia como pu.ede ser la neaativa de 

dictar sentencia, al entorpacimiento del procedimiento, o a 

la negativa de ejecutar una sentencia-
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D) Asimismo, los actos de los particulares sean o no 

nacionales del Estado, también puede dar lugar a la 

responsabilidad, toda vez que el Estado tiene la obligación 

de mantener en todo momento el orden público. Dicha 

responsabilidad se presenta en el supuesto de que ha habido 

negligencia por parte del Estado en la prevención de tal 

acto, tomando en consideración, las circunstancias propias 

del lugar y el momento en que incurrió el mismo. asi como el 

carácter especial del extranJero ofendido y la previsibilidad 

razonable del acto antes de que se realizara. 

Una vez señaladas las formas Por las cuales se origina 

la respcnsabilidad, es necesario determinar el modo o la 

manera en que ésta se ejercita. Al respecto podemos señalar 

que el Estado que se ha v~sto afectado, es decir, que ha sido 

victima debe eJercitar sus derechos con el obJeto de hacer 

efectiva la responnabilidad en relación al Kstado respo?Wable 

mediante la presentación de una reclamación diplomática ante 

la cancillería del susodicho Estado en el que se haga una 

relación de los hechos que motivaron la respoDBabilidad asi 

como los principios o normas de derecho que fundamente la 

respoDBabilidad. 

Como consecuencia del 'daiio que produce la 

Responsabilidad Internacional, su reparación consistirá en 

una satisfacción del orden JDC>ral. restablecimiento de las 
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cosas del estado que guardaban, la aplicación de merecidas 

disciplinas y una indeam.ización pecuniaria de acuerdo al daño 

causado. (41) 

En concl nsión respecto a este segundo capitulo en la 

que tratamos a diverso5 autores dentro de la doctrina 

internacional respecto al tema de la resPonsnbilidad 

internacional, como ya se ha establecido tiene gran 

importancia para la seguridad que debe prevalecer en lms 

relaciones internacionnles, el Estado que cometa un hecho 

ílicito en perjuicio de otro Kstndo. tiene ln obligación de 

prestar una reparaci6n adecuada con el objeto de borrar todos 

los efectos del daño que causó. 

Y con el prop:)sito de poder obtener resultados mas 

apegados b las exigencias del derecho internacional. par ello 

realizamos dentro de este capitulo todo aquel estudio que 

versará sobre· la mat.eria y que se realizó en relación con el 

desarrollo actual de dicho ordenamiento. Do esta :forma, 

existen ciertos principios que generaron deBde :finales del 

siglo pasndo e inicios del t1reaente las cuales fueron las 

bases· necesarias para realizar tlichn investigación. 

El principio general de la responsabilidad internacional 

es: 

~:.u Muñez y ~snlante, ~Dberto. Coaprndio de ~ent!lo lnhrnatieMI PUblico. ta. Ed. rtélico 1970. pp. 
illa~ · 
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11 derecho .;ue reconoce que todo Bstado es titular de 

derecboa como hemc1s mencionado en lineas anteriores. por tal 

razón se le .:!.-:J"ibuyen consecuencias juridicas a los 

comportamientos ~ue observa y que tengan relevancia 

imponiendo de estai manera diversas obligaciones a su cargo. 

Existirá re:s;ponsabilidad ~nternacional de un Estado. 

cuando se pr~te un hecho contrari.o al derecho 

internacional atr-=.J>uible a un Estado y como consecuencia de 

tal hecho, se pra:c1uzca un daño a otro Estado. Dentro de esta 

iden de actuacion~ propias del Retado, quedarán comprendidas 

las realizadas por una persona o grupos de personas que según 

el derecho intern.o de su Bstado. tiene la calidad de órgano y 

que en el caso em particular actúa bajo tal calidad. 

Por lo t;am.to. la violación de una obligación 

internacional. siempre traerá como consecuencia la 

irresponsabilidad! internacional del Rata.do n quien se le 

atribuye el. heclio ilícito internacional. requiriéndose para 

que sea procedemt.e la responsabilidad internacional de un 

Kstado, que esa Obligación se encuentre en vigor con respecto 

de los Kstados entre quienes se establece la relación 

Juridica. 

Sobre l.OB dectoe de l.a responsab:Ll.idad internacional. 

surgirá para ua Sstado c...., l.a obl.isaoi6n de reparar el. daño 



130 

que ha causado por lo 

respansabilidad civil, 

sP.paradamente ello, una 

que tan solo ~e t.rata de una 

o pudiendo surgir conjunta 

responsabilidnrl penal. la cual 

imp! ica por su parte la imposición de una sanción o castigo 

al funcionario o individuo responsable. 

Bato ea, que una vez producido el daño como conaecuencia 

de una violación del derecho internacional, nace para el 

Estado culpable la obligación de repararlo. La reparación es 

el término genérico que describe los diferentes métodos o 

modalidades con qt1e cuenta el Estado para cumplir o liberarse 

de la responsabilidad. (42) 

La reparaciór puede consistir: 

a) Restitución. 

b) Indemniznción. 

el Satisfacción. 

Estos principioD básicos que 

fueron establecidos por la Corte 

regulan 1a reparación 

Permanente de Justicia 

InLernacional y dió diversa~ formas, debido a que en algunas 

ocasiones el daño se dá materi~l y en otras moral, por lo que 

la reparación se prc!lenta de acuerdo a los tres tipos de 

modalidades. 

Por lo expuesto en este capitulo, concluimos que la 
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responsabilidad internacional surge por cualquier acto y 

omisión que ocasionen perjuicios, sean materialea o morales, 

a otro Estado. Bate tema para las necesidades de nuestro 

trabajo es uno de los más importantea, sobre todo, si lo 

enfocamos sobre relaciones internacionales actuales. Como ae 

mencionó en lineas anteriores el Botado actúa a trav6s de sus · 

órganos y Agentes, por lo tanto es responsable de los actos 

de éstos, encontraJC<>o una situación paco analizada par los 

tratadistas y que es precisamente cuando el Estado acepta 

tácita o expresamente la conducta de aus agentes 

diplomáticos, esto quiere decir, que si un agente va más allá 

de las autorizacione~ del Estado y éste no actúa en su contra 

debemos pensar que el Estado está convalidando el actuar 

exagerado de sus aeentea y de todo lo que se refiera al 

mccaninmc del servicio ex"t..erior, por ejemplo; si un Bstado 

envia a uJ. espía como asesor jurídico a la embajada de otro 

país, y eo <->ecreto le va dando instrucciones, y como no son 

oficiales. ¡:iucdo 

responsabilidad, sin 

decirse que 

embargo al 

el Estado no tiene 

sostener la pastura de1 

Agente que envió. e1 Estado es reoponaable, aún cu.ando no 

existan pruebas, por lo que para evitar algún conf'licto el 

Estado acreditado. debe aceptar que se le retiren e1 

beneplácito a su Agente diplomático y a su vez él debe 

retirarlo de la misión. Y todo lo que el agente hayo. dicho o 

hecho no debe convalidarlo. Actualmente se vive una 
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irre!lponsabilidad total de los representantes diplomciticos 

que por sus acciones provocan reacciones internacionales y 

más aún. cuando los Estados que representan no actúan para 

aclarar situaciones. lo que se entiende como una aceptación 

tácita del Estado ante la conducta de sus Agentes 

diplomáticos. como eJemplo relativo a este caso podemos citar 

la conducta de Rusia con respecto a sus espías • estos últimos 

pidieron se les retirara el placet y Rusia lo confirma para 

no entrar en fricción. 
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CAP!TUl.O TEílCKRO 

DEBECllO INTERNACIONAL APLICABLE A LOS AGENTES DIPLOMA'!' reos y 

CONSULARES 

l. RESEÑA HISTORICA DE LOS AGENTES CONSULARES 

Los consulados aparecen con las cruzadas, pues si bien 

en Grecia y en Roma existieron instituciones parecidas. ~omo 

la del "raeter peregrinus", ésta ejercía funciones dentro de 

Roma para proteger a los peregrinos, en tanto que los 

cónsules son personas que van al extranjero para proteger a 

los nacionales. 

Las cruzadas establecieron las relacionas comerciales 

entre el Oriente y el Occidente, las repúblicas italianas 

fundaron el Asia Menor, Siria y Palestina, factorías que 

ensancharon su comercio, pero los italianos tropezaron con el 

inconveniente de hallarse en paises de unn civilización 

legislación y religión a las cuales no les era posible 

someterse. Por virtud de capitulación ne configuró que cstan 

fact.Orias continuaran sometidas a las leyes de los paí:::iea a 

que pertenecían, estableciendo unos empleados (cOnsules) que 

dirigiesen las contiendas entre los que formaban la factoría. 

con arreglo a estas leyes. 

Las capitulaciones en que se establecieron cónsules 
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fueron hechas por Amalfi, Pisa, Venecia. Génova, Florencia, 

Barcelona y Francia¡ merced a esto se diJo que Venecia 

eJercia en Constantinopla mas autoridad que el sultán mismo a 

causa del o:ran número de venecianos que en esta Ciudad se 

regían por sus leyes nacionales y por sus cónsules. 

Kn 1402 habin ya cónsules italianos en Londres y aún 

antes en los paises baJo~. los catalanes tuvieron basta 55 en 

diversos estados ent.re los cuales figuraban Italia en primer 

lugar. Inglaterra 109 introdujo a partir del siglo '/JI siendo 

los primeros nombrados en los paisca baJo8, Suecia, Noruega y 

Dinamarca . 

. Por carta de Enrique IV los ingleses tuvieron cónsules 

en las ciudadea hanseáticas con el noaibre de "Gobernatorea 

mercatuum". En 1485 Ricardo III hizo establecer uno en Pisa .. 

Ru.~d~ estableció los cónsules durante el reinado de 

Pedro I el Grande y se tiene conocimiento que ya en 1717 

existía un cónau1 ruso en Holanda. 

La primera clasificación que se hace es la de que 

existen c6na:ules de carrera (enviados) 7 cónsulea electos, 

los primeros son ciudadanos y funcionarios del Botado que loo 

nombrn y neceSit.an estudios y conocimientos especiales, los 

aegundos, aon i.ndividuoa generalmente co11erciantea, que Be 

oligen par un Estado en una ciudad o punto determinado, y no 



se consideran como funcionarios del Estado que los designf':. 

La categoría y la autoridad de los segundos es menor que la 

de los enviados y se nombran con frecuencia en aquc l los 

puntos del extranjero en que el Estado no tiene necesidad dft 

un verdadero consulado. pero existe alli. o tienen allj 

intereses. súbditos del mismo Estado. En los tiempos actuales 

se emplean cónsules de carrera. 

Por su rango o jerarquía los cónsules se clasifican en 

cónsules generales, 

consulares. 

cónsules, vicecónsules y agentes 

Cónsul general es el jefe de una circunscripción 

consular y tiene bajo su dependencia a los cónsules que 

ejercen su misión en determinado punto •. como un puerto o 

ciudad. Los cónsules tienen a sus órdenes los vicecónsules 

aunque éstos tengan una posición independiente por ser 

nombrados directamente por su gobierno. Los agentes 

consulares son que personas los cónsules generales o los 

cónsules designan, bajo su respo?l!labilidad, para delegar en 

ellos todas o parte de SU5 funciones en una 1ocalidad 

determinada; su misión es la de prestar todos los buenos 

oficios que estén a su alcance a los sUbditos del Estado a 

quien sirven, manteniendo correspondencia con el cónsul 

respectivo y ejecutando BU5 órdenes los vicecónsules y los 

agentee: consulares no gozan de laa prerrogativas Y 

privilegios de los cónsules. 
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Los cónsules necesitan ante todo ser nombrados por un 

Kstado entregándoles las cartaa de provisión, credenciales o 

poderes. Kl nombramiento de cónsules para un nuevo Rstado no 

implica el reconocimiento de éste. sino sólo que se trata de 

proteger a los súbditos que en él se encuentran. 

Como dice Bello; laa funciones consulares parecen 

requerir qua el cónsul no sea súbdito del Estado en que 

reside¡ pero la práctica prescinde de esto en múltiples 

ocasiones respecto a loe cónsules elegidos. 

A su llegada, o recibido el nombramiento, debe el cónsul 

presentarlo al gobierno del pais para el que se noabrn, y si 

ee aceptado recibe el exeqwitor, o reconocimiento de sus 

poderes que se publica en los periódicos oficiales. 

Ningún Estado tiene obligación de admitir cónsules 

nombrados por otro, salvo que a ello se haya comprometido en 

los convenios o tratados¡ sin embargo. un Kstado que 

sietemziticllllente se negase a recibirlos ya de todos los 

Estados. ya de aJ.aanos de ellos, indicaría que se negaba a 

sostener relaciones con éstos. 

Todo Estado puede impedir la entrada de los cónsules en 

determinado territorio o en ciertas localidades. ya que por 

razones militares. como en las plazas fuertes. ya politicas. 
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como hicieron Rusia en Varsovia y Alemania en la Alsacia y 

Lorena, para asegurar nu dominación. 

Un gobierno puede negarse a aceptar por cualquier cauan 

a una determinada persona como cónsul. Después de concedido 

el exequátor puede ser retirado !3Í ol cónsul no merece 

confianza o perjudica al país. 

Kn caso de nacimiento de un Estado. los cónsules ya 

establecidos en ol territorio necesitan nuevo exequátor. La 

entrada y la salida de los cónsules no lleva consigo liiti 

formalidades que requieren las de los agentes diplomáticori 

(para la salida se comunica, por el agente diplomático, quo 

el cónsul ha cesado en sus funciones). La retirada de ellos, 

que no pueden hacer bajo su propia responsabilidad no 

~ignifica ruptura de relaciones diplomáticas. 

En ceneral ae les conoce a los cónsules el derecho dO 

enarbola:r el pabellón y o.atentar el Escudo del Eatado quo los 

nombro como simple señal da la morada del cónsul que no hace 

inviolable el domicilio ni le da capacidad para otorgar 

derecho de asilo. 

Se ha insiatido en que el cónsul debe tener protegidas 

la inviolabilidad del domicilio y de su correspondencia tonto 

particular como oficial. 
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El domicilio del cónsul no participa del dArccho do 

extraterritorial sn lvo los caso3 entre pa:ises civi lizadoR 

donde haya convenios mutuos al respecto. 

En principio los cónsules no cs~án exentos de la 

jurisdicción criminal. cuyos titulares pueden ponerlos a 

disposicjón del gobierno de su pai~. 

Algunos gobiernos prohiben a s\13 cónsules dedicarse al 

comercio parn estnh1eccr una distinción entre la función del 

cónsul y la de nomorciantc. 

En aleunos casos se pacta que cuando los cónsules sean 

citados a declarar· como -r.cstigog, se haga la citación por 

oficio dándoles C!liento al lado de las autoridades y que 

cuando O() les sea posible asist.ir. sean interrogados en su 

domicilio o declaren por escrito a petición del tribunal. 

A los cónsules se les concede la exención de pago de 

impuentoa directos y personales sobre muebles y objetos de 

lujo. Los gobiernos suelt:m tener bastan.te amplitud en esta 

materia tratándose de cónBule~ Ue carrera. 

Phillimore da la regla general de que el cónsul. por el 

mero hecho de ser aceptado. goza de loa mismos privilegion 

que sus predecesores segün el principio de que se presume que 

cada nación sigue la costumbre estüblP.cida en su trato con 
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los extranjeros, y está obligada a notificar previamente su 

intención de mudar la conducta con respecto a ellos. 

La complicación o importancia de las funciones 

consulares Justifican el dicho de Tayllerand en el sentido de 

que Naún cuando se llegue a ser un hábil diplomático, falta 

todavía mucho para sor un buen cónsul·. 

Kn efecto, pueden ejercer los cónsules funciones de 

carácter diplomático cuando especialmente se les encomiende, 

ya para un asunto determinado, ya para todos los asuntos a 

falta de agente diplomático (donde no hay embaj8.das 

permanentes), y lll!J tienen de carác·ter politice pues deben 

comunicar a su gobierno todttS las not.icins de este orden 

referentes a la localidad en donde el cónsul resida y que 

puedan ser de interés para aquél¡ aparte de estas funciones, 

existen otrns que son propiamente consu1arcn y que pueden 

clasificarse en administrativas notaria1es y judiciales. 

Las ~unciones ndministrativllB se ref iercn a la 

protección de los intereses de los súbditos del Estado en 

nombre del cual Qjercen y al orden comercial. La primera 

convierte al cóJl!Jul en '"el refugio supremo de todos los 

desgraciados que se hallan en pa.is extranjero'" y por ello 

debe protestar Por los actos de las autoridades locales 

realizados en contra de los derechos de SUB compatriotas¡ 

prestar a éstos au:ti1ios y socorrerlos en ca.so de necesidad. 
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ya por medio de consejos, ya por ciertos actos. coJDO 

indicándoles. en los casos previstos por la ley y cuando 

estén pobres o enfermos aocorros materiales y medioa para 

volver a su patria y proteger especialmente a los menores. 

Para que los individuos del país a que el cónsul 

pertenece puedan obtener esta protección deben inscribirse 

como súbditos residentes en el Registro del Consulado, 

inacripción qu.e es potestativa u obligatoria segün las leyes 

de origen de cada pais. 

Kn épocas co:oo la actual de terrorismo, los cónsules 

deberían proteger los i.ntereses de los súbditos de su pais en 

ese lugar extranjero y proteger a los súbditos de una 

potencia ajena cuando no tenga cónsul en ese país. cuando 

haya ruptura de relaciones con motivo de guerra anunciada 

entre el paia de origen y el pais de estancia de esos 

extranjeros se acojan a au pabellón consular. In todo caso 

queda a la discreción del c6naul considerar si existen o no 

circunstancias en grado suficiente, no estando obligado a 

presta!' tal protección, la que no puede reclaaarse collO un 

derecho. 

In el orden comercial loB c6mn1les deben: velar par el 

aumplilliento de los tratados de comercio y navegación, 

manifestando al agente diplomatico y si éste no existiera, 

directamente a su gobierno la violación de los misaos por las 
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autoridades locales¡: asi como velar porque éstas no priven a 

los ciudadanos del pais del cónsul de los derecboR conr.eciidos 

en este orden a los demás extranjeros. Vigilar la naveeación 

comercial y el cumplimiento de las leyes a ella relativas. 

asi como impedir el uso ilegal del pabellón mercante. Los 

cónsules son los jefes directos e inmcdia~os de los capitanes 

de los barcos mercantes de su pais, mi.ent.ras éstos 

permanezcan en los puertos donde aquellos residftn y por ello 

deben los capitanes presentarse a ellos a su llegada 

sometiendo a su examen los papelea de au bordo; los cónsules 

extienden y firman las actas de venta de los barcos hacen 

constar las averías. adoptan las disposiciones necesarias 

para auxiliar a los barcos y salvar a la tripulac,ión y el 

cargamento en caoo de naufragio custodiando los objetos 

salvados y enviando los náufraaos a su patria; resuelven los 

desacuerdos entre los marineros y los capitanes y pasajeros. 

y pueden imponer correcciones disciplinarias a la 

tripulación, no pudiendo ser detenido ningún individuo de 

ellas sino a petición del cónsu1. Kl cónsul debo poner en 

conocimiento de su gobierno todos aquellos datos que puedan 

servir para fomentar las relaciones mercantiles entre ambos 

paises. así coJ:tO los conducentes. según las circunstancias. a 

facilitar o impedir la inmigración de los súbditos del Bstado 

que nombró al cónsul. en aquel donde está desempeñando su 

cargo; todo esto da lugar a las informaciones comerciales que 

los cónsules deben enviar a sus gobiernos. constituyendo 



142 

verdaderos modelos las de los cónsules alemanes y belgas que 

han facilitado poderosamente el desarrollo del comorcio de 

sus naciones. El cónsul debe prestar su concurso a los 

comandantes de los barcos de guerra de su nación que visiten 

el puerto en que el cónsul resida. para la adquisición de 

víveres. reparación del barco. relaciones con las autoridades 

locales. etc .• debiendo enterarles de las costumbrca locales 

a que estén obligados a someterse los barcos de guerra 

extranjeros. 

Las leyes y convenciones han autorizado las funciones 

notariales de lo!l cónsules, para autorizar contratos. 

testamentos. actas matrimonialea y de nacimiento, auerte, 

adopción o divorcio aegún las leyes de los paises respectivos 

y los principios del Derecho Internacional Privado. 

Kn cuanto a las funciones Judiciales. es necesario 

distinguir que algW!.os paises sólo las conservan en algunas 

materias de Jurisdicción voluntaria. que se determinan en lae 

convenciones y en las leyes. Sus atribuciones en anteria de 

Jurisdicción contenciosa han desaparecido desde que. 

destruido el feudalismo y dada la confusión entre la 

soberanía de éste. En Buropa y América se ·permite a los -

cónsules ser elegidos como Arbitros por sus conciudadanos y 

realizar deterainados actos; asi en caso de fallecimiento de 

una persona de su nación. el cónsul interviene en el 

inventario de la herencia. la sella y si existe entre el pais 
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del muerto y aq11el en que ocurrió el fallecimiento un tratado 

relativo a la transmisión reciproca de las sucesiones. el 

mismo cónsul reparte ia herencia entre los legítimos 

herederos. 

En otros paises contfnuan ejerciendo la jurisdicción 

tanto contenciosa como voluntaria con respecto a sus 

compatriotas. contando con una guardia arrnnda para hacer 

respetar sus decisiones. lo que en cierto modo viene a 

otorgarles el poder eJecutivo. Esta situac)ón de los cónsules 

en talea paises se funda en lo diferente y deficiente de la 

legislación con respecto a los paíse3 civilizados y da lugar 

al régimen de capitulaciones. así llamado por haber sido 

iDBtaurado mediante áataa. 

El derecho de los cónsules de administrar justicia en 

estos paises ea inseparable del deber de organizar. 

Tribunales COD!Julares que satisfagan las exiconcias del orden 

jurídico. En 1860 J.a Comisión del Instituto de Derecho 

Internacional adoptó una resoluci.ón que fue aprobada en la 

sesión celebrada p0r éste en Turin en 1682. La organización 

de los Tribunales consolares en la práctica. obedecen a tren: 

tipos, el frances, el inglés y el ruso. Ln de los Tribunales 

consulares franceses está fundada en la Ordenanza de marina 

de 1681; en cada circunscripción consular existe un Tribunal 

consular formado por el cónsul y dos asesores elegidos entr.e 

los súbditos franceses residentes en la circunscripción. 
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Katos Tribunales conocen en primera instancia de los asuntos 

civiles y comerciales. En cuanto al procedimiento criminal 

las faltas de policia son juzaadas personalmente y sin 

apelación por los cónsules; en los delitos interviene el 

Tribunal consular desempeñando en los crímenes el cónsul las 

funciones de juez instructor. y existiendo también como 

Tribunales superiores los de Aix y Saigón. Esta organización 

ha sido la base de la de los Tribunales consulares alemanes, 

italianos. belgas. etc. 

Con arreglo al tipo inglés, los Tribunales consulares de 

circunscripción sirven de Tribunales de primera instancia 

para todas lns cuestiones entre oúbditos ingleses en Oriente, 

componiéndose del Cónsul y. dos o cuatro súbditos residentes 

ingleses; ai éstos no existieran, el cónsul decidirá por ai 

solot los asuntos criminales son juzgados por el concurso de 

wi jurado compuesto de cinco súbditos ingleses. Para Turquía 

existe un Tribunal de apelación establecido en 

Constantinopla, cuyos individuos designe el gobierno inglés. 

Los Tribunales rusos en Porsia son los de los consulados 

y el de la legación de Teberán y ~e componen de un presidente 

(el cónsul y el dragomán más antiguo respectivamente) y dos 

asesoren elegidos entre los notables del comercio por aus 

pares el Tribunal de la legación es aólo para los 

individuos que no residen en las circunscripciones 

conaulares . 
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Con lo expuesto, nos da un panorama general de como 

funcionaban en la antiguedad y como surgen los agente9 

consulares ahora bien haremos referencia a loa antecedentes 

de los diplomáticos. 

2. ANTl!Cl!Dl!NTl!S HISTORICOS DI! LOS AGl!HTl!S DIPLOllATICOS 

La diplomacia .ee presenta en forma concomitante n la 

formación de los primeros clane9. tribus y a las relaciones 

que en ellas se dieron. 

Desde los inicios la diplomacia ha tratado de conocer 

las a:finidadcs entre los Retados como fueron los lazos 

religiosos. raciales, consuetudinarios. intereses F 

ambiciones politi.cas. buscando con ello la unidad de 

dirección encaminada a establecer uno. justa poderación para 

asegurar la paz y la independencia de todos. 

Ya los egipcios, caldeos, griegos, persas, romanos, 

etc., se enviaban a veces oradores, heraldoa y mensajeros con 

un propósito especial y determinado, lo cual dió oriaen a la 

llamada Diplomacia Interminente. a estos embajadores ae les 

recibia siempre con gran respeto y se les daba una 

inviolabilidad personal respaldada por l..,, 11ancionee máB 

enérgicas. (43) 

H31 Enciclopedia Juridm D1eba. To•~ VJll, Oriqen de )¡ DiploHtia, p. BS9. 
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Aunque de hecho laa pririieras manifestocionen surr.inron 

en el siglo XVIII, en el que la institución se generalizó por 

toda Europa, se crearon las emba Jadas permanentes, lo cual 

tuvo como consecuencia la creación de consejos o 

departamentos de asuntos e~teriores. 

La diplomacia Papal revestía un carácter especial 

enviando ante los emperadores de Constant_inopla apocrisarios 

cuya mis~ón consiatia en sostener los intereses, no del Papa, 

sino de la diócesis a que pertenecían. 

La organización de la diplomacia pasó después de Italia 

toda Europa, donde durante corto tiempo se mantuvo indecisa e 

indefinida, no babia en ella regularidad y continuidad en las 

misiones. titubeaban en envlAX' a aus agentea al extranjero, 

ya que •iraban con desconfianza que 1os otros príncipes 

acredita.sen legaciones ante ellos; verbigracia l!ernando V -

cousideraba que los diplomáticos "captas e intigrantes" 7 

Enrique VII no peraitia que prolongaran la permanencia en aus 

do•inios. ( 40 

Pue hasta el Congreso de Nestfalia en 1846 y en el de 

Dtrech de 1713 en donde se da el carácter de permanente a las 

aisiones diplolOlltices y en el Congreso de Viena de 1815, en 

donde se establece en for""' definitiva las categorias, 

funciona!Diento T atribuciones de loe representantes y agentes 

Wt) ~nucigpedit Jcrirlica OHba. p, 892, 
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diplomáticos. En 1818. este CongreDo fue adicionando por una 

cuarta cntegoria (Congreso de Aix la Cbape1le o Aquisgirán). 

(4.5) 

En Inglaterra, los Jóvenes qua deseaban ingresar al 

necesitaban acreditar una "propert.y 

ese entonce&, era de 400 libras 

servicio diplomático, 

qualification" que en 

esterlinas al afio. 

Kn !!rancia. la ley de 1856 exigia igual11ente 6000 ail 

francos de renta para Poder desempeñar el puesto de 

secretario de tercera clase. 

Hn lspaiia, duran.to el servicio no se devengaba sueldo, 

aás si se tenia que sufragar los costosos gastos que 

iaplicaba el cargo. 

Kstos sisteaas oriainaron que sólo los Jóvenes de 

~aailias económicamente f ue.rtea pudieran ocupar puestos 

diplomáticos y adeais se :fora6 una claae de diploaáticoa 

elea:an.tets que tollaban la carrera como un beneficio p.iara 

intereHes propios y no en beneficio de loa intereses de su 

paia una situac161l parecida se aucedia en A816rica en la que 

loa pUeatos diploaáticoa se conferian pcr .otivos ¡.oliticos. 

llll Cll>ier, Phillip•. !!2..!iL. PP• 6'0·621. 
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Y fué hasta después de la primera Guerra Mundial que se 

empezó a dar mayor imPortancia, tanto en Ruropa como nn 

América a la carrera diplomática. 

Y asi considera que se llam~ agentes diplomáticos, a las 

personas que loa Kstados o sujetos del Derecho Internacional 

Público envian a otros Estados a sujetos del mismo Derecho, 

para que los representen en la esfera de las mutuas 

relaciones exteriores. 

Kl Congreso de Viena de 1615 clasificó a los agentes 

diplomáticos permanentes en tres categorías que fueron: 

·legados y nunCios apostólicos y embajadores¡ enviados 

extraordinarios, ministros plenipotenciarios e internuncios; 

y encargados de negocios. 

El Congreso de Aquisgrán en 1818 agregó los ministros 

residentes. 

La voz embajador tiene dos acepciones: una extensa y 

vulgar en que comprende a toda clase de agentes diplomáticos¡ 

y otra estricta en la cual considera al agente diploaático 

como el encargado de representar la persona do su soberano en 

una potencia extranjera. 

Hay dos claseo de embajadores: los ordinarios que 

residen habitualmente cerca del gobierno extranjero para 
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tratar ct"m él todos los asun1~on que puedan prenentarse; y los 

cxt.raordinarios que se nombrnn para. un uolo nei,!ocio o para un 

acto ceremonial. terminado el cual cena en sus funciones. 

Los encargados de negocios son funcionarios nombrados ad 

hoc por sus gobiernos. 

No pueden considerarse agentes diplomáticos: 

1. Los comisionados para señalar limites terri tor.ia les 

entre paises fronterizos. 

2. Los agentes secretos que se introducen en lon paises 

para act~vidades de espionaje. 

3. Los agentes con:fidenciales. 

4. Los cónsules. 

Cuerpo diplomatico. es e~ conjunto de diplomáticoa 

acreditados cerca de una corte o reunidos en la asamblea. La 

preferencia entre ellos ae determina por la categoría que les 

B.Bign.e el &obierno del que dependen. El miembro máa antiguo 

del cuerpo diplomático es su decano. 

El cuerpo diplomático no es una corporación ni una 

persono. jurídica. pero aua miellhroa están reunidos por un 

lazo de solidaridad que no puede influir en nada en la 
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libertad de iniciativa de cada Estado y que puede adherirse a 

una protesta cuando se consideren amenazados intereses de la 

comunidad internacional. 

El séquito de las legaciones diplomáticas se co!apOne de: 

1. Personal o funcionarios de la legación; 

2. Sus familiares, y 

3. Su eervid,..i,re. 

La legación ee integra con: 1. Agregados, que co•ienzan 

la carrera diplomática; hay agregados militares y navaleB. 

2. Gentiles hombres de embajada, que acompaiian al 

diplolllático con aieionea de aparato. 

3 .. Secret.ariOs o consejeros, que reemplazan al ministro 

en-ausencia tell¡loral. 

4. El canciller y los correos de gabinete. 

Se entiende Por derecho de legación o de ellbajada el que 

tienen los Estados para enviar representantes a otros paises 

y recibir en reciprocidad los enviados de paises ertraujeros. 

Se considera activo el derecho de enviar y pasivo el derecho 

de recibir. El fundaaento Juridico de los agentes 

diplomiticoa eat.á en la eociabiiidad de loe pueblos parque es 

la forma de 11&.ntener relaciones amistosw;, entre Estados 

diferentes. 
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El hecho de que la diplomacia recurra en ocasiones a 

mujeres, no es cosa nueva: En 1529 se firmó el Tratado de 

Cambray llamado Paz de las Damas porque lo suscribieron 

Margarita de Austria (gobe~adora de los Paises Bajos), en 

representación de Carlos V: 7 Luisa de Sabaya en 

representación de su hijo Hrenciaco I rey de Francia. 

Vetruria y Volwmia ~ueron enviadas por el senado roll8.Ilo 

a Cariolano para que éste se alejara de Roma. 

Luis XVI en 1645 nombró a la mariscala de Guebriant como 

embajadora de Francia en Polonia. 

Como derecho!1 y prerrogativas de los 

diplomáticos se señalan la inviolabilidad 

extraterritorialidad. 

as entes 

y la 

El agente diplomático, según dice Hontesquieu, "es la 

voz del principe y auobas veces tendrá que decir cosas 

desagradables para el Bst.ado cerca del cual se encuentra 

ncrcditado. por lo cun1, ni no se le rodease de garantías. 

padria ser objeto de ataques·. 

La inviolabilidad de loa agentes reconocidos se hace 

extensiva a sus bienes muebles e inauebles y algunos pueblos 

con.5ideran al agente diplomático como persona sagrada. Sin 

embargo conviene no confundir inviolabilidad con illpunidad. 
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La extraterritorialidad es una ficción legal. conforme a 

la cual el diplomático perpetúa en el lugar que elige para 

vivir, la territorialidad del Bstado que representa. De este 

principio nace el derecho que tiene el diplomático para 

aplicar las leyes del Estado que representa y no las leyes 

del Estado en que radica. 

Los tribunales del pais aede son incompetentes para 

conocer de las reclaaaciones que se dirijan en contra de un 

diplomático. las que deben gestionarse ante la.a autoridades 

del Katado a que el funcionario pertenece .. 

Bl instituto de Derecho Internacional reunido en 1895 en 

Cambridge, votó ID1 reglwnento sobre immnidades diplomáticas 

dioiendo: 

1. Los ainistros públicos son inviolable8 • 

2. Kl privilegio de la inviolabilidad se extiende a 

todos los representantes diplOlláticos a la!I personas que 

foraan parte del personal oficial de una aisión diplomática; 

y con reservas a las personas que forman parte de su personal 

no oficial. 

3. Kl gobierno receptor cnida que el diploañtico no 

sufra ofenaa, injurias o Tlolencias. 

4.. Se protegen efectos personales. papeles. archivos y 
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correspondencia. 

5. Dura todo el tiempo que el diplomático mantiene su 

calidad de tal. 

La mieión diplomática ee considera iniciada desde el 

momento en que el agente penetra en el territorio en el que 

va a ejercer !IU5 funciones. independientemente de que el 

gobierno receptor le da reconocimiento oficial cuando aquel 

presenta s\19 credenciales y le son admitidas. 

Se considerun ministros plenipatenc iarios. }>Orque para 

las decisiones que adopten no necesitan estar consultando con 

el gobierno del q:.iB dependen ya que éste desde que les otorga 

el nombramiento les confiere un nandat.o muy amplio que los 

faculta a realiz~.r una amplisima cantidad de actos. con los 

limitea únicamente de la.a instrucciones que se le dan y que 

son confidenciales. Estos ~unciona.rios se identifican con un 

pasaparte diplomático. 

Las funciones del agente diplomático son de cuatro 

grupas: 1. Con relación .al Kstndo receptor¡ 2. Con relación 

al Bstado que representan; 3 .. Con relación a otros .agentes 

acreditados, y 4. Con relación a los Blibditoa de los paibea 

que representanª 
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3. CONVENCION DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSOLARES 

~ue hecha en la Ciudad de Viena, AU5tria el 24 de abril 

de 1963 y el representante de México la firmó ad referendum 

el 1 de octubre del misao año con la reserva especificada al 

final del texto. 

De esta Convención se desprende que el funcionario 

consular es cualquier persona. incluyendo el Jefe de un 

puesto consular a quien ha sido confiado el ejercicio de 

funciones consulares. asi se infiere del articulo uno inciso 

d). 

Las funciones con.5ulares de conformidad con el articulo 

3 de dicha Convención son eJercidas por las oficinas 

consulares. Ta.Dlbién las ejercen las misiones diplomáticas 

según las disposiciones de la presente Convención. 

Las funciones consulares ae regirán por la legislación 

interna o por laB resoluciones adlainistrativas de los Estados 

que los nombre. Dichas funciones se establecen en el articulo 

5 de la Convención¡ en el articulo 6 ee establece el 

ejercicio de ~unciones CODBUlares fuera de la circunscripción 

consular, el articulo 1 del ejercicio de funciones con9ulares 

en terceros Estados y el articulo a el ejercicio de funciones 

consulares en terceros Bata.dos por cuenta de un tercer 

Estado. 
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Loa agentes consulares tienen las obligaciones que 

marcan las legislaciones internas de cada país, en México la 

Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano de 1982 en su 

articulo 47 señala las siguientes: 

'º-Proteger 

consulares los 

en sus respectivas circunscripciones 

intereses de México y los derechos de sua 

nacionales, dentro de los limites del Derecho Internacional e 

informar a la Secretaria de Relaciones Exteriores de la 

condición en que ne encuentran los nacionales". 

"-H'omen·tar el intercambio comercial y el turismo con 

México e informar n la Secretaria de Relaciones Exteriores'". 

"-Ejercer dentro de los limites que fije el regla.mento. 

~unciones de jueces o Registro Civil". 

"-KJercer funcionoa notariales en contratan y netos 

celebrados 

territorio 

reglamento" . 

en el extranjero que deben ser ejecutados en 

mexicano en los términos soñaladoa por el 

"-Desahogar las diligencian Judiciales que les 

encomienden los jueces de la RepUblica". 

"-Dirigir los trabajos de las of icinaa a su cargo 

velando por la eficiencia en la labor de su personal ... 



156 

"-Ejecutar actos administrativos que requieran el 

ejercicio de sus funciones y actuar cotno delegado de las 

dependencias del BJecutivo ~ederal en los casos previstos por 

la ley o por orden expresa de la Secretaria de Relaciones 

Kxt.eriores" . 

"-Prestar el apoyo y la cooperación que demanda la 

misión diplomática de que depende". 

De acuerdo con lo que dispone el articulo 22 de la Ley 

Orgánica del Servicio Exterior Hexicano de 1982, 

independientemente de laa facultades con2titucionnles que el 

t~tular del KJecutivo Federal tiene de acuerdo con laa 

fracciones II y III del articulo 89 de la Carta Hagna, la 

desi.gnaci6n de embajadores y cónsules generales oc hará 

"preferentemente.. entre los funcionarios de carrera de mayor 

competencia, categoria y antiguedad en la5 ramas diplomáticas 

y consulares. En el articulo 23 ae señalan los requisitoa 

necesarios para ser eJDbajador o cónsul. 

Rl noJnbrmniento de los agentes consulares se hace 

conBtar en un documento llaaado "Carta Patente" en que se 

contienen el nombre completo, la claae y categoria, la 

circunscripeión o distrito consular y la aede de la oficina 

consular. 

La aceptación por parte del Estado receptor se tiene que 
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obtener para poder ejercer sus funciones y dicha aceptación 

se manifiesta a través del exequátor de acuerdo al articulo 

12 de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones 

consulares. Existe la posibilidad de que el Kstado receptor 

pueda declarar en cualquier momento persona no grata a un 

agente consular ya admitido sin dar explicación alguna. 

A los agentea consulares también le son aplicables las 

prohibiciones enmarcadas en el articulo 46 de la Ley Orgánica 

del Servicio Bxterior Mexicano de 1962 antes señaladas. 

La rama consular comprende las siguientes categorías de 

funcionarios en orden decreciente de jerarquia. 

Cónsul generul. cónsul de primera. cónsul de segunda. 

cónsul de tercera, cónsul de cuarta y vicecónsul. 

Kl ejercicio de las funciones consulares. aunque claro. 

en menor medida que el de las funciones diplomáticas requiere 

para su realización de ciertas garantil19. Por lo general ee 

discute a los cónsules el carácter representativo 7 

diplomático pero no se les puede negar su carácter de agentes 

públicos de los E~tados que los envían y de agentes 

reconocidos por el Kstado receptor en el exequátori es por 

ello que deben. en atención a BU!J funciones Y por su cargo de 

gozar de inmunidad y privilegios. 
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El articulo 27 de la Convención al 54 nos fteñala los 

privilegios e inruuniriades que se atribuyen a las oficinas 

~onsu lares. a los funcionarios consulares de carrera y a 

otros miembros de la oficina consular. Siendo los mas 

importanteB: Inviolabilidad de loa locales consulares, de los 

archivan y documentos de los mismos¡ facilidades para el uso 

de banderas y escudos nacionales, para la labor de las 

oficinas consulares. Libertad de tránsito y comunicación, 

exención fiscal de los locales consulares de prestaciones 

personales, del régimen de seguridad social. franquicia 

aouanera y exención de inspección aduanera, inmunidad de 

jurisdicción pero sólo si se trata de actos realizados en 

ejercicio de las funciones consulares¡ inviolabilidad 

personal de loa fur1cionarios consulares. 

Entre elloB el articulo 41 nos habla acerca de la 

inviolabilidad personal de los f'uncionnrios con:iularea. 

l. Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o 

puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un 

delito grave y por decisión de autoridad judicial competente. 

2. Excepto en el caso previsto en el párrafo I de este 

articulo los funcionarios consulares no podrán ser detenidos 

ni sometidos a ninguna otra forma de limitación do su 

libertad personal. sino en virtud de sentencia firme. 
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3. Cuando se instruya un procedimiento penal contra un 

funcionario consular, éste estará obligado a comparecer ante 

las autoridades competentes sin embargo, las diligencias se 

practicarán con la deferencia debida al f u.ncionario consular 

en razón de su posición oficial y, excepto en el caso 

previsto en el párrafo 1 de este articulo, de manera que 

perturbe lo aienoa posible el ejercicio de lBB funciones 

consulares. Cuando en laa circunstancias previstas en el 

párrafo I de este articulo aea necesario detener a un 

funcionario consular, el correspondiente procedimiento contra 

él, deberá iniciarse sin la menor dilación. 

Y. el articulo •3, nos habla acerca de la inmunidad de 

Jurisdicción, en la siguiente forma: 

l. Los 

consulares no 

'funcionarios consulares y los empleados 

estarán sometidos a la Jurisdicción de las 

autoridades Judiciales y administrativas del Estedo receptor 

por los actos ejecutados en el ejercicio de las 1unciones 

conaul..ares. 

2. r.as diBPOsiciones del párrafo I de este articulo no 

"e aplicarán en el caso de un procedllliento civil: 

a) Que 

consular. o 

:esulte de 

el ~leado 

un cont.rato que el f:uncionario 

consular, no haya concertado. 
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explicita o implícitamente como agente del Estado que envía. 

o; 

b) Que sea entablado por un tercero como consecuencia de 

daños causados por un accidente de vehículo, buque o avión, 

ocurrido en el Estado receptor. 

La Convención de Viena sobre relaciones consulares de 

1963 determina las siguientes causas de terminación: 

a) Por la notificación del Estado que envía al Estado 

receptor de que se ha puesto término a esas funciones¡ 

b) Por la revo~ación del oxequátor¡ 

e) Por la nottficación del Estado Receptor al Estado que 

envia que ha cesndo de conaiderar a la persona de que se 

trata como miembro del personal consular. 

4.. CONVRNCION DI! VIENA SOBRE RKLACIONl!S DIPLOHATICAS 

Fue hecha en la Ciudad de Viena el 18 de abril de 1961 y 

el representante de Héxico le firmó en la mi:nsa ~echa; se 

aprobó por el Senado según decreto publicado en ol Diario 

Oficial el dia 20 de febrero de 1965; el depósito de 

instrumento de ratificación se efectuó el 17 de junio y 

finalmente fué publicado en el diario oficial dol 3 de agosto 

de 1965. 
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De conformidad con el articulo 7 de la Ley Orgánica del 

Servicio Exterior Nacional son: Embajador, Ministro 

Consejero, Primer Secretario, Segundo Secretario, Tercer 

Secretario y Agregado Diplomático. A este personal lo 

auxilian los consejeros de legación. l.oa secretarios. lo~ 

agregados de embajada, agregados navales y militares, etc. A 

loa integrantes de la representación se le llama legación. 

Conforme al articulo 3 de la Convención. las funciones 

de una misión diplomática consisten en: 

'º-Representar al Estado acreditante ante el Estado 

receptor ... 

.. -Proteger en el Estado receptor los intereses del 

Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los 

limites permitidos Por el derecho internacional". 

"-Negociar con el gobierno del Retado receptor". 

"-Knterarae por todos 1oa medios licitas de las 

condiciones y de la evolución de los aconteciaientos en el 

Kstado receptor e informar aobre ello al gobierao del Estado 

acrodit.ante" . 

"-Fomentar las relaciones ami.Btosaa y desarrollar las 

relaciones económicas. culturales y cientificas entre el 
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Estado acreditante y el Es;tado receptor ... 

Conviene destacar que los aupuestos jurídicos de este 

articulo, al hablar de medios lícitos que aquello de que el 

diplomcitico deba entenderse·, conati tuye una automática 

prohibición de enterarse de noticia.a internas del país 

receptor en forma de espionaJo 1 por no tratarae de medios 

lícitos en dicho caso. 

Hilderando Accioly agrupa en tres categorías estas 

funciones y dice que son: DE RllPRllSEHTANTES, DE OBSERVADOR Y 

DK PROTECTOR i sin embarco advertimos: en ln práctica que las 

funciones protectoras no son reconocidas y asi continuamos 

lamentando el case de los mexicanos indocumentados que 

trabajan en Bstados Unidos y que no gozan de ninguna 

protección, porque no se le reconoce a la labor diplomática 

funcioneo protectoras. 

Charles Bouaseau en su libro ·nerecho Internacional 

Público" clasifica en tres categorías las prerrogativas e 

inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos: 1. 

Inviolabilidad de la persona y de la residencia; 2. I11111unidad 

de jurisdicción civil y penal. y 3. Kxención de impuestos. 

Se advierte que. 

funcionea diplomáticas, 

siendo distinta ln índole de las 

de las consulares 1 Allbas , sin 



163 

embargo, se complementan. integran actos que, por sobre todo. 

se sustentan en la reciprocidad de los pueblos. 

En la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones 

Diplomáticas en el articulo cuarto se marca: El Estado 

ncreditante deberá asegurarse de que la persona que se 

proponga acreditar como Jefe de la misión ante el Rstado 

receptor ha obtenido el asentimiento de ese RStado, el Estado 

receptor no está obligado a expresar al Kstado acreditante 

los motivos de su negativa al otorgar el no asentimiento. 

Una vez nombrado el agente diplomático y siendo nceptada 

dicha representación por el Bstado receptor, al realizarse la 

consulta sobro una cierta persona física como agente 

diplomático si ésta es afirmativa. recibe el nombre de placet 

o beneplácito. 

La solicitud del placet sólo es necesaria para los Jefes 

de misió.n y cuando ésta sea de tipo ordinario. El hecho de 

que haya sido aceptado el agente diplomático no implica que 

en cualquier momento se le pueda nombrar persona no grata . 

El articulo 9o. de la Convención de Viena de 1961 

menciona que: 

El estado receptor podrá en cualquier momento y sin 

tener que exponer los mOtivos de su decisión, comunicar al 
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Estado acreditante que el Jefe u ot.ro mit::mbro del Pt-:rson;d 

diplomático de la misión no es aceptado. 

Rousseau comenta: El agente diplomático. en tanto que 

representa a su Eotado. debe contar con la seguridad absoluta 

de poder cumplir su misión. Para hacerlo. con complota 

independencia. ha de hallarse el abrigo de toda acción de la 

autoridad local; de ahí. que a los agentes diplomáticos se 

l.es concedan privilegios e inmunidades, consagrados por la 

costumbre, que pueden ser agrupados en torno a dos esenciales 

pues uno se funda en motivos Juridicos y tiene carácter 

imperativo, (inviolabilidad e inmunidad de jurisdicción), en 

tanto oT.ros son prerrogativas de pura cortesía (inmunidades 

fiscales). 

Pueden clasificarse en tres categorías las prerrogativa~ 

e inmunidades reconocidas generalmente a 109 agentes 

diplomáticos y son: 

1. Inviolabilidad de la persona y de la residencia. 

2. Inmunidad de jurisdicción civil y pan.al. 

3. Exención de imi>uestos. 

Sobre la inviolabilidad del agente diplomático nos habla 

el articulo 29 de la Convención ya antes citada. el cual 

dispone que la persona del agente diplomático es inviolable. 

no puede ser objeto de ninguna forma de detensión o arresto. 

K1 Kstado receptor le tratará con el debido respeto y 
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adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier 

atentado contra su persona. su libertad o dignidad. 

Lo anterior es con el fin de permitir el ejercicio de la 

misión diplom8tica con plena independencia y seguridad. 

Rl articulo 30 de esta convención marca que la 

inviolabilidad del agente diplomático se extiende a la 

residencia particular y a los locales oficiales de la misión. 

a sus documentos. correspondencia y sus bienes. 

Estas inmunidades y privilegios se extienden a los 

familiares de los a~entea diplomáticos de la misión que vivnn 

con ellos. 

De dicha inmunidad participa además el correo y servicio 

telegrlifico de la misión. empleando para mayor seguridad la 

valija diplomática. 

La inviolabilidad diplomática comienza el día en que 

llega al país donde realizará su misión y dá. a conocer su 

carácter público. 

La inmunidad Jurisdiccional exime a los agente.a 

diplomáticos de la Jurisdicción penal y civil del l!atado en 

el cual ae encuentran acreditados, esto es Por la necesidad 

de ejercer sus funciones diplomáticas en la mas completa 

libertad e independencia. 
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Tribunales del pais si no es con previa autorización de un 

gobierno, para evitar que se tenga la posibilidad de 

dificultar su acción acusándolo de cualquier delito y evitar 

abllson de la autoridad local; lo anterior con base en la 

práctica internacional. 

Kn materia civil los agentes diplomáticos no pueden ser 

aometidos a la jurisdicción local ni aun en materia mercantil 

y no deben sor citados a comparecer ante los jueces o 

Tribunales del pais donde desempeñen sus funciones, para 

garantizar la independencia de la función diplomáticn. 

r.a misión d l plomática puede terminar de acuerdo al 

articulo 43 de la Convención de Viena de 1961 sobre 

relaclonc3 diplomBticns por las causas siguientes: 

Cuando 

receptor que 

concluido. 

el estado acreditante comunique al estado 

las funciones del agente diploma~~co. han 

Cuando el estado receptor comunica al estado acreditantc 

que. de conformidad con el párrofo II del articulo 9 ae niega 

a reconocer al agente diplomático como miembro de la misión. 

Manuel J. Sicrr¿J en su obra multicitada nos dice: La 

misión diplomUtica termina por: 
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Expiración del término. cuando oe alcan:_~u el objeto de ' 

la misión. 

Por traslado ordenado por au gobierno; 

Por desagrado grave; 

Por fallecimiento de su soberano o del soberano ante el 

cual ha sido acreditado; 

Por ser persona no grata; 

Por guP.rra¡ por cambio de réeimen y por extinción de 

algunos de los Estados. 

Por- la investigación y resul-tado realizado en este 

capitulo podemon concluir que la misión diplomática en 

!ient.ido lato. es la representación del Estado ante otro 

BsT.ado r.n las funciones políticas, económicas, sociales y 

humanitarias que en consecuencia rcquie:i-c que el personal 

encaraado de la mi.::;ión se integre por personas cultas y 

preparadas. concientes de la importancia de la misión que 

están rle~empeñando. 

Kn estricto sensu. la función diplomática ne divide en 

dos~ 

l. Diplomática propiamente dicha, que ea la que 
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representa y corresponde n las interrelaciones de gobierno o 

dicho de otra forma de Estado a Estado. 

Y la Consular, que corresponde al elemento básico y 

fundamental del Estado. que es, el pueblo, es decir, los 

particulares, tanto en su aspecto do protegidos de su Estado, 

por su presencia en un territorio extraño, como en su 

situación económica, comercial 7 las de interés personal. 

Esta distinción denota claramente que la Misión 

Diplomática en sus dos aspectos absorbe el todo. 
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CAPITULO CUARTO 

LA RESPONSABILIDAD DK LOS MIKllBROS DEL SERVICIO EXTERIOR 

MEXICANO ANTE LA LEGlSLACION NACIONAL 

El conjunto de normas que integran el orden juridico del 

paia que la autoridad politica considera obligatorias en 

det0rminado tiempo, constituye el derecho vigente mexicano. 

Asi en nuestro país el derecho vigente se encuentra en 

diversos ordenamient.o:J legaleo que rigen las relaciones que 

mantiene el estado mexicano con otros estados en igualdad de 

condiciones . 

Antes de inicil1r. el tema. hay que en:fatizar que a través 

de la historia, inucho se ha discutido sobre los alcances 

Llmitacionos de 12 responsabilidad de los funcionarios del 

servicio l'!JC.terior, po:i:: actos u omisiones en el desempeño de 

sus funciones o por abU3o de los privilegios que su estatus 

les concede son otorgados por la costumbre y el derecho 

internacional, asimiomo se ha discutido también basta donde 

va a ser responsable y como va a responder si el estado cuyos 

representantes o agentes violen las normas establecidas Por 

el derecho internacional. parn ol sostenimiento de ias 

relaciones internacionales en forma armónica. 

Si bien es cierto que en relación a la reapansnbilidad 

que se les puede atribuir a los Kstados, muchos autores han 
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sostenido las posibilidades. por wia parte, de imputar al 

Estado la respansabilidad de reparar los daños por un acto 

cometido por un funcionario: cuando éste se ha excedido de la 

competencia que le atribuye el derecho interno, o de la que 

le concede el derecho internacional, cuando actúa en contra 

de las instrucciones que ha recibido, o bien cuando dicha 

autoridad actuando en nombre de su Estado, utilizando 

aquellos medios o simbolos puestos a su disposición del 

funclonario en el ejercicio de au misión. y por otra parte 

existe la teoría de eximir al Estado de toda responsabilidad 

por las actuaciones ilic itas de sus agentes como ya fué 

analizado en el cap.itulo anterior. 

1. CONSTITUCION Dl~ LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La respollBab.:.i.lidad en la Constituci.ón Política fué 

plasmada en la Const.itución de Apatz.ingán. como au ideal 

democráticc. estnbleció la responsabilidad de los 

funcionarios públicos, asi como la ~ormn de hacerla efectiva. 

principio que fué recogido tauibién por la Constitución de 

1857, en la cual se estableció un titulo especial para 

regular la responsabilidad y poder delimitar la competencia 

de las autoridades ante quien se exigia. 

La Constitución vigente habla de los delitos que pueden 

cometer los servidores públicos, delitos del orden comü.n que 

seria todos aquellos actos y omisiones que sancionan laa 
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leYP.H pfmales y los oua les se perseguirán y sancionarán en 

términos de esa ley. y de una responsabilidad surgida por 

fa):t.as administrativas coror.ti.das éotas en el desempeño de su 

carno. puesto o comisión. faltas que se conternplan en la I,ey 

E'undamental y en la Ley Federal de Responsabilidad de los 

Servidores Públicos en cuanto a su procedimiento y aplicación 

de sane iones . 

En la Constitución se plasma una figura conocida con el 

nombre de desafuero o declaración de v:ocedencia que consisto 

en suRpender o separar de su puesto al funcionario o servidor 

público hasta en tanto el Juez competente resuelva aobre la 

culpabilidad, separación o nuspensión de su cargo 

manifestando el articulo 111 en su parte conducente lo 

siguiente "El efecto de la declaración de que ha lugar a 

procede:: 1· contra el inculpado será oeparado de su encargo 

t.anto este sujeto a proceso penal ... " 

Si el procedimiento de Declaración de Procedencia 

termina con una sentencia absolutoria el servidor púbico 

podra reasumir su función, pero si la sentencia fuere 

condenatoria y se trata de un delito cometido durante el 

ejercicio de su encargo no se concederá al reo la gracia del 

indulto. o . sea que será inapelable e9to puede aplicarse 

porque el servidor público debe ser fiel a los intereses de 

la Nación y cumplir con todas sus leyes. 
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Ahora bien. el articulo 114 de nuestro código 

fundamental establece el término en el cual podrá iniciarse 

el procedimiento del Juicio politice. y es el periodo en el 

que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año 

después, y las sanciones cor~espondientes se aplicarán en un 

periodo no mayor de un año contado desde que se inició el 

procedimiento, 

Por otro lado, la responsabilidad en que incurran los 

servidores públicos por delitos cometidos durante el tiempo 

de su encargo, será exigible de acuerdo con los plazos de 

prescripción consignados en la ley penal, y los cuales no 

serán inferiores a los tres años, los plazos de prescripción 

se interrumpen mientras 

alguno de los cargos 

constitucional. 

que el servidor 

consignados en 

público desempeila 

el articulo 111 

Kl fuero que otorga la constitución a los eervidores 

públicos enumerado!J en el articulo 108 constitucional, y que 

especifica.JDente son: Los representantes de elección popular, 

a los miembros de los poderes Judicial federal y Judicial de 

Distrito Federal, a los funcionarios y empleados, y en 

general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza de la administración pública 

federal o en el Distrito Federal, serán respansables por los 

actos u omisiones así como de los delitos cometidos en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 



173 

Por lo que toca a la constitución de 1917. en el 

articulo 61 se establece que los diputados y senadores son 

inviolables por las opiniones que se hagan acreedores con el 

desempeño de su encargo y jamás podrán ser reconvenidos por 

éstas. En esta constitución se contempla en el titulo cuarto 

denominado ··ne las responsabilidades de los funcionarios 

públicos"', de los articules 108 al 114., numerales que en gran 

parte expresen idea9 contenidas en la constitución de· 1857, 

no estableció además la distinción entre delitos oficiales y 

delitos del orden común, por la desaparición que tuvieron los 

primeros. 

Kn el proyecto de constitución de 1917, se desprendian 

entre otros razonamientos. los siguientes: Kra necesario que 

se estableciera la responsabilidad de todos los servidores 

públicos, para lo cual deberla fijarse un procedimiento para 

juzgarlos y consecuente.mente una penalidad respectiva~ 

Ahora bien. por lo que tocaba al procedillliento en la 

exposición de motivos se seaalaba entre otras cosas que éste 

era di:ferente según se tratare de delitos del orden común o 

delitos oficiales; por lo que hacia a los primeros el 

principio de igualdad ante la ley y la prohibición de 

tribun.ales especiales. llCJ9ete a los funcionarios a jueces del 

orden co•ún co-.o a cualquier otro ciudadano, aolamente que 

para quedar un alto funci.onario a dispcaición del Juez común 
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se debe hacer· previamente una declaratoria por la Cámara de 

Diputados. 

Y. por lo que toca a los delitoa oficiales, los 

funcionarios no se juzgarán Por los tribuna.les del orden 

común, sino que los Juzgará el Senado empleando para ello el 

siguiente procedimiento. La Cámara de Diputados baria la 

acusación a la de Senadores la cual dictaba una sentencia, 

previos todos y cada uno de los tráJDites ord:lnarios de todo 

proceso, para llegar a comprobar su -posible responsbilidad, 

procedimientos que han desaparecido quedando únicamente 

iuatituido un solo procedimiento, a raiz de la reforma 

sufrida en diciembre de 1962. 

2. CODIGO CIVIL PAI<A KL DISTRITO FKDKRAL 

Kn cuanto a lo referente al Código Civil en su capitulo 

V, correspondiente "De las obligaciones que nacen de los 

actos ilícitos" espccificamente en su articulo 1926 a la 

letra dice: 

''Bl Retado tiene obligación de responder de los dai'ios 

causados por sus funcionarios en el ejercicio de las 

f. unciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es 

subsidiaria, y sólo podrá hacerse efectivo. contra el R'stado 

cwmdo el :funcionario directamente responsable no tenga 
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bi enan, o los que tengn no scDn suficientes para rP.sponder 

del daño causado". 

Kxiste responsabilidad civi1 cuando se daña un 

patrimonio en. cualesquiera de sus cap9cicr1, mismng que hemos 

anal izado en el capitulo segllndo inciso A). al cual nos 

remitimos para efecto de su estudio. 

3. CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Nuestro Código Penal para el Distrito Federal contempla 

en uno de sus ti tu los: delitos que pueden ser cometidos por 

funcionnrioa públicos los cuales se denominan: "Delitos 

cometidos contra la administración de justicia". y ''delitos 

cometidos por servidores pÍiblicoo" entre los de!i tos que se . . 
señalan en el Código Penal ·que se pueden cometer por los 

funcionarios son: 

Ejercicio indebido de servicio públi.co, abu!Jo de 

autoridnd, coalición de servidores públicos. uso indebido de 

atribuciones y facultades, intimidación, ejercicio abusivo de 

f_uncionP.B, tráfico de influencia, cohecho peculado, 

enrjquecimiento ilícito, conclu."Jión y ejercicio indebido del 

propio derecho. 

s'anciones penales. que no pueden ser aplicadas a los 

servidores públicos por el ejercicio de oU!J funciones, en el 
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extranjero como son los agentes diplomát.icos mientrñ5 f~ocen 

de inmunidad. 

El Código i'enal, en su ti tul o preliminar estab lene en 

sus primeros artículos¡ la aplicación de este código do los 

deUtos cometidos tanto en territ.orio mexicano como en 

territorio extranjero ya sea a los mexicanos, personal de los 

consulados o por extranjeros contra mexicanos, serán penados 

en la BePüblica Mexicana, con arreglo a las leyes federales 

asi como también aquellos deljtos cometldos a bordo de buques 

nacionales, a bordo de un buque de guerra nacional. a bordo 

de un buque extranjero aurto en puerto nacional, a bordo de 

aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en 

territorio o atmósfera o aguas nacionales asi como los 

cometidos en las embajadas y legaciones mexicanas, con ello 

concluimos que se aplicará la norma territorial establecida 

' por el Código Penal en los deliton comctidon en el extranjero 

siempre que reúna los requisitos antes señalados. 

4. LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

POBLICOS 

Esta ley tiene por objeto ln adopción de un sistema de 

responsabilidades en el servicio público, que define las 

obligaciones de quienes en el desempeño de un empleo, cargo o 

comisión y que prescribe sanciones eficaces para quienes 

falten a sus deberes, no sólo satisfaciendo el propósito 
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punitivo sino también el preventivo, constituye uno de los 

pilares de cualquier estado de derecho. 

Bl Estado. busca garantizar que los gobernados cuenten 

con un docU11ento para obligar a loa servidores públicos a no 

salirse del marco especifico de asignación. de competencias 

que les confiere la Ley y que. en caso de que su actuación no 

ee encuadre en dicho marco. existan los medios necesarios 

para corregir y sancionar las desviaciones. 

lstá integrado por el titulo cuarto de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos señala también: sujetos de responsabilidad en el 

servicio público. las responsabilidades y sanciones 

ad.-inilltrativaa y las que deben resolverse por Juicio 

politice, las autoridades competentes para aplicar las 

sanciones. para el procedi•iento de declaración de 

procedencia, del procesamiento penal de loa servidores 

públicos, entre otras disposiciones. 

Son suJetoe de esta ley los servidores públicos 

-ncionados en el párrafo primero y tercero del articul.o 108 

constitucional y todas aquellas personan que IMlD.eJen o 

apliquen recursos económicos federales .. 
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Las nutoridadeR com"Potent.e.5 para ap l leal" dicha ley son: 

Las C8.maras de Diput.adoR y Senadores al Congreso d~ la Unión. 

La Secretaria de la Contraloria General de la Federación. las 

Dependencias del Ejecutivo Federal, el Departamento del 

Distrito Federal. La Suprema Corte de Juoticia de la Nación, 

El Tribunal Fiscal de la Federación y los Tribunales de 

Trabajo en los térmjnos que señala lns leyes renpectivas. 

l.os sujetoa a Juicio poli tico son los servidores 

pübl icos mP-ncionados en el primer párrafo del articulo 110 de 

la conRtjtución y que son: 

Los Gobernadoros de los Estados. lo!l Diputados a las . 

Legislaturm:s Locales y los Magistrados de los 'l'ribunales 

Superiores de Justicia Locales. podrán ser sujetos de Juicio 

polit.ico, {'or viol.:i,:ionen graven a la Const.it.ucinn General de 

la Rcpübl jr:n. a las Leyes Federales que de el la emanen, nsi 

como por el oanejo indebido de fondos y recurso~ federales. 

Es procedente el Juicio político cuando los actos y 

omisiones de los servidore!1 públicon n que se refiere el 

párrafo anterior. redundan e!:!. perjuicio de lo!:I intereses 

públlcos fundamentales o de !JU buen despacho. el ataque a las 

instituciones democr~tic~s; el ataque a la forma de gobierno 

republicano. representativo y federal; la~ violaciones graves 

a las garantias individuales o sociales; el ataque a la 

libertad de su:fragio¡ la usurpación de atribuciones¡ las 
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intr;1cciones a la co1!st.itución y a las leyeo fedr:r:iles cuando 

c~usen perjuicios graves a la f.ederación, a uno o varios 

estadon. las omisióncs de c¿:irácter gravo, las violar.iones 

sistemátjcas o graves a los planes. pro(trama::J o presupuestos 

de la administración pública federal. 

Tanto la Ley Federal de Responsabilidaden: como el Código 

Penal, establecen sancioaes de la mismo naturaleza respecto 

de conductas materialmen"te iguaJes, siendo necesario aclarar 

que en la aplicación del sistema de responsabilidades se 

preservan los principios consagrados por los artículos 23 y 

109 constitucionales. de que nadie puede" ser Juzgado dos 

veces por el mismo delito y de que no podráil imponerse dos 

veces, por una sola conducta, sanciones de la misma 

naturaleza. 

Si bien es cierto que las disposiciones sancionadoras 

previstas por ambos ordenamientos son de la misma naturaleza, 

también ea cierto que encuentran numerosaa diferencias entre 

si como son: su objeto, origen. f'inalidad. procedimiento. 

régimen jw;idic~, ef'ectOs, titulari~ad de las facultades para 

imponerlas y otras más, por lo que exi~t.o aiversidad de 

procedimientos. 

La Ley Federal de Responsabilidades en su titulo tercero 

habla aobre la responsabilidad administrativa, señalando que 

incurren en ésta los servidores públicos señalados en el 
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articulo 108 de la const.ítoción y los que aanejan o apl ica.n 

recuroos federales. 

De esta 'forma, hemos establecido de .anera •uy general 

la finalidad de dicbo ord......,.iento hacia los servidores 

públicos que encuadran dentro del aarco Jurídico aplicable al 

sis- de responsabilidades en el servicio público. 

5. LKY ORGA!IICA DKL SKRVICIO KJ.Tltl!IOR lll!IICANO 

La Ley Orgánica del Servicio Kxterior Mexicano y su 

regliment.o establece las bases juridica.s para prevenir y 

castigar la desnat~alización de la función encomendada a loa 

•iembros del Servicio Exterior. La congruencia entre estas 

leyeo, permite dis¡xmer de elementos. para considerar el 

sistema de responsabilidades de los Servidores Püblicos que 

se ban tratado n lo largo de este estudio. Encontramos 

anteriormente que las responsabilidades son: Penal y Civil; 

sujetas a las leyes relativas y la administrativa que se 

regula par ln Ley Orgánica del Servicio Kxterior Mexicano y 

su Reglamento. 

Para efectos del Derecho Mexicano y de acuerdo a la 

mencionada ley se clasifican conforme a lo dispuesto por el 

articulo 7 de la ley que se menciona: NLa rruaa diplomática 

comprenderá las siguientes categorías de funcionarios en 

orden decreciente de jerarquías: !Jlbajador, Ministro, 
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Consejero, Primer Secretario, Segundo Secretario. Tercer 

Secretario y Agregado Diplomático". 

Por lo que respecta a la rama consular en su articulo 8 

establece las siguientes categorías de funcionarios en orden 

decreciente de jerarqula: Cónsul General, Cónsul de Primera. 

Cónsul de Segunda. Cónsul de Tercera, Cónsul de Cuarta y 

Vicecónsul. 

Los Agentes diplomáticos por lo general están 

acompañados de personal oficial¡ al lado del embajador están 

los consejeros de legación, los Secretarios, los agregados de 

eJlbajada, los agregados •ilitaros aai como agregados 

comerciales. etc. El conjunto de 6atos, es lo que constituye 

el cuerpo diplomlitico. 

Julio Diena en su libro de Derecho Internacional Público 

nos habla sobre el cuerpo diplomático que es: "El conjunto de 

los agentes diploaiticos acreditados en un determinado 

listado". 

Carlos Arellano García nos dice en su 1112lticitada obra: 

"111 derecho de l ... ación es la prerrogativa soberana que 

tienen los llstadoa para decidir si envían y si reciben 

representación dlplollática". 

111 'derecho de J.eaación es un derecho subJetiYo del 
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Kstado y ante.éste los demás paises deben de respetarlo. A la 

representación diploaática de un Kstado se le llama legación. 

Bn lo que respecta a . las sanciones administrativas 

establecida3 por la Ley Orgánica del Servicio Bxterior, en su 

articulo 57 se establece: 

.. Los miembros del Servicio Hxterior, sólo podrán ser 

separados de sus cargos, temporalmente por medio de 

suspensión y en forma definitiva por baJa. retiro o 

destitución en los tér•inoa de esta ley y su reglamento 

Kl articulo 56 señala que son causas de baja del 

Servicio Exterior Mexicano: 

a) Renunciar al mismo; 

b) Ab<1ndonar el empleo¡ 

e) DeJar de cumplir con alauno de los requisitos 

señalados en los incisos a, d, e y f del articulo 34 de la 

presente ley y, 

d) Incurrir por segunda ocasión en alguna de las causas 

de suapensión que señala el articulo siguiente: 

Articulo 59. Son causas de suspensión 
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a) Morosidad y descuido manifiestos en el desempeño de 

sus obligaciones oficiales; 

b) Uso ilici to o con fines de provecho personal de lau 

franquicias, valijas y correos diplomáticos, o l;m 

inmunidades y privilegios inherentes al cargo; 

e) Desatención comprobada en las obligaciones y 

prohibiciones señaladas en la presente ley y su reglamento; 

d) Desobediencia a las instrucciones de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores o del jefe superior¡ 

e) IncU11Plimiento habitual de los compromisoa 

econ6aicos; 

f) Estar sujeto a proceso por deli.to intenciona1. La 

suspensión podrá prolongarse hasta el t6raino del proceso. 

Cuando quede sujeto a proceso por del.ita intencional el 

funcionario será suspendido en su cara:o. pero la Secretaria 

de Relaciones Exteriores •.• " 

Kl articulo 60 de esta ley determina que son causas de 

destitución: 

a) Actuar con deslealtad al pais o a sus instituciones¡ 
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b) Ser conde;1cidí.J en sentencia ñir.: . .=t.da por cie! i to 

intencional; 

e) Violar el deber de sigilo profesional que se 

establece en el articulo 45 de esta ley y que se refiere a 

que los miembros del Servicio exterior deberán guardar 

discreción absoluta acerca de los asuntos que conozcan con 

motivo de su desempeño oficial. y 

d) Cometer alguna falta que haga i,mposible su 

permanencia en el servicio exterior. 

Independientemente de las sanciones administrativas que 

se les imponga. les deberán ser aplicadas lan penas que se 

establezcan en el articulo 211 del Código Penal para el 

Distrito Federal. aplicable en materia federal, que dispone: 

"La sanción será de uno a cinco años. y multa de 

cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión, en su 

caso. de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea 

hecha por persona que preste sus servicios profesionales o 

técnicos o por funcion~io.s o empleado pUblico. o cuando el 

secreto revelado o publicado sea de carácter ind115trial. 

Nótese que la ley pellJll nos habla sobre una sU5pensión. 

y la Ley _Orgánica del Servicio K:ir.terior Mexicano, nos dice 

destitución, lo que demuestra que esta última es más severa, 
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claro que la ley penal establece otro tipo de sanciones, como 

son la pecuniaria y la privac.ión de la libertad. 

Cualquiera que sean las causas de separación de loa 

miembros del Servicio Exterior, sea por baja, suspensión o 

destitución, el Secretario de Relaciones Bxteriores, 

considerando la opinión de la Comisión, determinará la forma 

de separación que correaponda. En el caso de embajadores y 

cónsulea generales, someterá la opinión de la comisión de 

personal al presidente de la República. El afectado por eu 

parte tendrá derecho a ser oído en los términos que fije el 

reglamento en la presente ley~ 

También los siiembroa que se les impongan sanciones 

tienen derecho a iapugoar a través del recurso de 

reconsideración, las resoluciones emitidas, mismo recurso que 

deberá interponer dentro del término de 15 a 30 dias. si está 

adscrito en M0xico, o comisionado en el extranjero 

respectivamente contados a partir del dia siguiente en que Be 

reciba la notificación de la resolución. 

Si algUn miembro del Servicio Krlerior comete alguna 

violación a las disposiciones establecidas en la ley que los 

rige. o a laa normas y principios internacionales, se le 

aplicarán les disposiciones contenidas en las mismas, y si a 

juicio de la Comisión se considera que el delito es grave. 

podrán aplicarse además de lll8 aedidas disciplinarias 
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adminiRtrativas, las sanciones penales corre~pondientP.!l, que 

están contenidas en nuestro Código Penal vigente. r~l objeto 

principal de estas atribuciones y i:ncultadcs de los agentes 

diplomáticos, tiene su base en el principio de que l.as bll1-:n ..... 

relaciones entre los estados, constituye una de la:i mas 

importantes actividades; ya que ningún Estado puede, ni ha 

podido nunca vivir en el aislamiento politico y económico 

para conducir sus relaciones con los demás miembros de la 

Comunidad Internacional, se valen de ciertos órganos de 

representación sea Diplomática o Consular, los que deben ser 

aptos :fisica, moral e intelectualmente para el cumplimiento 

de su delicada misi6n. 

Nuestra Legislación :faculta al ejecutivo a destituir, 

sancionar. amonestar en cualquier forma. a aquellos 

funcionarios que van más allá de las facultades que les 

fueron otorgadas, si hacen mn.l. uso de los bienes que les 
, .. ·· ·J: ..... 

fueron otorgados para el desempeño de aun funciones, si 

fallan al sigilo que les ha sido otorgado. 

6. REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO EXTERIOR 

MEXICANO 

Para que las funcione.e encomendadas a loa miembron del 

Servicio Exterior. puedan ser desempeñadas correctamente, los 

representantes tienen una sorie de ob1igaclonea, y en caso de 

ciertos incumplimientos a las •istr!B5 encomendadas por la Ley 
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Orgñnica del Servicio Exterior Mexicano. conforme a los 

lineamientos que establezca la Secr.e~a.ria de Relaciones 

Exteriores traerá como consecuencia la aplicación de medidas 

disciplinarias de carácter administrativo y que se han ya 

analizado en diversos artículos de la Ley y au reglamento 

como lo veremos en este apartado y que van deade la 

amonestación verbal. represión por escrito. suspensión, baja, 

retiro o destitución. Consecuentemente el articulo 21 del 

Reglamento nos dice: 

"La negligencia en el manejo de documentos oficiales. en 

la utiliZación de los sistemas de cifrado y en el uso de las 

valijas será considerada como morosidad y descuido 

manifiestos en el desempeño de las obligaciones oficiales". 

articulo éste que se relaciona con el 59-a de la ley 

mencionada. 

Respcc"t.o al uso indebido de los recursos financieros nos 

dice el articulo '17 del reglamento lo siguiente: "Al uso 

indebido de los estados financieros de las misiones 

diplomáticas u oficina~ consulares. así como de loa bienes 

muebles e inmuebles propiednd del gobierno federal, será 

considerado como desatención co~probada en las obligaciones y 

proldbiciones de los miembros del Servicio Brterior, sin 

perjuicio de la.a sanciones administrativas y penaleo 'que 

correspondan". Va en relaci6n al articulo 59-c de la ley. 
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El articulo 108 del reglamento establece: '"La 

malversación o disposición de las recaudaciones consulares 

con fines no autorizados serán considerados como morosldad y 

descuido manifiestos en el desempeño de las obligaciones 

oficiales. sin perjuicio de la obligación y perjuicio de la 

aplicación de otras disposiciones de la Ley Orgánica del 

Servicio Exterior Mexicano y de las Leyes Penales 

aplicables... articulo este que tiene relación con el articulo 

59; inciso al de la ley de dicho organismo. 

El artículo 124 nos señala una causa de baja de los 

miembros del Servicio Exterior 7 que a la letra dice: "Los 

•ielDbros del servicio deberán reanudar laborea al término de 

una licencia o disponibilidad. Después de 4 días hábiles sin 

que se hayan presentado a reanudar labores y sin que medie la 

Justificación procedente. serán dados de baja en aplicación 

del inciso B del articulo 56 de la ley". 

Kl reglmoe.nto considera en su titulo séptilOO, de las 

medidas disciplinarias y de la separación del Servicio 

Kxterior Mexicano en sus siguientes articulos: 

Articulo 136. "Las medidas disciplinarias que podrán ser 

aplicadas Por los jefes de misiones diplomáticas y de 

representaciones consulares Por las ~altan o las omisiones en 

que incurra el personal adscrito a las oficinas a su cargo. 
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siempre que no sean aplicables las establecidas en el 

capitulo IX de la Ley. consistirán en: 

a) Amonestación verbal. 

b:) ·Represión por escrito con aviao a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores". 

Articulo 139 para los efectos del inciso b) del articulo 

58 de la Ley Orgánica se considerará como abandono de empleo: 

a) Que el interesado no se presente en su nueva 

adscripción dentro del plazo que establece el articulo 4 del 

presente reglamento. 

b) Cualquier nusencia injustificada por más de cuatro 

días hábiles o la que. a Juicio de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, afecta seriamente las funciones 

encomcndadaa al que incurra en esta aituación. 

Asi hemos hecho referencia a 1os artículos que conforme 

al reglamento se establecen ciertas medidas disciplinarias y 

que son motivo de la :mparación de alaün miembro del cuerpo 

diplomático siempre y cuando incurran en una responsabilidad 

o bien violan el deber de sigilo profesional durante ol 

ejercicio de algún cargo o comisión oficial. será deatituido 

y Ja.As podra reintegrarse al Servicio Kxterior Mexicano, 
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quien falte a sus deberea y por ello nunca y por ningun 

motivo podrá reintegrarse nuevamente al Servicio Exterior. 
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CONCLUSIONES 

1. Kl articulo 106 constitucional debería considerar 

expresamente a loa agentes diplomáticos como altos 

funcionarios susceptibles de incurrir en responsabilidad. 

2. Bn algunos casos la Responsabilidad tiene un mero 

alcance administrativo, pero otras el acto causa perJuicio al 

patrimonio o constituye un delito, de aqui quo se baga la 

distinción de responsabilidad civil, penal e internacional. 

3. La diplomacia tiene un carácter representativo de lUl 

Estado ante otro, teniendo funciones de observar, proteger y 

negociar. 

4. La Responsabilidad Internacional surge como 

consecuencia de los actos u omisiones de cualquiera de aus 

órganos como son: Rl Presidente de la República, Secretario 

de Relaciones Exteriores, Agentes Diplomáticos y Agentes 

Consulares, cuando infringan una norma de Dert>Cho 

Internacional. 

5 . La base para que se de la Responsabilidad 

Internacional es el reconocimiento a todo Estado como sujetos 

de derechos que puedan llegar a constituirse en consecuencias 

jurídicas que, entoncen impongan obligaciones a los 

infractores. 
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6. Si el representante diplomático, comete alguna 

infracción a las normas internacionales o si se extralimitan 

en sus funciones, ea ta responsabilidad traerá como 

consecuencia para el Estado acreditante la obligación do 

reparar el daño que se haya causado. Y el Retado lesionado 

podrá solicitar al Retado responsable que retire a su agente 

par ser una persona no grata, y si no es retirado, el Estado 

receptor puede expulsar al agente de su territorio. 

7. La Responsabilidad Internacional que surja, por los 

illcitoa que cometan sus representantes o agentes en el 

extranjero, irá de acuerdo a la Teoria de la Falta, ya antes 

mencionada, ,.a que el agente constituye el ele1nento subjetivo 

de la responaabilidad y el Bata.do es una persona moral. Por 

lo tanto no es capaz. de tener un comportamiento fiaico y 

solamente puede impu:táraele la acción o la omisión al 

individuo .,:h:srupo de individuos que lo representan en un 

!!atado. 

8. Los efectos o consecuencias juridicBB que tiene la 

~~pollB&bilidad internacional para el Katado infractor es la 

.. de reparar e1 daño causado, sin perjuicio de que pudiera 

~Dstituiree una responsabilidad penal para el funcionario o 

agente diplomático que haya cometido el ilícito, retirándole 

de iDloediato sus priYilegioa e inmunidades por parte del 

Bstado a quien en su nombre representa. 
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