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INTRODUCCIÓN 

Hacer invesligación jurídica, escribir, estudiar sobre Dorochos Humanos, pareciera 

que es un tema actual o reciente, lo c1orto os que asta oxpresión ha sido ut1hzada 

en las últimas decadas y se l1a presentado on los foros nac1onnlos o 

internacionales durnnte los siglos XIX, XX y XXI 

Los Derechos Humanos son producto do la soculm1zac1ón de la cultura, ocupan ol 

lugar que en tiempos nnt1guos tuvo la religión el lugar de los mandamientos y 

deberes morales inspirados 011 la revelación d1v1na. Son ta 111stancia log1tirnadom 

de los poderes polit1cos, asi como de los programas quo estos formulan el 

derecho al respeto y il la protección do las libertades b<is1cas; ol dorocho a la no 

discriminación o a una cühdad de vida digna y decorosa; por solo mencionar a 

algunos de estos derechos, mismos que encontramos establocidos dentro do 

nuestra Carta Magna 

La historia lia demostrndo que no basta quo los Derechos Humanos so 

encuentren plasmados en un documento legal, si no que se debon difundir y 

practicar de manera constante. Ahora bien, si la práclica y la capacitación es dificil 

en un país, hacer valer los Derechos Humanos a nivel internacional lo es todavln 

mas complicado, casi imposible, si tomamos on cuenta los propios sistemas 

jurídicos de los demás paisos asi como los interesas políticos y económicos, como 

es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, quien a pesar de que es el 

principal promotor de estos derechos, paradójicamente es el primero en negarse n 

firmar y respetar los acuerdos internacionales, como es el caso que nos ocupa en 

el presente trabajo de investigación, en virtud de que destacaremos la importancia 

social y jurídica de la Corte Penal Internacional, como organo jurisdiccional. 

internacional que surge en pro de la defensa de los Derechos Humanos 

Internacionales. 
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El Estatuto de Roma constituye un hito en el derecho inlernac1011al y en el dorucho 

penal, pues se crea una Corte que investigará y juzgará los graves atentados 

contra la población civil, con base en la responsab1l1dad renal 1nd1vidual, s111 

excepción alguna por razón de pnvilegios, fumos o 111111un1dades, do acuerdo con 

lo establecido por los articulas 25 y 27 de ese Estatuto. 

La Corle Penal lnternncional es una contnbución a la paz mundial, al tenor ol 

carácter de un tnbunal do carácter permanente, 1ndepend1onto y vinculado con ol 

sistema de las Naciones Unidas. 

La competencia de la Corte se limita sólo a los crímenes más graves y de 

trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, que conmueven 

profundamente la conciencia de la humanidad y constituyan una amenaza paro la 

paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. 

La Corte Penal Internacional no es un instrumento do persecución política 111 do 

arbitrariedad, sino de garantía contra la impunidad y de protección a los rnrios, 

mujeres y hombres que son victimas de bestialidades claramente definidas en el 

mismo Estatuto y en los elementos de los tipos quo sarán aprobados por lo 

Asamblea de Estados Partes. 

Por todos estas consideraciones es que se presenta este trabajo de investigación, 

a efecto de destacar la importancia del Derecho Internacional corno factor 

importante en la lucha constante por la preservación de los Derechos Humanos. 
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PENAL INTERNACIONAL" 

CAPÍTULO 1 

MARCO CONCEPTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

1.1 Fundamentación do los Derechos Humanos. 

El impulso de la promoción y protección de los Derechos Humanos en el mundo 

guarda un vinculo, una estrecha relación con la concepción polltica del Estado de 

Derecho, es decir, tomando al Estado como sujeto al ordenamiento constitucional 

libremente consentido por los pueblos. 

El derecho y la justicia se han consagrado corno resguardo de la libertad, si 

tomamos en cuenta que la libertad sólo existe bajo la tutela del derecho, entonces 

estamos bajo un rógirnen jurldico fundado en la idea más amplia de justicia. 

Ahora bien, cuando un pals habla y practica la domocracia, indudablemente esta 

llamando al Estado de Derecho y a la justicia, sin embargo, es innegable quo 

algunos reglrnenes se nieguen, disfracen o maquillen este concepto en sus 

paises, para seguir labrando dictaduras que debieran erradicarse en estos tiempos 

postmodernos y de globalización. 

Cuando un pals habla, escribe y practica la justicia independiente es slntoma sino 

qua 11011 de garantla de libertad y de un sistema democrático de gobierno, por lo 

que el orden jurldico a través de esta garantla tutelará los órganos jurisdiccionales 

que imparten esa justicia, de tal manera que al aparecer la figura del juez, éste 

surge como protector nato de la libertad, persona que se encuentra facultada para 

decidir sobre excesos, irregularidades o injusticias de gobernados y gobernantes. 
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No olvidemos que la Carta Magna es el 1nstru111ento ¡urid1co que determina lo 

forma pam que los gobernantes legitimen el poder que e¡crcon. el cual no ejercen 

como propio sino como delegación, erigiéndolo como servidores p(1bhcos, es decir, 

servidores al Eslado, de ahl que se diga que la Const1tuc1ón es un instrumento de 

la libertad. 

Sin embargo, la realidad polltica ha indicado que. hoy en dia. en algunos paises. 

la Constitución ya no es suficiente pam garantizar Ja libertad por las actitudes de 

los gobernantes quienes !meen abuso del poder recurriendo a actos crueles, 11 

torturas sociales, como los famosos estados de sitio. a estados de oxcepc1611 o a 

golpes de Estado, lo que origina indudablemente un cercenmrnento, un desgaste. 

un desafio a la libertad humana. 

Uno de los grandes retos actuales de la humanidad es la salvaguarda de los 

derechos fundamentales de la sociedad en su conjunto. No se concibe 

actualmente ningún sistema democrático sin una lista minima de Derechos 

Humanos de los que debe gozar la población en general. 

Es por eso que actualmente, cualquier pals que se precie do democrático, debo do 

contemplar un listado mlnimo de derechos y libe1tades consagradas en su 

legislación; pero no basta con ello, sino que además es necesario contemplar los 

mecanismos para hacerlos efectivos en su goce y ejercicio o la forma de 

restablecerlos en caso de que éstos se vean vulnerados. 

Existe actualmente una estrecha relación entre el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y el Derecho Interno. El Sistema Internacional de Protección a 

los Derechos Humanos y los sistemas regionales (africano. europeo e 

Interamericano) van cobrando dla a dla una prosperidad importante, al pretender 

salvaguardar, defender en algunos paises del mundo, los derechos 

fundamentales de toda persona, independientemente de su nacionalidad, sexo, o 

raza a la que pertenezcan. 
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1.1.1 Definición 

Como ya se mencionó, uno de los conceptos más discutidos en la actualidad son 

los Derechos Humanos. Son muchos los autores que han propuesto delinicionos o 

este concepto, quienes a nuestra consideración, no contemplan todas sus 

caracterlsticas, provocando inclusive confusiones al respecto. ya que algunos 

seiialan o los equiparan con conceptos de gmantlas individuales. 

Hay quienes serialan que el propio término es un pleonasmo, pues no existen mas 

derechos que aquellos consagrados parn los seres humanos, aspecto que 

considerarnos por demás equivoco, pues los Derechos Humanos no solamente 

marcan valores humanos sino que también consideramos que el propio concepto 

excede, sobrepasa a las garantlns individuales, como se oxplicmíl mas adelanto 

en el presente capitulo. 

Hablar de Derechos Humanos, es hablar hoy en dla de diversas denominaciones 

o conceptos, ya que os hablar de derechos del hombre, derechos de la persona 

humana, derechos individuales, derechos fundamentales del hombre, derechos 

innatos, derechos públicos subjetivos, entre otros conceptos. Bajo astas 

denominaciones se trata de reiterar que el hombre es sujeto de esos derechos, 

por el solo hecho de existir, de ser parte de una comunidad o sociedad. 

De la mitad del pasado siglo XX a nuestros dlas so han formado diversos 

conceptos, diversas ideas de los Derechos Humanos, aunque de alguna manera 

se conserva su designación original. 

Aunque no exista consenso ni en la doctrina ni en la legislación sobre el concepto 

de Derechos Humanos, se señalarán las caracterlsticas generales de éstos, que 

se derivan de algunas de las definiciones que hasta ahora se han vertido. 
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La Dra. Mireille Rocatti, ex presidenta de la Co1111sió11 Nacional de Derechos 

Humanos afirma que desde un punlo de vista 111s11at11m/isln los Derechos 

Humanos se conceplualizan como "/os rlomd1os l1111rl11111ü11l<1/üs q110 co1rnsponclo11 

al sor /11111111110 por s11 propia 1111t111a/oz11"', ahora bien. la m1s111a autora indica que 

ese rnisrno conceplo desde el punlo de vista positivo ·so11 1111 co1111mto do 1101mas 

j11rldicas q11e impo11011 dobows ni Estarlo y co11coc/m1 /ac111tncfl1s a las po1so11as·. ~ 

Por su parte, el Dr. Jorge Cmpizo 111anif1estn que 

"Los Dorochos H11mm1os doflnon aquo/IJ ároa quo os propia a la dignidad do las 
personas y quo dobo sor rospot.1da por 1.1s a11torld.1dos. En las 1ol.1clonos antro 
pnrl/cularos, los conl//ctos y los actos antljurldlcos dobon rosolvorso apllcando la /oy, 
y so supone quo os 1111.1 rol.1clón antro lgunlos o quo 1.1 loy trat.1 do Igualar las 
dos/gualdados soc/alos o oconó111/cas".' 

Por úllimo, pma los doclores Cmlos f Quintana Roldán y Norma D. Sabido 

Peniche, en su obra "Oorocllos H11111anos", conceptúan a éstos como 

"El conjunto do garant/as qno osr.1blocon los ordon,1111/ontos log,1/os naclonalos o 
lntomaclonalos con objoto do protouor, tronto al podor pub/leo, los dorochos 
fundamonl<llos do los soros l11m1.111os, on cuanto a su dignidad y al rospoto qua 
morocon por o/ moro hocho do po1tonocar a l.1 ospoclo ll11111a11.1". 

Por nuestra parte consideramos que los Derechos Humanos son: 

"Aquol/os dorocl1os b.islcos quo porto11ocon al l1ombro, por ol sólo l1ocho do existir, y 
qua torzosamonto dobo11 do sor roconoc/dos y rospotados por las autor/dados do su 
pals y do los dom~s pa/sos do/ mundo". 

Como se aprecia en este concepto por demás ambicioso, planteamos la 

necesidad de que cualquier individuo, hombre o mujer, sea respetado por el sólo 

hecho de pertenecer a este mundo. Parece un aspecto simple pero lo que 

intentamos exponer y por tanto reflexionar es mostrar una teorla universal en la 

' ROCCATII, Mlrollto. "Los Dorochos Humanos y la Exporloncla dol Ombudsman on México"_ 
Edit. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 2'. Ed1c. México, 1996. P. 17_ 
' lbldom. p. 17 
' CARPIZO, Jorge. "Dorochos Humanos y Ombudsman", Ed1t. Porrua. 2'. Edic., México, 1998. 
pp. 61y62. 
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que toda autoridad, todo soberano, lodo gobernante respete n sus congóneres, 

que respete el hecho de que es un ser que vino a este mundo a cumplir una 

misión, misión que puede ser calalogad;i corno buena o como 111nla. es decir, no 

sabernos si ese individuo es un malhechor. un ratero. un m;es1110. o en contrnparte 

es un sabio, un curn, un médico, lo que nos 111teresa es que el hombre en su 

posición de gobernante, de m1toridad, respete a su 1gtml. al propio hombre, 

independientemente de su sexo, raza, creencia rellg1osa. etc 

De esto trata el presente trabajo de tesis, con el que se considera exponer la 

preservación de un Estado de Derecho lnternac1onal. en el que. respetando la 

soberanla de los paises, en el momento mismo que uno transgreda a otro, no se 

regrese a la barbarie de la ley del Talión, s1110 que por el contrario. el conflicto de 

intereses pueda ser solucionado por t11K1 verdadera Corte lnlernac1onal de 

Justicia, en la que todos los paises del planeta sohrcionrm sus confhclos a travós 

ele este organismo jurisdiccional internacional 

Por tanto, en lo que debernos coincidir hoy en dia, es que el tórm1no Derechos 

Humanos engloba una categorla normativa. que se desprende do distintos 

ordenamientos jurldicos, tanto en el plano interno de cadn uno de los Estados. 

como en el plano internacional. 

1.1.2 Baso filosófica. 

La filosofla del derecho ha intentado explicar el mundo ele ficciones que rodea al 

derecho, trasladando el problema al Derecho Internacional, aunque la realidad 

aporta más dificultades, ya que los individuos necesitan del derecho como técnica 

social especifica, y se reúnen dentro del Estado reconociendo identidades, fines 

culturales, sociales, pollticos, etc. 

El fundamento filosófico de los Derechos Humanos se encuentra en el 

reconocimiento que desde hace algunos siglos se hace de ciertos atributos y 
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facultades inherentes al hombre. que se adrmten umvcrsalrnente como tal sin 

distinción alguna. 

Filosóficamente se han querido fundamentar los derechos del hombre, y "l11s 

opi11io11es se clivicla11 011 clos oranclas g111pos.· los q1io acoplan mlls o rrronos 

axpllci/ame11te y los c¡11a roclinz,111 mlls o monos e1plic1lmrrrmlo (poto 110 por o/lo 

los niegan) la ley 1111t11ml como f1mclamo11fo ele cilclws cloruclros"' 

Una primera corriente afiliada al '}11s1wt111alisrrro· sostiene que, on esencia. los 

Derechos Humanos son aquellas gmantlas que requiero un 111dividuo para poder 

desarrollarse en la vida social como persorm; es decu. dotado de racionalidad y do 

sentido. 

Una segunda posición, basada en corrientes afines al "positivismo j111íclico o 

iusposilivismo" sostiene, co11lm1io sa11s11, que tos Derechos Humanos. al igual que 

el resto del ordenamiento juridico, es un producto de la actividad normativa llevada 

a cabo por los correspondientes órganos del Estado y, por lo tanto, que antes do 

su existencia corno normas positivas. os decir, antes de su promulgación, no 

pueden ser reclamadas. 

Inclusive, existe una tercera corriente corno "la Taorla clal Historicismo Cu/tura/", 

que se ha tornado corno una vertiente del i11s11al11ralismo, y que a continuación 

explicaremos. 

1.1.2.1 lusnaturallsmo. 

Un lérrnino universal dentro del campo de los Derechos Humanos, es que surgen, 

aparecen corno inherentes a la naturaleza humana. La palabra "inherente", refiere 

a que por su naturaleza se encuentra de tal manera unido a otra cosa que no se 

' ETIENNE, Alejandro. "La protección da la Persona Humana an al Derecho tntamaclonal: 
Los Derechos Humanos". S.N.E .. Edil. Trillas, México. 1987. p 11. 

- -------·---------·--..:.__. ______ 2 
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puede separar. Es entonces para este caso especifico, lo propio, lo 1nseparal>lo y 

lo indisoluble a la persona humana 

La naturaleza es la esencia y cmacteristica de cada ser. y son los derechos 

naturales inherentes a la naturaleza humana. es decir, "natural" corno esos 

derechos propios de la "naturaleza" humana: esto es. el ieconocimiento normal, 

natural y espontáneo de esos derechos que le son propios a los seres humanos. 

Asl tenemos pues que el i11s1mt11mlismo plantea resolver esto prol>lenm bajo dos 

vertientes. 

Como lusnaturallsrno teológico.· Esta teoria nlmna que tos homl>res, corno 

género, gozan do ciertos derechos naturales como proctucto do ta voluntad 

superior, omnipotente, omnipresente y a temporal de Dios. Esa voluntad se 

manifiosla corno un orden armónico de la naturaleza y bajo leyes que a oso orden 

corresponden. El hombre, como criatura ele Dios, como iguahnentc lo os la 

sociedad, debe ser respetado en su dignidad y en su calidad humana, 

precisamente por la dignidad que su creador divino le otorgó y quo lo hnco 

diferente a los demás seres que existen en la naturaleza. La ley hurnann reconoce 

de manera racional la armenia que Dios lm dado a las cosas en el permanente 

orden racional de la naturaleza sujeta a la ley divina. La iglesia católica ha incluido 

estos conceptos en compendios corno las Enclclicas Papales tales corno la Renm1 

Novarum, de León XIII (1891): la Divi11ao /11slil111io11os, de Plo XII (1942); la Mator 

el Magislra, de Juan XXIII (1961 ). 

Como lusnaturallsmo racional.· No alude a una voluntad superior. Este tipo de 

Derechos se ubican corno producto de la naturaleza, en las que el hombre a 

co11trario se11s11 de los animales, posee voluntad y razón. El hombre entiende que 

la especie a la que pertenece goza de una dignidad superior que le dicta su 

entendimiento y porque solamente de esa forma puede existir armenia en la vida 

social. 



M.1 º"' RPCld A.h•.Jr•t ""nAndlll 8 
"La IJIOlecclón ele los dNt'Cl101twm""º'1111,wt'.~ "" 1.1 Cmff'I P"n•I lnl•tn1clori1r ----------- ----·--····· ·--------·····-··-··--------··-----

1.1.2.2 Toorla dol Historicismo Cultural. 

Contiene matices de i11snat11mlismo racional, y enfílt1za en la categoría histórica al 

ser humano, respecto de su evolución, de su transfoimación y superación. 

Conforme a esta teorla, los Derechos Humanos son producto de la convivencia 

social que en la nmdida en que pasa por diversas etapas temporales acumula el 

conocimiento de la dignidad del hombre mismo y crcm valores y garantlas para su 

pro lección. 

Sus seguidores afirman que los Derechos Hunmnos son el producto histórico de la 

superación humana en cuanto a esa dignidad indispensable para la vida piona de 

los seres humanos, de sus grupos y de la sociedad en su con¡unto. Con frecuencia 

se identifica a esta corriente con una posición sociológicíl, debido a su enfoque en 

torno a la sociedad como un ente vivo y en transformación conslante 

1.1.2.3 lusposltlvlsmo. 

Esta corriente asume la idea de que solamente el Estado, es decir, entendiendo a 

ésto como poder público, crea derechos y establece lirrntantes a su propio 

ejercicio. Derecho y poder se confunden de forma indiscriminada. con el riesgo de 

caer en interpretaciones absurdas de una mera lógica discursiva y vaclu. Uno de 

sus máximos exponentes es, sin duda, Hans Kelsen. quien con su obra "Teorla 

Pura del Derecho", ejemplifica de manera extrema la manera de entender la 

validez de las garantlas que establece la ley. 

La ley positiva, como resultado de la voluntad general de la sociedad, le va a 

corresponder catalogar en su contenido normativo a los Derechos Humanos, su 

validez resulta solamente del proceso formal de su creación. 
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Por su parte, el legislador recoge del contenido de In ley un con1unlo de vnlores 

morales, filosóficos y politices para plasrnmlos en el texto normativo, y nsl 

integrarlos en el orden jurldico y al Estado de Derecho 

El Estado de Derecho debe ser entendido cunndo menos en sus dos matices 

fundamentales: el formal y el material. Si nos ubicarnos en el radicalismo 

positivista de otorgm a la ley un valor total. y aún su exisloncia, por el mero hecho 

de que surgió como producto de un proceso formal de crención. llegmlomos ni 

legalismo extremo de justificar cualquier producto del legislador. aunque esté 

vaclo de contenido ético o moral, y pese a que diclms preceptos sean violatorios 

de los fundamentnles derechos de todo ser humano 

De ahl la necesidad de que el Estado de Derecho tenga una manifestación real o 

material, de orden valomlivo a electo de que se respeten esas premisas 

fundamentales que otorgan cohesión, sentido y vnlidoz a los ordenamientos 

juridicos. El Estado de Derecho precisa de una ndecuadn división de poderes, del 

respeto a los derechos individuales, de la existencia de gmantlas jurisdiccionales, 

de clara definición democríllica de los derechos pollticos de la ciudadanla, etc. 

Los Derechos Humanos asl, pasan de la teoria a la prílctica por medio do In 

positivización, es decir, no se pueden concebir Derechos Humanos electivos sin 

un derecho positivo interno e internacional, por tanto, dichas normas deben 

amparar a todos los integrantes de la sociedad sin excepción alguna. El derecho 

interno debe procurar su observancia excluyendo la razón de Estado. por su parte 

el Derecho Internacional debe actuar eficazmente fuera de las soberanlas 

nacionales. 

Esos desarrollos jurldicos, históricos y pollticos acreditan la existencia de 

relaciones de poder y conocimiento que eslan en la trama de la sociedad e 

influyen en la protección de los Derechos Humanos. 
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En un principio, sujeto de derecho es un instituto jurldico por el que a una persona 

se le atribuyen derechos y obligaciones. La personalidad jurldica exige el 

desdoblamiento del ser humano y las normas. La realidad biológica hunmna se 

transforma en persona desde el momento en que asume derechos y obligaciones, 

razón por la que se ha dicho que el sujeto de derecho sólo existe en una 

concepción mental artificial. 

Es en el Estado donde se crea un orden jurldico interno que rige sus relaciones, a 

través de derechos, obligaciones, ejercicio de competencias y jurisdicciones 

dentro del ambito espacial de sus normas. 

Para alcanzar los fines esenciales de los seres humanos, so ha producido ol 

desdoblamiento hombre-persona-Estado. 

Hay varias teorlas que explican la relación entre el Estado y la persona, pero 

consideramos que es en la corriente ilrsposilivista en la que so exige corno 

requisito el dogma de la soberanla y por medio del consentimiento generan, 

finalmente, Derecho Internacional. 

1.2 Distinción entro Garantias Individuales y Derechos Humanos. 

Corno se señaló con antelación, una de las discusiones teóricas que existan en 

torno a los Derechos Humanos es la determinación de su concepto. Hay dos 

conceptos que en la actualidad son discutidos para la materia de Derechos 

Humanos: Dorec/Jos Humanos o Garantlas /11divid11alos. La discusión gira en torno 

a la propiedad o no del concepto utilizado, es decir, ¿cual de los dos es más 

apropiado para la mejor tutela de los derechos del ser humano?. 

El concepto de garantia tiene una amplia significación, es decir, se entiende a ésta 

como la acción y efecto de proteger, defender, salvaguardar, asegurar los 

derechos del ser humano consagrados en nuestra Constitución y que se 

encuentran consagrados en el Titulo 1, Capitulo 1, articulas 1 al 29; por lo que 



Mll. Dtl Ratio Alv•rez ll&Un~ncJfl 11 
.. La proleccló11 do los dtttchos l1um.111os a ru1vt1s drt Id Corto Penal lntem1clo1111• 

~~~~~~~-~~~~--~~~ 

para algunos autores, las Garantlas Individuales son el genero y los Derechos 

Humanos la especie, porque los Derechos Humanos se encuentran inmersos 

dentro de las Gamntlas Individuales consignadas en nuestra Constitución 

Margarita Herrera Ortlz seriala que las Garantias Individuales son. 

"un conjunto do normas consagradas on ol toxlo conslltuclonal, on los quo concurren 
do manora armoniosa, wlnclplos fllosóflcos, soclalos, pollllcos, oconómlcos, 
cnlturalos, ctcótora, con la finalidad do proporcionar al gobornado una cxlstoncla y 
convivencia pacifica, próspera y digna sobro la llorra, cuyo disfruto so encuentra 
dobldamonto asegurado rnodlantc el juicio do amparo."' 

Para el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, en su obra denominada 'Las Garunllas 

Individuales" señala que óstas contienen los siguientes elementos: 

• Relación jurldica de supra a subordinación entre el gobernado (sujeto activo) y 

el Estado y sus autoridades (sujetos pasivos). 

• Derecho público subjetivo material y fornml que entrmia dicha relación a lavar 

del gobernado (objeto). 

• Obligación correlativa de respeto al Derecho Público Subjetivo Material y de 

observancia al Derecho Pliblico Subjetivo Formal, a cargo del Estado y do sus 

autoridades (objeto). 

• Previsión y regulación de la citada relación por la Ley Fundamental. 

Para otros autores, los Derechos Humanos son el género y las Garantlas 

Individuales la especie, sus argumentos para esta afirmación se basan en que los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos ampllan la gama de 

Garantlas Individuales que consagran las distintas Constituciones de los diferentes 

5 HERRERA, Margarita. "Manual do Derechos Humanos". S.N.E., Edil. PAC, México, 1991. P; 
25. 
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paises, es decir, son las Garantías l11d1v1duales las que se encuentran 

comprendidas dentro de los Derechos Humanos 

Los seguidores de esta postura afirman que el lu11d;1111ento de los Derechos 

Humanos se encuentra en el Derecho Natural, mismo que aparece como un 

sistema universal e inmutable de valores que se ubica por encima de cualqwer 

ordenamiento jurldico. Los principios de los Derechos Humanos son dados por 

este ordenamiento de carácter universal y no creados por el hombre, quien sólo so 

dedica a reconocerlos: mientras que las Garantias Individuales son valores que ol 

hombre se encarga de recoger de esos valores universales y que los plasma en la 

Constitución. 

Por eso es importante diferenciar a los Derechos Humanos de las Garantlas 

Individuales, ya que, a nuestro parecer, los Derechos Humanos son inherentes o 

inseparables a la persona humana, no importando la posición jurldica en que olla 

se encuentre, mientras que las Garantlas Individuales se refieren a los derechos 

reconocidos a la persona jurldica corno pmte de una sociedad, y que se tornan 

obligatorios e imperativos al ser consagrados en una norma ¡urldica, 

especialmente en la Constitución, lo que obliga a las m1toridmles de cunlquior 

nivel de gobierno a darles pleno sentido y un eficaz cumplimiento 

1.3 Marco generacional do los Derechos Humanos. 

Tomando en cuenta que por lo menos en el pasado siglo, la humanidad vivió uno 

de sus ritmos más vertiginosos en diversas materias, como la polltica, la 

económica, la social y por ende afectó cualquier noción humanlstica, esto es, en el 

siglo XX hubo dos guerras mundiales, diversas crisis económicas, también 

mundiales, diversos inventos que revolucionaron a sociedades enteras, como el 

cinematógrafo, la televisión, la radio, la telecomunicación satelital, las 

computadoras portátiles, etc. Estos cambios, definitivamente afectaron a la 

humanidad en su mente, lo que trajo como consecuencia, reflexionar en una 
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que se llegó a la conclusión de que óstos no pueden sor de rnnguna manem 

únicos o universales, sino que se dividen pa1a s11111e¡o1 estucho y ap1eciac1ón 

Asl pues. los Derechos Humanos han sido clas1f1cados desde vanos puntos do 

vista: su origen, su historia, su conterndo, su 1mpor1ancm. su materia, etcótora; 

resalta la clasificación hisl611c;i que se lw hecho de ellos. esta clas1ficac16n los 

ubica en genernciones de Derechos Humanos. y es de esta fomm como surgen 

las lms míls importilntes clasificaciones de los Derechos Humanos los Derechos 

Humanos de primem generación, de segunda generación y do tercera genemción, 

mmque también se habla ya de una cw11ta [Jenerac1ón. todas estas se explicarán 

a conlinuación. 

1.3.1 Primera Gonoraclón. 

Eslos do1echos son conocidos como derechos civiles y pollticos y que 

históricmnonle son produclo del liberalismo burgués de la Revolución Francesa y 

fueron plasmados en la Declaración do los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1789, asl como en la Declaración de Virginin do ese mismo m1o, para después 

incorporarse en In mayorla de las Consliluciones de Occidente. 

Surgen debido a los reclamos y demandas que dieron pie a los primeros 

movimientos revolucionarios del siglo XVIII. dando asl origen a los primeros 

documentos que los reconocen como tales. Pretenden proteger libertados 

individuales, es decir. el tilular de este derecho es un sujeto en lo par1icular frente 

a los demés individuos y éste al ejercerlos tiene como llmile el reconocimiento do 

los derechos de otro. 

Podemos señalar, a manera de conclusión que, son los relativos a los derechos 

individuales o de manifestación personal, como la vida, la libertad, los derechos 

del libre pensamiento y creencias; de respeto domiciliario, entre otros. 
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• Derecho a la vida. 

• Derecho a la libertad. 

• Respeto a la integridad flsica 

• Libertad de expresión. 

• Libertad de creencias. 

• Libertad de asociación. 

• Libertad de decisión polltica. 

• Derecho a un justo proceso. 

• Respeto al domicilio. 

• Derecho a la propiedad. 

Según la doctrina, la naturaleza de estos derechos se encuentra en la obligación 

del Estado de abstenerse do violentar estos derechos qua so enmarcan en un 

Estado de Derecho, respetando la esfera de libertad md1v1dual formada por los 

derechos fundamentales de la persona. 

1.3.2 Segunda Generación. 

Conocidos también como Derechos de orden social, económico y cultural, y que 

se presentan como demandas o exigencias a las que se debe do someter la 

autoridad o el gobierno dentro de sus orientaciones y contenido de sus decisiones 

de poder. Estos derechos responden a los valores do igualdad y solidaridad. 

También aqul asume gran importancia el principio de no discriminación. 

De alguna manera estos tres aspectos tienden a hacer menos grande la 

desigualdad entre quienes tienen y quienes no tienen, colocando a las personas 

en mejores condiciones, buscando la igualdad. 

Dentro de esta segunda generación se hace mención a un conjunto de derechos 

que si bien garantizan la vida y la participación social, al mismo tiempo permiten 
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atribuirle a esa vida y participación una c1e1tn calidad y desarrollo que elevan al 

desarrollo pleno de la persona. Estos son 

• Derecho al trabajo. 

• Derecho de asociación sindical. 

• Derecho a una remuneración justa 

• Derecho a disfrutar de descanso 

• Derecho de las mujeres, 11i1ios, campesinos, minusvíllidos, ole. 

• Derecho de libertad de prensa 

• Derecho a participar de los bienes cullurales 

• Derecho a la seguridad social 

Las caraclerlsticas de esta generación de derechos de ílCuerdo con In doctrina 

son: 

• Muestran una progresiva incorporación en las Constituciones do los paises, 

cuando estos son incluidos. 

• El Estado está obligado a proveer los modios materiales parn líl realización do 

los servicios públicos mas indispensables y necesmios 

• Las prestaciones que deriven de estos derechos deben ser para toda la 

colectividad y no para un sólo individuo. 

• Hasta que un pals tenga las condiciones para hacer realidad este tipo de 

derechos, es decir, que cuente con los recursos necesarios y se demuestre un 

desarrollo progresivo, éstos no podrnn exigirse. A lo imposible, nadie esta 

obligado. 

Hoy es de mucha actualidad el tema de la aplicación de la justicia de los derechos 

económicos, sociales y culturales ante el grave deterioro de las condiciones de 
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vida de la mayor parte de la población no sólo en América, s1110 on el mundo 

Como dato histórico podemos se1)alar que mmslra Const1tuc1ón promulgada cm 

1917, es una de las primeras consliluc1ones que consag1an de manera geneml a 

este tipo de Derechos, convi1tiéndolas en garantías 1nd1v1tluales 

Ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos de t94B, 1ecoge algunos 

derechos económicos, sociales y culturales. pem sin establectll los mecanismos 

para hacerlos efectivos o exigibles por pmto de sus t1tula1es 

Dentro del Sistema Interamericano de P1otecc1ón a los Deiechos Humanos, 

encontramos los derechos económicos, sociales y culhnales. plasmados desde la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, este documento 

consagra paralelamente los dos tipos do dmechos los civiles y pollticos, y los 

económicos, sociales y cullurnles. 

1.3.3 Tercera Generación. 

También llamados de cooperación y solldmidad o Derechos Humanos difusos 

porque no se refieren a alguien en particulm, sino a toda la sociedad o a grandes 

grupos en que se actualiza su protección 

La base de esta generación se encuentra en una idea o espacie de fraternidad y 

que de alguna manera atraen responsabilidades de solidaridad a diversos 

sectores estatales, al sector privado, a la comunidad, a los indlgenas. etc. 

Esta tercera generación busca reforzar los derechos tradicionales, pero no de 

forma aislada, sino a través de la comunidad a la que pertenecen, ya que, afirman, 

las personas tienen una dimensión individual y una dimensión social o colectiva. 

La Tercera Generación de Derechos Humanos es una de las muestras actuales de 

progresividad de los Derechos Humanos y a saber son: 
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• Derecho a la paz. 

• Derecho al desarrollo. 

• Derecho a vivir con seguridad y protección 

• Derecho a disfrutar de un ambiente ecológica mente sano. 

• Derecho a los pueblos indígenas 

• Derecho a la soberanla permanente 

• Derecho a la identidad cultural. 

Las principales caracterlsticas de esta genernción son 

Pueden ser reclmnables ante el Estado. ya que él tamb1ón puedo sor titular. 

Para su cumplimiento se requiere de prestaciones pos1tivns v negativas, tanto 

del Estado corno de la misma comunidad internacional 

Implican la construcción y uso del concepto /JilZ en un sentido nmplio 

En la actualidad, destaca la limitada influencia positiva que posee esta generación 

de derechos con respecto a las airas dos generaciones anteriorns. son breves las 

referencias que se hacen en las Constituciones sobre esta materia. consideramos 

que quizá la nuestra es una de las mas avanzadas. sobre todo si lomamos en 

cuenta las últimas reformas hechas a la misma en su mticulo 4 º en donde se lo da 

reconocimiento y plena autonomla a nuestros pueblos mdlgenas. aunque éstos no 

estén de acuerdo, por lo que hoy en dla nuestra Suprema Corte ventila esta 

controversia ya que, según ellos, afecta sus intereses y sus tradiciones. 

No obstante, ha sido en el plano internacional donde se han desarrollado un 

conjunto de instrumentos jurídicos (Declaraciones. Convenciones, etc.) que 

paulatinamente van normando esta generación de derechos. 
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1.3.4 Hacia una cuarta generación do Derechos Humanos. 

f\ (1ltimas fechas ya se habla también de una lendenc1a a croar una cuarta 

generación de Derechos Htmmnos, lomando en cuenta a las personas que 

pueden incurrir en su violación. 

Por tradición se ha sostenido que solamente puede ser ex1g1ble In violación de 

estos derechos cuando inlervrene una autoridad pública. En esta nueva tendencia 

se trata ele agregar a los particulares que baJO la 111strucci6n directa de una 

autoridad pública o bajo la omisión consentida de ésta permita que so cometan 

actos illcitos. 

Es decir, que derivado de los lazos de amistad o compadrazgo familiar o polltico 

los particulares acllien como si no existiera el Estado de Derecho. ya que supone 

una deliberada actuación de éstos en la sociedad sin ser castigados. vamos, srn 

siquiera contar con la mlnima averiguación prevrn de rusponsabilidnd, que on 

nuestro México real dosgraciadmnenle existe mucho de este tipo do personas, 

como lo son las famosas madrinas, que como es sabido por el dominio pliblrco. 

son aquellas personas que actlian ele manem consciente y rcrlerada, encauzadas 

a realizar o practicar actos posiblemente constitutivos como delitos do acción o do 

omisión. 

Asimismo, y posiblemente dentro de este nuevo grupo, se ha tratado de ubicar a 

aquellas personas que sin ser autoridades públicas, ejercen, influyen en otras. 

derivadas de una elección de un gremio o agrupación como son los sindicatos, las 

cooperativas de trabajadores, etc. Sobre este rubro, los lfderes sindicales, como 

es conocido, imponen decisiones, casi de manera unilateral y sin defensa de sus 

agremiados, nombran y renuncian a la persona de su confianza para ocupar 

puestos de confianza del sindicato, cobran cuotas ilfcitas, gastan el dinero de fas 

cuotas en grandes y magnos eventos particulares, en tanto que el trabajador sufre 

los arrojos y arbitrariedades del patrón con un mezquino salario. 
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Durante los últimos años varios autores han c11t1cado la llamada teoria de las tres 

generaciones, afirmando que s1 bien es c1mto que llene 1nterós y ulilidml pnra 

efectos conceptuales y didacticos, puede cons1dernrse que algunos derechos son 

más importantes que otros; es decir, se puede creer que existe una jormquln do 

valores y que algunos derechos corno los do In prunera generación. por e¡emplo, 

tienen mayor importancia o son mfls llfgenles que los derechos de In segunda 

generación. 

La posición de la jerarqula do valores fue defendida por muchos teóricos, al 

argumentar que es mas urgente que tmil sociedad logre prunaro sus libertados 

civiles y electorales y que, una vez superada osa etapa, que podrln llamarse do 

democracia polllica, podrla abocarse a lil bl1squeda de? sus derechos económicos, 

sociales y culturales, es decir, su democracia econórrnca o cultural 

Sin embargo, es conveniente soi\alar que lodos los Derechos Humanos son 

igualmente importantes. Tanto los derechos civiles y polilicos. como los derechos 

económicos, sociales y culturales, adomfls los derechos de los pueblos, forman un 

sistema de derechos que suponen una relación de integridad e mterncción, según 

la cual para que los derechos de un grupo o lipa so realicen efectivamente, 

requieren a su vez de la paralela realización do los valores tutelados por otros. 

Esta relación del conjunto de lodos los Derechos Humanos se denomina corno 

sistemática, porque implica que hay una activación y una interdependencia de 

todos los valores individualmente considerados. Podemos señalar que osta 

clasificación no puede quedar como ya so ha explicado. vamos, lo ideal es que 

esta materia ni siquiera existiera, sin embargo, el hombre se ha esforzado en que 

los Derechos Humanos se hayan convertido de forma acelerada en un tema 

preponderante. Corresponderá por tanto a la sociedad seguir luchando por el 

cuidado y defensa de esta noble causa, por el bienestar común de la sociedad, ya 

que es en su beneficio. 
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1.4 Los Dorochos Humanos y su Importancia on la sociedad. 

La condición de ciudadano, es decir, de hombre de ciudad. fue deterrrnnando la 

calidad de hombres libres separando del conglomerado de personas, a las que on 

ese entonces eran esclavas y de otra a las que se consideró como libres. Ln 

protección jurldica de estos derechos se establece como uno de los supuestos del 

Derecho Internacional. 

Tuvieron que pasar muchos siglos pam que en el transcwso de tos siglos XIX y 

XX se realizara un proceso lento pero progresivo. buscando, con muchos 

problenms sociales, económicos y culturales, la internacionalización de la 

protección de los Derechos Humanos, sobro todo después de la Segunda Guorra 

Mundial. 

Como instancia jurídica, los Derochos Humanos tienen tma historia relativamente 

breve. El Derecho Internacional Público fue determinante al 1r trazando momentos 

que van desde la declaración fuera de la ley internacional hasta ol comercio de In 

trata de esclavos, puede decirse inclusive, que el punto de pmtida del estatuto 

jurldico de los Derechos Humanos lo constituye el momento en que son 

incorporados en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) y 

en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano ( 1789). 

Estos documentos son el origen de la corriente que durante el siglo XIX, propugnó 

y consiguió la incorporación de los Derechos Humanos en tas constituciones de 

numerosos paises. Es aqul cuando se puede hablar de un estatuto jurldico de los 

Derechos Humanos, en particular con el establecimiento de mstrumentos como el 

llábeas corpus, el recurso de amparo, las garantlas constitucionales y otras 

formas de protección de los Derechos Humanos. 

A la incorporación de algunos derechos y garantlas en los textos constitucionales, 

sigue la creación de mecanismos de protección de caracter mundial y regional. 
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En 1945, se creó la Organización de Naciones Unidas (ONU) con ol propósito do 

mantener la paz mundial. La naciente organtzación proclamó, ni 1 O de diciembre 

do 1948, la Declaración Universal do los Derechos Humanos, considemdo 

corno el documento rector para la promoción de los derechos lundmnentales El 

valor moral que la Declaración ha rdo adquiriendo a través de los arios In convierte 

hoy, cincuenta y cuatro af1os después. en un punto de referencia de gran 

importancia. 

Después de la Declaración Universal do los Derechos lhrrnanos, la ONU con el fin 

de instituir mecanismos do observación v seguimiento do la situación de los 

Derechos Humanos en el mundo. promulgó el Pacto lntorrmcional de Derechos 

Civiles y el Paclo lnlernacional do Derechos Econórrncos. Sociales y Culturales, 

ambos de 1966. 

Recientemente, so proclamaron declaraciones. so suscribieron pactos y 

convenciones sobre tenms especllicos, tales corno la Convención sobro la 

eliminación de todas las fornm de Discrimim1ción contm In Mujer (promulgada on 

1979 y en vigor desde 1981) y la Convención Internacional sobre los Derechos do 

la Nirlez y la Juventud (1989). 

Paralelamente, el Sistema Interamericano do Protección de los Derechos 

Humanos surgió del seno de la Organización de Estados Americanos, con la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y la 

Convención lnteramericana de Derechos Humanos ( 1969), también conocida 

como Pacto de San José. El sistema está compuesto por una Comisión y una 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos, cuya competencia tiene que haber 

sido reconocida expresamente por los paises que hayan suscrito la Convención. 

La Comisión es la encargada de recibir y documentar las denuncias formuladas 

por particulares o por otros Estados miembros de la OEA: en caso de que sus 
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recomendaciones no sean acogidas, la Co1111s1ón puede eleva1 los casos nnto la 

Corte lntermnericana de Derechos Humanos. cuyas sentencias son d!lf111ilivas e 

inapelables. 

Como dalo social podemos comentm que en el amb1to 1eg1onal americano, se 

han adaplado los instrumontos 1urid1cos y se han creado organos encargados de 

velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos 

Los paises americanos no lmn sido a1enos al proceso de evolución de los 

Derechos Humanos en la esfera interna o en el d1se1\o de mecanismos que 

permitan asegurar adecuadamente al e¡orc1c10 de esos derechos. en el marco del 

sistema instaurados por ellos, han adoptado numerosos 111stn1111entos relativos a la 

protección ele los Derechos Hwnanos a f111 ele que cada estado responda por la 

forma de como trata a los individuos su¡etos a su Jtmsd1cc1ón 

En el Sistema lnternmoricano son los estados quienes asurnen In obligación de 

respetar los derechos reconocidos en ella y garantizar su litmi y pleno ejercicio 

pam conocer del cumplimiento do los compromisos contraldos por los estados. 

La convención obliga a la suspensión de las normas a las gmantlas previstas por 

esla y obliga a la expedición ele nuevas normas y el closmroiio de prácticas 

conducentes a la efectiva observancia de dichas gamntlas 

Un Esiado que ha celebrado un convenio internacional debo introducir en su 

derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las 

obligaciones asumidas, esa norma tendra validez universal adoptando el estado 

todas las medidas necesarias para que lo establecido en la convención se cumpla 

en su orden jurldico interno. 

Como se puede apreciar, se impone la generación de una cultura de los Derechos 

Humanos, una cultura de paz mundial, aunque pareciera que es dificil de lograr, 
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sobre todo si tomarnos en cuenta los liltimos enfrentrnrnenlos entre lsrnel, ln'ln. 

lrak y los Estados Unidos de Norteamórica Consideramos que sólo el tiempo nos 

daré o no fa razón, empero, mientras existan grupos 111te111ac1onalos pacifistas. 

que cada vez son mas y en mayor nllmero. habríl una esperanza de paz mundial, 

definitivamente es un proyecto en el que tocios debernos pmtic1par y tomar 

conciencia. 

A finales del siglo pasado, se 1rnc1ó una camparia 111terrrnc1onal do Derechos 

Humanos que repercutió en México a mediados de los a1ios ochenta, sobre todo 

en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien creó a su omb11dsma11 a 

través de la Defensorla de los Derechos Univers1tanos en 1985, y de ahl partieron 

otras instituciones nacionales y estatales. asi corno diversos org;mismos no 

gubernarnentales de Derechos Humanos Desgracmdarnentn esto no basta. de 

nada sirve que se ejerza presupuesto gubcrnmnental en esto tipo de instituciones 

si la autoridad sigue ulilirnndo la lortum y el rrnedo como base de su 1111punidad. 

De nada sirve que diariamente se escriba en penódicos y revistas no a la violación 

de Derechos Humanos: de poco vale publicar infmidad de libros sobro esto 

materia si la autoridad con un simple gesto desaparece personas que lo 

incomodan o no le dejan alcanzar sus metas 

Reiterarnos, la tmea no es fácil, pero es posible. estamos convencidos que todo 

debe iniciar desde la base de toda sociedad. es decir. de la f;unilia. A los padres 

les corresponde asumir la gran responsabilidad de formar a nuestros futuros 

gobernantes. Si el nirio observa y aprende de sus progenitores a ser corrupto, a 

violar sus derechos fundamentales, a no respetm a sus semejantes, seguramente 

y casi sin duda, ese nirio enfrentará una serie de problemas con su sociedad y 

quizá con su mundo. 



CAPITULO 2 

LA REVISIÓN JUDICIAL TRANSNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

2.1 Reconocimiento do la prlmacla relativa del Derecho Internacional. 

Algunos doctrinarios ser1alan que el problema de las relaciones entro el Derecho 

Internacional y el Derecho Interno es uno de los mas diflcilos de la dogmatica 

jurldico-internacional. 

El planteamiento del problema de las competencias entre los dos sistemas (el do 

Derecho Nacional y el de Derecho Internacional) fue planteado on 1899 por el 

jurista aleman H. Triepel on su obra "Volkorrecht und Landorsrochr. 

Sobre si ¿Cual es la relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Nacional, 

o cual de los dos debe tener primada?, existen diversas posiciones on la doctrina, 

pero sobresalen dos grandes calegorlns: 

• Las teorías dualistas o plurallstas.· Que consideran ni Derecho 

Internacional y al Derecho Nacional como dos ordenamientos jurldicos 

distintos e independientes. 

• Las Icarias monistas, tanto do Derecho Interno como do Derecho 

Internacional.· Quienes consideran que el Derecho Internacional y el 

Derecho Nacional hacen parte de un mismo sistema normativo. 

La polémica en si carece de fundamento por cuanto ambas ramas, a pesar de que 

tienen un mismo tronco común, rigen sujetos distintos y ambas se coordinan y 

complementan. Entre ellas, en efecto, existe una conexión directa. No hay 

contradicciones entre ambas órdenes por ser distintos. Tal como lo afirma Korovin 



M" Ol•l llodo Alv.Jre1 lfflnAnclH 1!1 
"LA prolocc/1'111 tia los Dcftcho' Hum.Jno' • ft.n-r1 d«' la Ccwft Pttn•l lnt•m•cloo•I'" 

al afirmar que el Derecho Internacional y el Derecho Interno no hay razón, 

atendiendo a su naturaleza intrlnseca. de contradecuso mutuamente, ni estar on 

relación de subordinación jer¡\rquica 

Sin embargo, en el presente capitulo ser¡\n exarrnnadns las distintas posiciones 

doctrinarias y la prnctica de los est;idos que reaf11rna la conexión entre el Derecho 

Internacional y el Derecho Nncionnl. Asir111srno. analizaremos el problema de la 

soberanla, ya que se considera un elemento unportanto quo suve para establecer 

lils competencias de ambos sistemas 

El concepto de soberanl;i lm jugado un papel importante en la toorla polll1c;i y en 

la doctrina del Derecho Internacional. empero. no existe un crrtcr10 uniformo sobre 

la soberanla. Si so dice que el Dorecllo Internacional rige entro estados 

soberanos, entonces ¿Quó so entiendo por estados soberanos? 

El concepto de la sobomnla se debe a Jean 13odin. en su obra "Los seis libros 

de la Replibllca", que apareció on 15'16, en donde defum a la sobomnla (/a 

s11porn1111s) corno "el perpetuo y absoluto poder dentro de un Esl¡1do" El poder 

dentro de un Estado es para 13odin el poder suprnrno y no tiene roslriccionos, 

salvo, por supuesto, los mandamientos de Dios y ol Derecho Natural 

De acuerdo con lo anterior, ninguna Conslituc1ón. en consecuencia, puede limitar 

la soberanla, que es un atributo del rey en una rnonarqula El soberano esté por 

encima, pues, de la ley positiva. 

Los tratadistas pollticos del siglo XVI acoplaron este concepto de la soberanla, 

aunque admitieron, sin embargo, que la soberanla si podla ser limitada por una 

Constitución y por la ley positiva. Un siglo después, Thomas Hobbes, sostuvo que 

un soberano no estaba sometido a ningún poder y que. en consecuencia, tenla 

poder absoluto sobre todas las cosas. Los autores de los siglos XVI y XVII 

aceptaron el concepto de la soberanla indivisible. Sólo Pufendorf reconoció que la 
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soberanla no era sinónimo de omnipotencia. y que la soberania constituye el 

poder supremo del Estado, pero no absoluto. y que puede sor limitado 

constitucionalmente. 

Algunos doctrinarios ser1alan que en el siglo XVIII hubo un camino como resultado 

de los acuerdos de la Paz de Westfalia (1648). Se aceptó. en efecto, que la 

soberanla tenla grnduaciones y por tanto d1ferenc1as, una de ellas era la soberanla 

absoluta, plena, y perfecta, y otra muy d1stinla la soberanía relativa, 1111porfecta, no 

plena, esto es, la sernisobernnla 

La soberanla absoluta era atribuida a los monarcas que gozaban de una absoluta 

autonornla tanto dentro como fuera de sus territo11os En cambio, la soberanla 

relativa se atribuía a los rnonmcas que dependlan. en algunas cuestiones internas 

o externas, de otros monarcas. 

El concepto de soberanla fue más tarde desenvuelto por Vatlel. quien lo asoció 

con las ideas de gobierno propio e independiente. 

Con el fin de dar mayor clmidad a este concepto ser1alarornos algunos 

definiciones de soberanla, do tal rnanern que para el maestro Andrés Serra Rojas, 

la sobemnla es: 

"La cualidad especifica del poder del Estado y consisto en el dcrocho do mandar on ultima 

instancia en forma lnapclablo -autodeterminación- , o do haccr.;o obodocor on el te"ltorio 

estatal, fijando las normas a las cuales circunscribo su actuación -autolimltaclón·, y 

afirmando su lndcpondoncia rospocto do los domh ostados sin más limltos quo los que 

croa ol Derecho Internacional, prlnclpalmcnto a través do las Naciones Unidas".' 

Asimismo, Hermann Heller, define a la soberanla como: 

'SERRA ROJAS, Andrés. "Toor/a do/ Estado", Edil Porrúa. 14' Ed1c, México. 1998, p. 408. 
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"La capacidad tanto Jurldlca como roal, do docldlr do ma11ora doflnlllva y oflcu 011 todo 

contllcto quo alloro la unidad do cooperación soclal-torrllorlal, 011 caso 11ecosarlo Incluso 

contra ol dorocho positivo y adomh do Imponer 1.1 decisión a lodos no solo,, los mlornbros 

del Estado sino, on principio, a todos los habltanlos del torrllorlo. La soboranla aupono 

sogún oso, un suJoto do dorocho ca11az do voluntad y do obror quo so Impone regularmonto 

a todos los poderos organizados o no, quo oxlstcn en el lorrltorlo, lo quo significa quo tlono 

quo sor un podor do ordonaclón torrllorlal do caraclor supremo y excluslvo".1 

De lo anterior se desprende que el Estado soberano es aquella comunidad que se 

gobierna plenamente a si misma, o sea. como comu111dad 1ncfependionto Poro el 

gobierno propio de los estados no excluye su subordinación con rospccto a las 

normas de la moml y del Derecho Internacional positivo. pues la mdependencia de 

los estados implica su independencia con respecto a 1111 ordenamiento jurldico 

estatal distinto. 

La transformación de la Confederación de los Estados U111dos en una Federación 

(1787) significó un reparto de la soberanln entre las cuestiones do competencia 

federal y de tas cuestiones de la competencia estatal. Es doc11, In divisib11idnd de la 

soberanla. 

La revolución francesa ( 1789) introdujo un cmnb10 sustm1cial en el concepto do la 

soberanla, pues la soberanla ya no radicarla e11 adelante en la persona del 

soberano, sino en el pueblo. Surgió asl el concepto de la llamada soberanla 

popular, el cual se tomó como base del poder politice del Estado y del Derecho 

Constitucional de estirpe liberal. 

En el siglo XIX fue aceptada generalmente la tesis de la divisibilidad de la 

soberanla, especialmente por el surgimiento de Estados Federales como Suiza. 

La tesis de la soberanla concurrente del Estado Federal y la de sus estados 

' HELLER, Hormann. "foorla dol Estado". S.N.E .. Edil. Fondo de Cultura Económica, México, 
1942, p. 262. 
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miembros fue defendida por Hamilton. Madison y Jay, y tuvo partidnrios en 

Europa, como Wallz. 

Hegel, el defensor do la supremacla absoluta del Estado. concibió ol Roc/1/sta11t, o 

sea el Estado de Derecho o Estado consliluc1orml. peio se1\al6 la 1ncompat1bilidad 

entre el Derecho Estatal y el Derecho lnte111ac1onal 

Al finalizar la primara guerra mundial el problema se crnrozó a plantear, ya no en 

términos de la divisibilidad de In soberania en 1olac16n con el territorio. sino en 

torno al orden jurldico internacional Algunos doctr1nar1os opinaron que ol 

problema que surgió en aquellos tiempos y que afectaba a la cioncia del Derecho 

y a la polltica era el de determinar el grado de sobernnia, pero desde el plmlo do 

vista del Derecho interno del Estado, esto es. como el podor superior y primigo1110 

y corno autoridad exclusiva para f11ar sus lumtes 1ur1sd1cc1onales. el cual es 

compatible con el funcionamiento y desarrollo normales del Derecho y do la 

Organización lntornaciorml 

Otros autores opinan que ta idea de sobernnla. tal como se expono en el Derecho 

Constitucional, no puede encontrar un lugar adecuado entre las concepciones 

internacionales. 

Ante la dificultad de conciliar el término soberanía con el Derecho Internacional, 

algunos autores han propiciado su sustitución por otro vocablo de connotación 

mas favorable. Ross, por ejemplo, propone los vocablos autogobiemo, capacidad 

de acción y libertad de conducta. Rousseau, por su parte, propone ta sustitución 

de soberanla por independencia, entendiendo con ello la exclusividad de la 

competencia y la autonomla y la plenitud de la misma corno sus tres elementos 

fundamentales. 3 

'Cfr. CAMARGO, Pedro Pablo. "Derecho Internacional" Tomo l. 1'. Edic .. Edil. Fondo rotatorio 
de la Universidad la Gran Colombia, Bogota, 1973, p 155. 
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Los Estados actualizan o positivan los pnnc1pms ¡urldicos en preceptos jurldicos. 

los cuales, en su conjunto, forman los preceptos del Derecho lntornncional. Y son 

los sujetos de esle orden juridico, libres. soberanos y 1urid1c;11nente iguales, los 

que formulan el Derecho Internacional 

Soberanla, en el Derecho Internacional, s1grnflca Ja facultad qtie tiene cada Estado 

para autodeterminmse, y desenvolverse 111depcndientemente En airas palabras, 

se considera que Ja soheranla es un aspecto msepmable del Estado como suieto 

de Derecho Internacional En el momento presente del devenir h1stónco. la 

soberanla estatal puede definirse como la 1mfependenc1a do un Estado según se 

manifiesta en el derecho de decidir libre y d1screcionalmonle acerca do sus 

asuntos internos y extornos, sin violar los derechos de los do1mís estados ni los 

principios y reglas del ordenamiento juridico 111lurnacionnl 

Como tal, la soberanla es un principio positivo cardinal de Derecho Internacional, 

garantizado, por ojemplo, en el articulo 21 de la Carla de las Naciones Unidas· 

"La Organización ost~ basada en el principio do la Igualdad soberana do todos aus 

Miembros''. 

Desde 1945, las naciones encontraron que la mejor forma de tener una comunidad 

estable era el de someterse al Derecho Internacional. Los objetivos fundamentales 

de dicha comunidad fueron evitar la concentración de poder de manera excesiva 

por una nación y la protección de los derechos del individuo. Desde entonces, la 

aplicación efectiva del Derecho Internacional es una prioridad. Sin embargo, la 

relación del Derecho Internacional con respecto a los derechos internos no es tan 

alentadora. 

La existencia de obligaciones contradictorias entre el Derecho Internacional y el 

derecho interno generan diversos problemas. Algunos de ellos son: 

,·:. 
··;1. 

_____________ -.'.'·. '(>> 
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• El status interno de las disposiciones legales mternacionales desde la 

perspectiva del Derecho Constitucional, 

• El examen del derecho interno por los tribunales 111ternacionales: 

• La relación entre la jurisdicción interna y la inter1rnc1onal, y 

• La implementación de las decisiones judiciales 111ternacionales en derecho 

interno. 

La relevancia de esta problemática se aprecia mejor si consideramos el interés 

general de la comunidad internacional por asegurar la protección a los Derechos 

Humanos. Esta problemática se presenta de manera sirmlar en cualquier rama del 

Derecho Internacional. 

Consideramos que el problema debe centrarse en los métodos para asegurar la 

eficacia de las obligaciones que el Estado ha adquirido. 

Las relaciones de Derecho Internacional con el derecho interno han sido 

tradicionalmente consideradas desde la concepción unitaria de la soberanla. Este 

concepto de 5oberanla trae como consecuencia, en el ámbito internacional, que si 

cada Estado es el poder supremo en el ámbito de su competencia, cada uno debe 

entenderse como en condición de igualdad respecto de los demás. Este principio 

se incorpora sistemáticamente en los instrumentos multilaterales, por ejemplo, en 

la Carta de los Estados Americanos (articulo 10), y la Carta de las Naciones 

Unidas (articulo 2o, numeral 1 ). Esta última establece claramente las 

consecuencias legales del principio de igualdad soberana: 

"Ninguna disposición do osta Carta autorizara a las Naciones Unidas a Intervenir on 

los asuntos quo son osenclalmonte do la jurisdicción Interna de los estados ... " 
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El principio de jurisdicción interna implica que tos estados son libros do actuar 

siempre que el Derecho lntornac1onal no tos imponga una cor1ducta determinada. 

El alcance de las facultados soberanas del Estado so defmn entonces do modo 

negativo, es decir, en ausencia de obligaciones mtornac1onalns Dada la operación 

del concepto de sobemnla en las esferas n¡¡c1onales e 1nternac1onales, resulta 

conveniente emplear una concepción doble do sup10111acla al interior del territorio 

pero de igualdad en las relaciones mternac1onilles. de la que se deriva la 

aceptación del Estado sobemno do las normas internac1ormles 

Desde el punto de vista del Derecho lnternac1onal. la ef1cac1a de las obligaciones 

requiere de su suprenmcla frente al derecho interno El clorecho interno se 

considera como una evidencia de la voluntad del Estado El prmcipio de igualdad 

soberana requiere que el derecho de las partes sea considerado corno un hecho, y 

que no sea oponible para determinar el contenido do las obligaciones 

internncionales. 

Unn consecuencin de esta relación de prominencia en la esfera internacional es 

que la legalidad de un acto en el ambito del derecho interno no determina su 

legalidad en el Derecho Internacional, pareciera que hay una contradicción pero 

consideramos que no lo es en cuestión del respeto que se otorga a la sobemnla 

de los estados. 

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha aclarado que la relación en sentido 

contrario tampoco es válida, de modo que es posible que un acto sea legal bajo el 

Derecho Internacional, pero ilegal en el derecho interno 

Una segunda consecuencia es que frente a las reglas generales de la 

responsabilidad internacional, una vez que se ha adquirido una obligación, la 

incapacidad para asegurar su incumplimiento en los tribunales internos por 

cuestiones del ordenamiento nacional no es una excluyente de responsabilidad. 
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Cabe señalar, que estos principios de la ¡u11sdicc1ón 11\leinac1onal cmconlraron su 

base en la Convención de Viena sobre Derecho de los Trillados do 1969 

(Convención de Viena), la cual fue ratificada por México on 1974 

La reciente aceptación de México de la ¡u11sd1cc1ón obllgato11a do la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos (CIADH) atra¡o la atención al problema do 

la incorporación de las decisiones judiciales en conlrn del Estado, 111clusivo tiene 

competencia, para conocer casos que le sean sometidos relativos a la 

interpretación y aplicación de las disposiciones de esa Convención Además, 

puede ordenar medidas precautorias y tiene facultad para determinar la reparación 

en caso de responsabilidad internacional 

Corno innovación, podemos serialar que los Estados miembros de la Convención 

interamericana de Derechos Humanos tienen facultades para pedir opiniones 

consultivas a esta Convención, sobre todo en temas de 111torpretac16n de la misma 

o de otros tratados que tengan relación con la protocc1ón do los Derechos 

Humanos en los Estados Americanos. asl como de la cornpat1bilidad entro 

cualquiera de sus leyes internas y los instrumentos intornac1onales. 

La Convención, al momento de dictar una sentencia, establece la forma en que se 

debe asegurar el procedimiento de ejecución de la misma. 

En cuanto a obligar a las partes involucradas en la sentencia. la Convención ha 

sido criticada ya que no es clara la forma en que se debe obligar a éstas, empero 

es especifica al prever que las partes deben asegurar el cumplimiento a través de 

los medios internos de ejecución de sentencias contra el Estado. 

Ahora bien, surge un dilema, ya que al incorporar al derecho interno a este tipo de 

resoluciones, no se sabe si puede considerarse a los tribunales internacionales 

como una cuarta instancia para revisar la legalidad de los actos de los Estados. 
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Buscar una eficacia del Derecho Internacional no es ta1ea fi\c1I. ya que se requiorc 

que los estados indaguen sobre sistemas de 111corporac1ón que el11111ncn. on la 

medida de lo posible, las contradicciones entre sus determ11mc1ones al mterior y 

las obligaciones que adquieran al exterior 

Respecto de la incorporación de las obligaciones internacionales, so deben 

considerar tres rubros importantes 

Los tratados, en el momento de su firma y su ratificación; 

• La costumbre internacional, y 

Las decisiones judiciales internacionales 

Estos tres temas se han incorporado de una u otra manera on la vida domocrática 

de muchos estados a través de sus cartas magnas. y son tratados de diversas 

maneras y de manera amplia, inclusive estos temas son estudiados actualmente 

por el Derecho Constitucional a través de las Constituciones de esos estados. 

Consideramos que pretender hacer eficaz al Derecho Internacional es una 

problema de dificil resolución ya que se deben de considerar algunos aspectos 

que se deben de expresar en las Constituciones, tales como: 

La jerarqula de los tratados internacionales respecto de las leyes: 

El control previo de la constitucionalidad respecto de la firma de tratados; 

La incorporación de la costumbre internacional según la interpreten las cortes 

nacionales, y 



Af,1 Ottl Rocio Alvar" u.,nJ11d~1 3'4 
"Lol ptoleccJón da los Dfltt>Clms Humanos .1 lt.J\'t'S 1/o /,¡ Cotht Pcmal /11l.,n•clon11I" 

• La inclusión do facultades expresas para que las cortes internas unplementen 

las decisiones judiciales los procesos en los que Mex1co sea parte. 

Estamos conscientes que estos tópicos son mas que ideales. y que dependen\ 

definitivamente de la vida democrática do esos estados y su decisión a onlrentm 

nuevos retos de igualdad y de justicia 

2.1.1 Fllosofia del Derecho Internacional. 

El conocimiento de todo cuanto hay por sus últimas explicaciones. que bien 

podrlamos llamarle filosofla, y el conjunto de princ1p1os y reglas que fi¡an los 

derechos y los deberes de los estados entre si y de estos con la comunidad 

interestatal, también conocido como Derecho lntornac1011al. mantienen una 

eslrecha e indescriptible relación. La filosofía como c1onc1J de lo último, do lo quo 

está mas alié do la realidad inmediata o extorior. de la totalidad de cuanto hay on 

el ambito finilo y del fundamento de osa totalidad, es una ciencia recóndita y dificil 

de alcanzar por los positivistas del Derecho lnternacioníll o por quienes manejan el 

Derecho Internacional on un plan oxclusivmnento pos1t1vo 

Y sin embargo, hasta los mismos positivistas del Derecho Internacional y quienes 

manejan el Derecho Internacional en un nivel meramente contmctual y 

consuetudinario están suponiendo una filosofia unpllcita en el concepto do 

Derecho Internacional que manejan. Consideramos que se puedo vivir con una 

filosofla miserablemente anémica, o con una filosofia rigurosa; pero no se puede 

vivir sin filosofla. La filosofla ha sido llamada, con mas propiedad que ninguna otra 

ciencia, la sabid11r/a primera. 

Se busca el núcleo mas Intimo y fundamental del Derecho Internacional y de la 

polltica internacional distinta aunque inseparable del Derecho y en último plano 

quedan los procesos externos del derecho y de la politica internacional. 
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Pero, ¿qué es el Derecho Internacional?, esta mdagator1a nos li! resuolvo Alberto 

Garrone, quien lo define como: 

"El Derecho Internacional, regula o aspira a regular, las rolaclonos do los dlvorsoa catados 

entro si y con otros untos públicos lntornaclonalos, asl como lu relaciono• do loa 

ciudadanos do unos estados con los do otro•. Esta noción comprendo tanto ol Oorecho 

Internacional Público como ol Derecho Internacional Privado. Supono la olistoncla do una 

comunidad jurldlca Internacional quo ha nacido y so desarrolla como consocuoncla do las 

relaciones nocosarlas quo cKiston ontro los pueblos. El Ocrocho Internacional ha sido hasta 

ahora un derecho entro los estados, 11oro no hay duda do quo lleno a sor un dorocho 

superior do los astados".' 

En tal virtud, tenemos que distinguir entre el conoc11111ento c1011tifico y ul 

conocimiento filosófico del Derecho Internacional. Por una parte, el conoc1m1onto 

cientllico del Derecho Internacional contempla la re¡¡ulnc1ón de las rolac1ones do 

los estados entre si, tanlo respecto a sus derechos y deberes como a los 

conlliclos de sus respectivas sobemnlas y legislaciones 1ntornas Se donominn 

Derecho lnlernacional positivo o regulado al conjtmlo do reglas prnct1cadas de 

común acuerdo por los estados en sus relaciones mutuas, bien sea por 

costumbres internacionales o por normas establecidas en los tratados. El 

conocimiento filosófico del Derecho Internacional estudia lo recto y justo do 

manera intrlnseca, en los derechos y las obligaciones de los estados entre si y de 

éstos con la comunidad interestatal. Mientras el conocimiento cientlfico del 

Derecho Internacional se queda en lo inmediato. el conocimiento filosófico dol 

Derecho Internacional se va a lo mediato. 

Esto se puede explicar si tomamos en cuenta que la llamada ciencia del Derecho 

Internacional va dirigida a aspectos externos, que se reflejan de manera 

inmediata, ya que se manifiestan por los hechos, actitudes y reacciones que 

' GARRONE, José Alberto. "Diccionario Manual Jurldlco", S N E . Edil Abeledo - Perrot, 
Argentina, 1989, pp. 282·283. 
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integran el proceso i11si11tomaciorml de los estados y do los organismos 

interestatales. 

El Derecho Internacional positivo constituye un nuevo Deiecho iespecto a lo que 

es recto y justo intrlnsecamente, ya que refrenda y confuma oxlrlnsecamente el 

Derecho Natural Internacional preexistente S1 en algunas ocas1orms enconlmmos 

mas influencia de lo positivo y en otras rnils de lo nullHill. hay quo reducirlo 

simplemente al lado de quien mas pml1c1pa En lodo caso. y qu1z!l lo mas 

importante, es que el Derecho Internacional se da siempre entre pmsonas, ya sea 

que tenga como sujeto al individuo, al Estado o a la Orga111zac16n de las Naciones 

Unidas. Las personas no pierden su ser por consl1tu1rse en estados o en 

organismos internacionales. La justicia, la equidad, la scnuridad y el bien común 

no se limitan a las personas fisicas con exclusión de las colectividades o personas 

jurldicas, sino que las tonmn a todas por igu¡il 

Los doctrinarios se11alan que surge el Derecho Natural cuando estarnos fronte a 

supremos principios nornmlivos, cognoscibles por la soln razón natural del hombre 

y congruentes con la naturaleza hunmna, que regulan y limitan la libre actividad de 

los particulares y de los estados para lograr una arrnonia do los fines individuales 

y colectivos. 

Por otra parte, estamos frente al Derecho Positivo cuando encontrarnos reglas de 

vida social, es decir, cuando hay un ordenamiento efectivo y justo, establecido por 

la autoridad competente en vista del bien público temporal, corno órdenes 

complementarios y éticos. 

Asl pues, los Estados y la comunidad internacional son sujeto y término de 

Derecho Natural y de Derecho Positivo. Y lo que no sea sujeto y término de 

Derecho Natural, tampoco puede serlo de Derecho Positivo, porque éste se apoya 

en aquél y lo prolonga. Cuando se ha tratado de emplazar el Derecho dentro de 

los valores, se puede incluso ser1alar que éste ha caldo en los excesos del 
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racionalismo naturalista. Por el contrm10. cu;mdo sr? ha pietcnduto insertar el 

Derecho en la esfera del mundo sensible. se lrn caído en los desvarlos dol 

psicologismo, del biologismo o del soc1olog1smo 1urid1co 

Las normas constituyen el ob1oto de la F1tosotlíl del Dmecl10 y In Filosofla del 

Derecho Internacional no es unn excepción. en cuanto teoría de la ciencin jurídica. 

No hay que olvidar que In ciencia 1urid1ca conoce 1111a renilclild transida, m1sernble. 

ruin en cuanto a normat1vidad L;1s normas 1urid1cas como proposiciones 

normativas sirven a la ciencia del Derecho para cunocer la conduela, pero el ser 

de esa conducta no interesil a la ciencia 1urid1ca en cuanto os. sino en cuanto 

debe o no debe ser. 

La esencia de la norma es buscar la objetivización de una torma del vivir social, os 

como la finalidad del Derecho, que busca el bienestar común Líls palabras, los 

tratados, las costumbres o usos sociales, otcetora, son el signo do una realidad 

social. Esas palabras, tratados. costumbres. etcétera. poseen unn significación 

normativa. 

La Filosofla del Derecho Internacional es el conocimiento cientlt1co de la nocosaria 

proporción en las relaciones esenciales a ta convivencia en In sociedad mundial, 

mediante In previa atribución de lo que correspondo " hombros. Estados y 

organismos internacionales. En principio. oste orden debe estar provisto de 

jurisdicción obligatoria y de sanciones para nsegurar su efectividad. 

El Derecho Internacional es una parte del Derecho. y el Derecho se nos muestra 

ubicado en un mundo de valores. Bien se trate de Derecho como sinónimo de lo 

que a cada uno corresponde como suyo, bien se hable del conjunto de normas, 

reglas o disposiciones vigentes en un grupo social o una parte orgánica del 

mismo, bien se evoque la facultad moral de hacer o no hacer, siempre subyace la 

idea de algo que atalie a la norma preponderantemente externa del obrar humano, 

ajustada a la razón. 
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Los hombres tenemos conciencia de que el Derecho es liulo de nuestro osplritu. 

sabemos que lo jurfdico os una dirnons1611 vital. algo en que existo huolln do 

nuestro personalidad Intima, activa y crendora 

El Derecho Internacional es una ramn ctol Derecho Pl1blico En sus relaciones 

mutuas, los estados precisan tener un coniunto do reglas y pr111c1p1os quo los ri¡an. 

También necesitan regular lns relaciones de sus respectivas soberanas y 

legislaciones internas respecto a la cormm1dad mternac1011<1I Derecho Nntural, 

costumbres internacionales. normas establoc1das en los tratados. organismos y 

tribunales interestatales rigen los derechos y los deberes de los estndos entro si y 

de éstos con la comunidad internncionnl 

El Derecho Internacional Privado, que para algunos trntad1stas deb1ora llamarse 

Derecho Privado Internacional, os el coniunto do reglas aplicables a la solución do 

los conflictos surgidos entro dos estados. por la acción de sus leyes respectivas, 

en cuanto afectan los derechos y deberes de los slrbd1tos de los estados entro si o 

en relación con dichos estados. A este respecto. el Instituto do Investigaciones 

Jurldicas de la UNAM, define al Derecho Internacional Privado como 

"La doctrina actual consldora quo ol Dorocho lntornaclonal Privado dobo rogular cualqulor 

tipo do relación lntornaclonal ontro personas ¡>rlvadas aún cuando so trato do oatadoa 

actuando como partlcularos. Asl puodo dollnlrso ol Dorocho lntornaclonal Privado como el 

con)unto do roglas apllcablos a los Individuos en sus rolaclonos lntornaclonalos".1 

Werner por su parte define al Derecho Internacional Privado de la siguiente 

manern: 

"El Dorocho Internacional Privado os el con)unto do los casos )usprlvatlstas con elementos 

oxtran]oros y de sus soluclonos, doscrltos casos y soluclonos por normas Inspiradas en los 

' STAELENS GUILLOT, Patrlck y otro. "Nuevo O/cc/onar/o Jurídico lrlox/cano". Tomo D·H, 
11'. Edic., Edil. Porrira·UNAM, México, 2000, p. 1191 
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mótodos lndlrocto, anallllco y slntóllco-judlclal, y ha•adas las uuluclonos y aus 

doscrlpclonos on ol rospoto al olornonto oxtranjoro"'.' 

Trata de establecer normas de nac1onahdad, de derechos de oxlranje1os en el 

territorio nacional,. de resolución de los conflictos debidos a la diversidad de 

legislaciones y de coordinación del i11s sm1u111r11s del extran1ero (estatuto porsonat) 

con el i11s soli (estatuto torritor1al) 

El objetivo fundamental del Derecho Internacional Publico o Privado os suprimir la 

guerra. El Derecho Internacional se propone suprimir los medios violentos para la 

solución do los conflictos interestatales, 111staumndo el a1b1tra10 do 1urisd1cción 

obligatoria. Se dice que el propósito no se tm cumplido y que por tanto el Derecho 

Internacional positivo ha fracasado, empero las normas genu111as no dependen, en 

su validez intrlnseca, de su cumplimiento o do su 1nc11rnpl11111onto Consideramos 

que por lo que respecta al Derecho Internacional se han realizado esfuerzos 

incontenibles pero el problenm no es el Derecho, srno el hombro que no se deja 

gobernar, que no se permito ser feliz. 

2.2. La Corrionto Internacional do los Derechos Humanos. 

Como se serialó en el capitulo primero de este trabajo, las exp1esiones derechos 

del hombre, libertades fundamentales o Derechos Humanos, no son recientes ya 

que aluden a ciertos ámbitos de autodeterminación individual en donde los 

estados no deben de filtrarse. Cuando ese tipo de derechos se refieren a la 

religión, a la educación, a la familia, o al matrimonio. estarnos en presencia de 

libertades individuales y de instituciones basadas en el orden social liberal 

occidental, razón por la que se consideran anteriores a las constituciones, por lo 

tanto, cualquier alusión que se hagan de ellas a través de las Cartas Magnas. se 

les reconoce sólo como un valor declarativo. 

6 GOLDSCHMIDT, Werner. "Dorocho lnlomaclonal Privado", 6'. Edic, Edil. Dopalma, 
Argentina, 1995, p. J. 
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Se ha dicho que los Derechos Humanos aparecen anh!s del s111n11111ento de la 

figura del Estado, por lo tanto. se dice que eslos son descubiertos y no so 

inventan, en lodo caso so reconocen y no se alargan. por lo quo podernos soOnlnr 

que definilivarnenle implica suponer la ex1stenc1a de un 1u1nc1p10 superior a los que 

establecen las normas jurldicas. inclusive podernos decu que esto s1grnlicmln unn 

adhesión a una posición i11s1mt11mt1slil 

El sislerna de protección de los Derechos Humanos. tnnlo ur11versal como 

regional, se fue desarrollando en forrnn lenta y pronres1va. lmahnenle luo una 

conquista del hombre contra el Estm!o, adernils de que siempre so lo ha 

considerado corno el principal violador. lo que tarnh1ón ha significado una 

lirnilación a su soberanía. La progres1v1dad es una do las cmncterlsticas 

fundarnenlales del Derecho Internacional de los Derechos Hurnnnos e unphca unn 

loma de posiciones, aunque inconclusa del homllle lrenle al Estado. on su lucha 

por acotar y racionalizar el poder 

Para proporcionar un panorama nmpho do In situación actual de los Dorochos 

Humanos Internacionales, debemos do lmcernos lles preguntas principalmonto: 

1) ¿Existe un "Derecho" de los Derechos Hurnanos?. 

2) De ser asl, ¿a quién obliga?, y 

3) ¿Cuales son las alternativas basicas de aplicación? 

Una nola breve puede ayudar a colocar el campo del derecho de los Derechos 

Humanos en alguna perspectiva. Si bien la idea de que los seres humanos tienen 

un derecho inherente a ciertos derechos y libertades fundamentales tiene sus 

ralees en un momento temprano del pensamiento y la historia humana, el 

concepto de que los Derechos Humanos son un tema adecuado para la regulación 

por el Derecho Internacional, es bastante nuevo. 
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Unos cuantos acontecimientos importantes son nnte11ores n la segunda Guorrn 

Mundial. Entre ellos se incluyen 

• El movimiento antiesclavistn de los siglos XIX y XX. que culnunuron en la 

Convención sobre la Esclavitud ele 1926. 

• Las primeras expresiones internacionales ele interés acerca del tratamiento de 

los judlos en Rusia y de los armenios en el irnperio Twco; 

• Las disposiciones destinadas a proteger a las rrnnorias incluidas on 

determinados tratados posteriores a In prunern Guerra Mundinl que 

establecieron nuevos estados en la Europa Oriental. 

• Ciertas disposiciones del sistema de mandatos de In L1gn ele lns Naciones y 

varias actividades de la Organización Internacional del Trabajo durante los 

ailos de entreguerras. 

Sin embargo, el concepto de Derecho de los Derechos Humanos Internacionales 

ha surgido sólo a partir ele 1945. teniendo presentes las implicaciones 

internacionales de la negación de los Derechos Humanos por los nazis, las 

naciones del mundo expresamente incluyeron como uno ele los propósitos do la 

nueva organización de las Naciones Unidas, la promoción de los Derechos 

Humanos y de las libertades fundamentales. 

Más recientemente, con el rápido crecimiento en la 111scripc1ón a las Naciones 

Unidas a principios de la década de 1960, para incluir a un número importante de 

naciones africanas y otras en desarrollo, profundamente interesadas en los 

problemas de la autodeterminación y la discriminación racial. ciertos problemas de 

los Derechos Humanos han alcanzado un papel importante y continuo en las 

relaciones internacionales y en los debates de las Naciones Unidas. Y sólo en los 

últimos años, bajo la actual administración, los problemas de los Derechos 

Humanos han sido reconocidos oficialmente como merecedores de desempenar 

un papel importante en la polltica exterior de los Estados Unidos. 
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En consecuencia, no es de sorprender que el campo del derecho ele los Derechos 

Humanos sea un actividad en donde las reglas pertrnenlcs lod;wia son imprecrsas. 

fragmentarias y en ocasiones confundan sus limrlcs, y en el cual, las rnstitucronus 

y los procedimientos estíln todavía en evolucrón En la ;1ctualidad, continúa el 

debate y puede continuar durante mucho lrempo ílcerca de las premisas básicas 

del concepto de los Derechos Humílnos 

Si la forma en que un gobierno pilr11cular trata a sus propios ciudadanos os en 

realidad cuestión de interés internacional: s1 los esfuerzos que realiza una nación 

para cambiar las pollticas de los Derechos Humanos de otras naciones deben ser 

aceptados en general como ejercieras perr111s1bles y tegitrrnos de influencia en las 

relaciones internacionales o si tales esfuerzos do íllguna 111aner¡1 constituyen una 

"intervención" impropia en los asuntos internos de otras naciones. entonces si es 

posible llegar a un consenso internacronal genu1110 y con sentido entre muchas 

naciones con culturas, ideologías. sistemas polltrcos y económicos diversos y en 

diversos grados de desarrollo acerca de la defi111c1ón y el contenido de los 

Derechos Humanos que deben ser protegidos por medro do reglamentos o 

instituciones internacionales. 

Pensamos que si puede espermse que en la práctica los gobiernos con intereses 

políticos egolstas realicen esfuerzos en favor de los Derechos Humanos 

Internacionales y que afecten o ayuden a encontrar soluciones a los muy 

complejos y diflciles problemas pollticos, económicos y sociales quo a menudo 

sustentan las negaciones de los Derechos Humanos. 

El desafío y la atracción que ejercen los Derechos Humanos descansan en la 

esperanza de que los estudiosos del derecho puedan ayudar a construir un 

verdadero Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos. 
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Ahora bien, ¿existe un cuerpo de Derecho lnlernac1onal. de msilluciones do 

procedimientos y precedentes que pued;i ser descr110 un lor1m apropiada como 

"derecho" de los Derechos Humanos? Cons1dernrnos que óslo s1 es posible ya que 

si bien el derecho de los Derechos Hunlilnos tod;ivi;i no es tan extenso, rn so ha 

desarrollado, ni tiene la coherencia del derecho en otrils wnils de lils relaciones 

internacionales, ha pretendido alcanzm una etil[lil en donde ha recibido 

reconocimiento como un campo espec1ahzado por si m1s1110 

Cabe citar una diversidad de pruebas sobre este conoc11111ento Por ejem1ilo, se 

han publicado varios "textos de casos" y compilaciones do materiales de 

enseñanza que tratan la protección 111ternac1onal de los Derechos Hu1m111os, y se 

han impartido diversos cursos especializados y seminarios sobre este tema en las 

escuelas de derecho, universidades y en 011as 1nsl1tuc1ones de toda América. 

Asimismo, una publicación especializada como el /-/11111<111 Hru/J/s Jownal y 

diversos boletines oficiales y privados se publican en este campo 

La literatura de la especialidad como libros, monogrnlias. artlculos e informes 

aumenta con gran rapidez. Muchas conferencias especializadas, como la 

presente, se han dictado y se siguen dictando. dedicadas a explorar y desarrollar 

más el derecho de los Derechos Humanos lnlernac1onalos Por lo menos unos 

cuantos abogados se ganan la vida al trabajar con prnblemas legales en este 

campo. En la medida en que tales actividades constituyen una indicación, 

ciertamente existe el derecho de los Derechos Humanos Internacionales. 

Como en el caso de los campos más especializados del Derecho, el campo del 

derecho de los Derechos Humanos Internacionales. puede parecer poco familiar 

en primera instancia. Sin embargo, los materiales y los problemas que entran en 

juego actualmente son accesibles si estamos de acuerdo en que hay una extensa 

literatura analltica y descriptiva, y los principios generales y las técnicas legales 

que se utilizan son las que tratan habitualmente los peritos o estudiosos del 

Derecho. 
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A efecto de fortalecer nuestro dicho, consideramos que existen en la actualidad 

más de veinte tratados multilatemles 1111po1tantes en el crnnpo de los Derechos 

Humanos, en donde la mayoría se oncuentrnn en v19or actualmente. y en la que 

se establecen obligaciones legales especificas para las naciones quo son parte do 

estos tratados. Asl pues, el estatuto de las Naciones Unidas contiene 

disposiciones por las cuales todos sus rmembros se comprometen a emprender 

acción conjunta y separada en cooperación con la orga111zac1ón para lograr el 

respeto universal, y la observanciíl de los Derechos Hurnnnos y de las libertades 

fundamentales. 

Asimismo, se han concluido unos d1ec111ueve tratados multilaterales bajo los 

auspicios de las Naciones Unidas incluyendo 

El Pacto Internacional sobre los Derechos Econórrncos. Sociales y Culturales: 

La Convención sobro al Genocidio; 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

Racial; 

La Convención sobre los Derechos Polllicos de la Mu¡or. 

La Convención y el Protocolo de la Condición de los Relugiados, y 

Varias convenciones que tratan de la esclavitud y do las prácticas similares a 

la esclavitud. 

Se han celebrado varias convenciones regionales importantes sobre Derechos 

Humanos: 

A).- La Convención Europea sobre los Derechos Humanos.- Que establece tal 

vez el sistema más refinado y más desarrollado para proteger los Derechos 

Humanos con que se cuenta actualmente, y 

--- ··---------~ -- -------·--·---- -- -----·-·---~·~·--~· 
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B),· La Convención Nortoamoricana sobre Derechos Humanos. 

Cabe señalar que otros tratados importantes se han celebrado ba¡o los ausp1c1os 

de la Organización Internacional del Traba¡o y de otros organismos espociahzados 

de las Naciones Unidas 

También se han realizado un gran número de dcclmac1oncs 1nlo111acionales. de 

resoluciones y recomendaciones relativas al derecho de los Derechos Humanos 

Internacionales, adoptadas por las Naciones Unidas o por otras or¡¡anizacionos o 

conferencias internacionales. 

Otro instrumento importante es el Acta de ta Conferencia do Holsinki que, si 

bien no es obligatoria en términos tecnicos. considerarnos que ha asumido una 

gran significado en la práctica de tas actividades do los Derechos Humanos 

Diversos ejemplos incluyen instrumentos talos como la Declaración de las 

Naciones Unidas y la Declaración ele los Derechos del N1110 

Por si fuera poco existo una diversidad de decisronos, resoluciones. 

recomendaciones y acciones de diversos órganos de las Naciones Unidas o de 

otras agencias internacionales que tratan con problemas ospeclficos de los 

Derechos Humanos. Los ejemplos incluyen: 

u La Opinión Asesora de la Presencia Continuada de África del Sur en Namibia 

(África Meridional Occidenlal); 

o Las resoluciones del Consejo de Seguridad que imponen sanciones 

obligatorias en Rhodesia, en 1968, y en África del Sur, en 1977; 

o Un cuerpo muy extenso de decisiones emitidas por la Comisión Europea y el 

Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y 
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u Diversos informes de la Comisión lnleramer1cana sobm Derechos Hunwnos y 

otros cuerpos Investigadores 

Finalmente, existe una diversidad de inst1tuc1ones 1nternac1onales y estatales, así 

como procedimientos relativos a la protección 111ternac1orml de los Derechos 

Humanos. Por ejemplo, las 111st1tuc1ones 1nternac1onales especllicamente 

interesadas en los Derechos Humanos que incluyen a 

• La Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y sobre la 

situación de la Mujer, 

• La Subcomisión de las Naciones Unidas sobre D1scrn111nación y Protección de 

Minarlas, 

• La Comisión de las Naciones Unidas sobre el Apartheid, 

• La Comisión Europea y el Tribunal Europeo do los Dorechos Humanos. 

• La Comisión lnterarnericana sobre Derechos C1v1les y Polllicos, y 

• La Convención sobre Discriminación Racial 

En términos más generales, otros órganos o agencias internacionales, tales como 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. el Consejo de Seguridad y el 

Consejo Económico y Social. el Tribunal Internacional de Justicia, diversas 

agencias especialirndas de las Naciones Unidas. la Organización de Estados 

Americanos o el Consejo de Europa, pueden llegar a interesarse con los 

problemas sobre Derechos Humanos. 

Asimismo, a nivel nacional, diversas agencias como el Congreso, el Departamento 

de Estado y diversos tribunales federales o estatales o bien agencias 

administrativas, pueden ocasionalmente llegar a verse envueltos en cuestiones 

sobre Derechos Humanos o posiblemente sirvan como escenarios para promover 

los objetivos de los Derechos Humanos. 
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Pero ¿a quién obliga la ley de los Derechos Humanos lntcmacionnles? La 

respuesta es compleja. 

Como se señaló, existe de hecho un nlunero importante de tratados sobro 

Derechos Humanos que están en vigor, que iunlos establecen una red amplia de 

obligaciones respecto de los Derechos Humanos. Las pos1c1ones sobre Derechos 

Humanos se presentan en términos muy generales. pmece que ha sido 

ampliamente aceptado que por lo menos las negaciones en gran escala, 

generales y persistentes impuestas por un gobierno o apoyadas por él, en relación 

a los Derechos Humanos básicos, como las que figuran en la polll1ca del Apartheid 

de África del Sur, pueden violar directamente las obhgac1ones establecidas por el 

Estatuto. 

Mas de ochenta paises forman ahora parte de la Convención sobre Genocidio y 

unos 40 paises se han suscrito al Pacto sobre Derechos C1v1lns y Políticos. La 

Convención Europea establece una estructura amplia de las obligaciones 

inherentes a los Derechos Humanos pam los paises europeos miembros, 

estructura que ahora se ha desarrollado en forma extensa por medio do la 

interpretación tanto por la Comisión Europea y la Corte Internacional, como por los 

tribunales nacionales y los organismos de los estados miembros. 

Como nota interesante podernos ser1alar que en la actualidad, Estados Unidos ha 

ratificado y es parte de sólo unos cuantos de estos tratados sobre Derechos 

Humanos, inclusive hoy dla se ha negado a pertenecer o suscribirse a la Corte 

Penal Internacional, como se analizará en el último capitulo de esta tesis. De los 

tratados a los que se ha suscrito esta nación estan sólo: 

• El Pacto sobre la esclavitud de 1926 y el Protocolo que reforma dicho Pacto; 

• La Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, 
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• El Tráfico de Esclavos y las lnst1tuc1ones y l¡¡s P1 i1cl1cas s11111lmos a la 

Esclavitud; 

• El Pacto rolativo a la situación de los Relug1ados. 

• La Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos Polillcos de In muior y 

• La Convención de In OEA sobre In Concesión de Dereclios Pollticos a la 

Mujer. 

El Derecho Consuetudinario lnlernnc1011al se ha considerado como fuenlo del 

derecho sobre Derechos Humanos 111lernac1onales. empero, la existencm del 

derecho consuetudinario a monudo resulta dificil de establecer Como un claro 

ejemplo do este tipo do costumbro internacional encontramos a las normas 

establecidas por la Declaración Universal do los Derechos Humanos, aunquo 

inicialmente era sólo declaratoria y no ohhgalorm. ahora. tlespuiJs de una amplia 

nceptación y repetición por las naciones que han afumado que l1ono un electo 

normativo, se convierten en derecho co11sueludinm10 obhgator10 Cualquiera que 

pueda ser la importancia do este mgumonlo, lo c101lo es que lil Declaración, en la 

práctica, frecuentemente se invoca como s1 fuera legalmente obh9atona. lanlo por 

las naciones como por los individuos y los ¡in1pos. 

De manera similar es posible argumentar que algunos olios lrntados ampliamente 

ratificados, como la Convención sobre Genocidio o Convención sobre la Raza, o 

bien algunas otras declaraciones o resoluciones ampliamente citadas como la 

resolución de las Naciones Unidas que reconoce los prmcipios de Nuremburg 

como Derecho Internacional, o la Declaración sobre Tortura, por medio de una 

aceptación muy amplia ha asumido el papel de derecho consuetudinario que 

obliga incluso a las naciones que no lo han ratificado o convenido en sus 

disposiciones en forma expresa. 

En algunos casos, puede afirmarse que tales instrumentos constituyen 

interpretaciones ampliamente convenidas y autorizadas de obligaciones de 
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tratados más amplios talos corno los cornprorrnsos (¡enerales relativos a los 

Derechos Humanos. 

Si bien el derecho do los Derechos Humanos tntornacronales por lo uoneral os 

aplicable ante las naciones. los derechos. y en algunos casos las obligaciones 

contenidas en este derecho pueden llegar a ser dlfectamonto aplicables n las 

personas en diversas fornms. 

En primer lugar, las obligaciones oxprosmtas en los tratados sobre Dorochos 

Humanos frecuentemente son incorporadas al derecho nacional de los estados 

miembros. en una forma que perrnrte que los derechos concebidos sean 

invocados directamente por las personas 

Hay que considerar que el derecho hasico de algunos eslados establece que 

dichos tratados ratificados so corwiorten ílutomlltrcílrnenle en parte del derecho 

nacional; también se puede considerar que en otros casos. so roqurero una 

legislación adicional. 

En los Estados Unidos, la cuestión de si un tratado se e¡ecuta por si mismo, eren 

una regla de derecho directamente para los trrbunales, por lo que se trata como un 

problema de intención e interprotación del tratado 

Pero, ¿acaso pudiera existir alguna posibilidad real para aplicar estas obligaciones 

sobre Derechos Humanos Internacionales?. La jurisdicción de los tribunales 

internacionales dependen del consentimiento de las naciones participantes. y 

corno ya se explicó con antelación son pocos los estados que se han prestado a 

otorgar su consentimiento respecto a este tópico. 

La Convención Europea, bajo la cual diversos estados europeos han aceptado la 

jurisdicción del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. es una verdadera 
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excepción. Incluso, si los tribunales internacionales tuv1er;111 1urisdicción para 

pronunciar juicios en contra de las naciones que violen las obligaciones relativas a 

los Derechos Humanos, no cuentan con una luerw pohc1aca intmnac1onnl que 

pudiera aplicar sus sentencias, por lo que consideramos que sm esto pierden de 

fuerza sus resoluciones. 

Una forma de ver estas opciones es en términos del nivel a que ocurra tal acción 

de cumplimienlo. Asl pues. las obligaciones de los Derechos Humanos 

Internacionales pueden ser cumplidas por medio de la acción dentro del· 

• Sislema nacional del estado interesado; 

• Otros eslados en el curso de relaciones internacionales. o 

• Por organismos internacionales. 

Algunos autores consideran que la forma más fácil do implemenlar los Derechos 

Humanos, y la forma illlima en que pueden ser efeclivos, es a través de la acción 

que emprenda la nación interesada ya sea por si misma o por sus propios 

ciudadanos en acatamiento de su propio derecho nacional Es decir, se debe 

asegurar que las obligaciones correspondientes a los Derechos Humanos so 

encuentren incorporadas en el propio derecho interno de un Estado, pudiendo ser 

su Carta Magna, y que el derecho interno también proporciona un sistema efectivo 

de enmiendas nacionales a violaciones de esas obligaciones. 

En la mayor parte de los tratados sobre Derechos Humanos se requiere que los 

estados participantes incorporen obligaciones pertinentes en su derecho nacional, 

y que proporcionen alguna especie de remedios o enmiendas locales adecuados. 

Los tratados y los procedimientos relativos a los Derechos Humanos también 

requieren frecuentemente que las naciones periódicamente informen a otras 

partes o a las organizaciones internacionales acerca de su cumplimiento con las 
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obligaciones inherentes a los Derechos Humanos. 111cluyendo la incorporación do 

estas obligaciones en el derecho nacional 

Lo ideal serla que el cumplimiento también tuviera lugm de Estado a Estado Asl 

una nación, o un grupo de naciones, podrían que1mse directmnente ante otra 

nación sobre el supuesto quebrantamiento por la nación de obligaciones 

inherentes a los Derechos Humanos, y podrían e¡ercer diversos tipos de presión 

en las relaciones exteriores para que incidan en un intento de influir en que la otra 

nación deje de ejercer tales violaciones 

La aplicación también podrla ocurrir al rnvel de las orgm11zac1ones 111ternac1onales 

Existe ahora una amplia variedad de foros 111ternac1onales en los cuales pueden 

ventilarse las quejas relativas a las violaciones de los Derechos Humanos Como 

ya se señaló, entre ellas se incluye a la Asamblea Genernl de las Naciones 

Unidas, a la Comisión sobre Derechos Humanos. a la Subcomisión sobre 

Discriminación, a la Comisión Europea sobre Derechos llumanos. " los comitós 

establecidos en cumplimiento del Pílcto sobre Derechos C1v1les y Polllicos y la 

Convención sobre la Raza. asl corno las conferencias pe11ód1cas do revisión 

celebradas en acatamiento de las disposiciones de los l\cuurdos de Helsinki 

En teorla, un Estado que viola sus obligaciones relativas a los Derechos Humanos 

internacionales sera llamado a rendir cuentas por otros estados. claro que 

estamos conscientes que en la practica, esto ocurre rara vez. Por lo general, los 

estados se han mostrado renuentes. apflticos a ponerse en contra de naciones 

con las cuales guardan relaciones de amistad al criticar su comportamiento en el 

campo de los Derechos Humanos y de alguna manera se han mostrado 

dispuestos a presentar el caso de violación de los Derechos Humanos sólo 

respecto a sus enemigos o a determinados estados pollticarnente impopulares, 

corno los casos de África del Sur e Israel. 
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Una posible alternnliva es confiar en alguna mga111zac1ón 1111ti111ac1011al. corno lé!s 

Naciones Unidas o corno alguno do sus órnanos. co1110 la Co1111s1611 de Derechos 

Humanos, para que presente los problemas ielat1vos a presuntas v1olacro11os a los 

Derechos Humanos. Sin embargo. el problem;i debe ser p1esentndo n la ntonc1ón 

de la organización intenrncional antes de que la oiga111zac1ó11 sea computento pam 

tratarlos. También esto requiere que el probloma sea p1rsonlado hocuuntemonto 

por algún Estado o un grupo de estados. aunque en al9unos casos puedo ser 

ventilado por medio do petición 111d1v1dual Algunas propos1c1ones de roformn, 

corno la de establecer un Corrnsiormdo de las Naciones Unidas pa1a los Derechos 

Humanos, pretenden dnr a las Naciones Umdas un mayor podo1 de 1111c1ativa a 

este respecto. 

Otra alternativa os permitir que los problemas relativos a los Derechos Humanos 

senn presentados por individuos pmticulmes o poi grupos En donde las 

obligaciones inherentes íl los Derechos Humanos estíln incorporadas ni derecho 

interno, o donde ol derecho interno incluyo d1spos1c1ones d11191díls íl implemontur 

uníl pollticn nacional do cumplimiento por paite de otrns naciones. do sus 

obligaciones inherentes a los Derechos Humanos. los 111div1duos particulares o los 

grupos pueden presentm talos problemas directamente en los tribunalos u 

organismos nacionales. 

También se pueden presentar propuestas ante ol Congreso, ol Departmnento de 

Estado u otros organismos que, o bien implementen intemarnente las obligaciones 

inherentes a los Derechos Humanos o bien que apliquen directivas de polltica 

nacional orientadas al cumplimiento por paite de otros paises. 

El establecimiento de instituciones dentro del aparato del gobierno, con intereses 

especiales y responsabilidades relativas a los Derechos Humanos, como la 

Comisiones en las Camaras de Diputados o representantes populares sobre 

Organizaciones Internacionales y el Presidente o Comisionado de Derechos 

Humanos en el Departamento de Estado, puede ser útil para garantizar una vida 
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democrática con anhelos a buscar una paz social As11111smo. algunos tratados, 

corno la Convención Europea y el Pacto Internacional sollrr. Derechos Civiles y 

Politices establecen procedimientos en donde los 111d1vuJuos o los grupos pueden, 

si el estado interesado ha consentido expresamente en tnles proced1miontos, 

presentar quejas. En el caso de la Convención Europea, este derecho ha sido 

invocado con insistencia. 

Ahora bien, por lo menos en teorln, os posible presentar problemas relativos a los 

Derechos Humanos ante las Naciones Unidas en térr111nos. Un Estado puedo 

potencialmente emplear técnicas que van desde la snnple nota diplomatica, los 

embargos comerciales, la interrupción de las relaciones diplomaticas o inclusivo la 

intervención hunmnn. 

Consideramos que las organizaciones internacionales también pueden 

potencialmente emplear una arnplin diversidad de recursos do cumplimiento que 

incluyen la persuasión, la exposición pliblica y la critica, In expulsión do la 

organización internacional, la imposición de embargos comerciales y diplomaticos 

y, al menos en leerla, hacer uso colectivo do la fuerza arrnadn. Ojala y esto ya no 

sea una utopla y alglin dla se vuelva una realidad mundial 

2.3, Posibilidad do la Revisión Judicial Transnaclonal 011 matarla do 

Dorochos Humanos. 

Como ya se señaló en el apartado anterior, en primera instancia, la revisión 

judicial de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas y de los actos 

concretos de autoridad pueden rebasar el ámbito interno y proyectarse en la 

esfera internacional, y aunque pareciera contradictorio, tal situación se ha 

desarrollado de tal manera que en los mismos se advier1e una tendencia creciente 

al reconocimiento de la obligatoriedad inmediata del Derecho Internacional, asl 

como el nacimiento de una nueva categorla de normas que surgen de la 

integración económica y polltica, y que de alguna manera integran un nuevo 
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sector del derecho supranacional que puede cahflcarse de comunitario y que so 

encuentra en una situación intermedia entre el derecho 111tmno y el Derecho 

Internacional Publico. 

El lraladisla italiano Mauro Cappelletli ha denorrnnado a este sector corno 

jurisdicción constitucional, la cual ha logrado recientemente una aceptación en la 

doctrina y se refiere al conjunto de disposiciones normativas dmg1das a la solución 

de los conflictos que son de alguna manera cada vez m¡is frecuentes en la 

aplicación de las normas internas de cmacter const1tuc1onal y la de naturaleza 

internacional y comunitaria, controversias que se someten íl la decisión tanto de 

los tribunales nacionales corno los de naturnleza 111temac1011al que se han 

establecido recientemente, debido a la tendencia de restringir el concepto clásico 

de la soberanla estatal en beneficio de las disposiciones y pr111cip1os del derecho 

supranacional. 

En los citados ordenamientos europeos, en donde destacan los preceptos 

británicos y el irlandés, que pertenecen a la familia del co111111011 lmv, en cuanto so 

han incorporado a la integración económica europea, se los ha dado el 

reconocimiento de la superioridad del derecho comunitario sobre el de carácter 

nacional, por lo que para lograr el respeto a dicha superioridad, se estableció la 

Corto do Justicia do las Comunidades Europeas 

Esta Corte de Justicia tiene su residencia en Luxemburgo, resuelve las 

controversias entre las normas internas y las comunitarias, y como ha sel\alado 

atinadamente la doctrina, se plantean a través de una combinación del sistema 

difuso de revisión judicial que corresponde a los jueces nacionales y el de carácter 

concentrado ante dicho órgano jursidiccional, a ésta le correspondo la decisión 

final. Este sistema de revisión judicial podemos calificarlo de comunitario. 

Por otra parte, debe también serialarse que son varias las Constituciones de los 

paises de Europa continental que se expidieron después de la Segunda Guerra 



Mundial, y que de alguna manera han reconocido exp1esamente la supcrioridfld, 

aunque sea de manera parcial, del Derecho lnternac1om1I sobre ni inlemo, y no 

sólo el de carácter convencional, sino tamb1en el consuetudinario. a travós do la 

aplicabilidad inmediala de las normas de Derecho lntcrnac101ml generalmento 

reconocidas, que se iniciaron con el arliculo 4" ele la Constitución de la Repi'Jbhca 

Alemana de Weimm de 11 de agosto de 1919. y que se han vemdo dosarrollando 

con mayor fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. corno lo demuestran 

los articulas 10 de la Conslitución italiana de 1948. 25 de la Ley Fundamenlai do 

la Reptrblica Federal de Alemania de 1949. y 811 de la Carta portuguosa de 1976, 

reformada en 1982. 

Esta evolución so advierto con mayor clm1dad en los derechos fundamentales de 

la persona humana, ya que, por una parte, son v;uios los ordonamiontos 

conslitucionales europeos que establecen que la inlerpretac1ón do las normas 

constitucionales internas relativas a los Derechos Humanos deben hacorso do 

acuerdo con la Declaración de 1948 y los tratmtos y ¡¡cuerdos 111tornacionalos 

sobre esta materia ratificados por los gobiernos respectivos, entre estos preceptos 

destacan los articulas 1G de la Carta portuguesa de 1 D?G-1982 y el 1 O, inciso 2, do 

la Conslitución espar1ola de 1978. 

Asimismo, y siguiendo el campo de los Derechos Humanos so advierto la 

tendencia hacia el reconocimiento de la superioridad del Derecho Internacional, al 

establecerse los organismos judiciales para resolver los conflictos entro los 

estados o entre los particulares y sus gobiernos sobre la violación do los derechos 

y libertades fundamentales establecidos en el Convenio suscrito en Roma el 4 de 

noviembre de 1950 y sus protocolos adicionales. Dichos organismos son la 

Comisión y la Corte Europea de los Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, 

y que tienen varios arios realizando una fructifera labor y han creado una 

jurisprudencia muy sólida para otorgar efectividad a los cilados derechos 

reconocidos por dicha Convención, en el ambito interno de los Estados miembros. 
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Asl pues, podemos señalar que en una prnnera etílpa. el problorna do las 

relaciones entre los tratados internacionales y el ordenamiento constitucional 

interno se resolvió de acuerdo con las reglas de la rov1s1ón 1ud1cml do cnractor 

nacional, en virtud de que varios ordenamientos latmoamer1canos, en particular los 

de carácter federal, se inspiraron en el modelo norteame11cano 

Corno se puede percibir este ha sido el criterio que ha p1edominado en la 

jurisprudencia de los tribunales federales en México y en Argentina, en virtud do 

que las cartas federales de ambos paises han mcorporado casi l1teralrnente lo 

dispuesto por el citado articulo G" de la Constitución do los Estados Unidos, en sus 

articulas 133, y que a su voz proviene del articulo 126 de la Carta de 1857: y 31, 

respectivamente, ya que dicha jurisprudencia ha establecido que tos tratados 

internacionales debidamente ratificados y aprobados por el órgm10 legislativo, 

tienen el carácter de leyes federales ordinarias internas. que prevalecen sobre las 

disposiciones de carácter local, pero no pueden contmctec1r las do la Constitución 

Federal. 

Asimismo, varias Constituciones latinoamericanas han establecido, asl sea do 

manera incipiente, normas que tienden a superar el concepto clásico do la 

soberanla nacional, para ílceptar Vílgamente ciertos aspectos de líl supremaclíl 

del derecho lransnacional, inclusive, aceptan la posibilidad de establecer 

organismos judiciales para resolver conflictos entre los ámbitos nacionales y el de 

carácter supranacional. Esta evolución ha sido lentíl debido a que los paises 

latinoamericanos han asumido tradicional y justificadamente una actitud de 

desconfianza hacia la inlervención de organismos internacionales, debido a la 

amarga experiencia de la presión de gobiernos extranjeros y de decisiones 

injustas a través de varios laudos internacionales. 

Esta evolución se advierte con mayor claridad en dos sectores, el de la tutela a los 

Derechos Humanos y el de la integración económica, que sólo ha tenido 

resultados en los paises andinos. En efecto, por lo que se refiere a la protección 
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de los derechos fundamentales, en el iunb1to no sólo lat111oa111011cano sino en todo 

el Continente, es decir, incluyendo a los Estados Unidos y los paises do! Cariho, 

han seguido, con modificaciones importantes. el modnlo europeo do creación de 

organismos judiciales internacionales y las ele otros estados. o de los particulares 

y grupos no gubernamentales y las de otros estados. o ele los part1culmos grupos 

no gubernamentales, sobre líl ílplicac1ón ele las d1spos1c1onns relativa a los 

Derechos Humanos consagrados tanto en la Declarnc1ón i\111or1cana do Derechos 

y Deberes del Hombre. aprobada en 13ogotíl cm mayo do 1948, como en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. susc11ta en San José Costa 

Rica, el 22 de noviembre de 1969. 

En este campo de los Derechos Humanos. las Conslituc1ones Latmoamóricas han 

establecido disposiciones que consagran la pos1lJ11idad de ostíl ¡urisdicción 

lransnaciomil, y entro ellas podemos citar los articulas 3" do Ecuador ( 1978) y 4" 

de Panamá ( 1972-1983); asl como las que disponen que en caso de conflicto 

entre tratado interm1cional y In ley ordinmm intornn. prnvalecoril el tmtndo poro 

respetando n In Constitución. En oslíl materia trasciende lo establecido por el 

articulo 46 de In Constitución do Guntonlílln do 1985 que consagra, corno principio 

general en materia de Derechos Humanos. que tratados y convenciones 

aceptados y ratificados por este pals tienen como antecedente el del Perú de 

1979, de acuerdo con el cual, los preceptos contenidos en tos tratados relativos a 

los Derechos Humanos tienen jerarquin constitucional y no pueden sor 

modificados sino por el procedimiento que rige la reforma de In Constitución. 

La evolución de este proceso de integración. desarrollíldo por dos organismos de 

gobierno, la Comisión y la Junta. condujo a la necesidad. siguiendo en cierto 

aspecto el modelo europeo, de establecer un organismo judicial para lograr la 

aplicación efectiva de las normas comunitarias de carácter andino, razón por la 

que surge el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena creado por el 

tratado suscrito por los cinco paises integrantes del Pacto, el 28 de mayo de 1979. 

El Estatuto de dicho Tribunal fue aprobado en la ciudad de Quito, lugar donde este 
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reside desde el 19 de agosto de Hl83 Su re¡¡lamento 111terno fue uxped1do por ol 

mismo tribunal el 9 de mayo de 1984 

El Tribunal en comento se 111tegra por cmco mag1strmfos. qumncs, según el 

articulo 7" del Tratado de cruac16n. deheran ser nac1onalos de origen de los 

paises miembros, gozar de alta cons1dorac1ón rnoral y reunu las condiciones 

requeridas en su pnis parn el e¡erc1c10 de las más altas funciones ¡ud1cinles o sor 

jurisconsultos de notoria competencia De acuerdo con el articulo 9" del mismo 

tratado, los magistrados son designados parn un penado de seis a~os, se 

renuevan parcialmente cnda tres y podrán ser reele91dos por una sola vez 

El citado Tribunnl tiene corno funciones esencmlns lus de declnrar el derecho 

comunitmio, dirimir !ns controvcrs1¡is que sur¡an del rrnsmo e 111torpretarlo 

uniformemente, pero en virtud de In naturaleza 111c1p1cntr> dt! la mtegrnción nndina, 

sus atribuciones conc1etns son bastante reducidas, puesto que sólo conoce do 

dos medios de impugrmciórr las acciones de nulidad y del 111cumplimionto y 

además de un procedimiento de interpretación pre¡ud1c1al La pruncrn puede sor 

intentada por los paises miembros y do las personas lis1cns o colectivas nfoctados 

contra las decisiones de la Comisión y de lns resoluciones do la Junta. dictadas 

con violación de las normas que conforman el ordenarrnento 1urld1co del Acuerdo 

de Cartagena, de ncuordo a lo establecido por los artlculos 17 al 22 del Estatuto. 

La acción del incumplimiento y la formulación de un dictamen por In propia Junta, 

en el supuesto de que formule un dictamen por la propia Junta, en el supuesto de 

que dicha Junta no promueva dicha impugnación en un plazo determinado o 

formule un dictamen desfavorable, el pais demandante podrá acudir directamente 

al Tribunal. 

Asimismo, la interpretación judicial puede solicitarse por los jueces o tribunales 

nacionales cuando en un proceso concreto deban aplicar algunas de las normas 

de carácter comunitario, y la decisión del Tribunal es obligatoria para el juez que 
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conoce del proceso, con el 1111 de asegurar la apllcac1ón u111forme do las propias 

normas comunitarias en el territorio de los paises miembros 

Como se aprecia, los esfuerzos por mantener una paz 111tcrnacional son una 

preocupación que inician propimnento en el s1¡¡lo XX, sm embargo. muchas veces 

queda solo en la intención, ya que surgen muchos factores. desde pollticos hasta 

legales, predominando muchas veces los políticos. factor que ha afectado o las 

preservación de los Derechos Humanos en la sociedad 



CAPITULO 3 

LA INSERCIÓN DE MÉXICO EN EL SISTEMA REGIONAL INTERAMERICANO 

DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

3.1 La Doclaraclón Amorlcana do Dorochos y Doboros dol Hombro. 

Considerarnos que el sistema interarnericano de protección de los derechos del 

hombre no es tan avanzado y eficaz como el que se encuentra establecido en 

Europa. Sin embmgo, la preocupación por tutelar ese tipo do derechos aparece 

primero en México en 1945, con la Conferencio do Chapullepec. y posteriormente 

surge la "Doclaraclón Amorlcana do Dorochos y Doboros dol Hombro", 

aprobada por la IX Conforoncla lntornaclonal Americana (Bogoto. mayo de 

1948), en la que igualmente tuvo su origen la Car1a constitutiva de la OEA que 

proclama los "Derechos Fundamentales de la Persona Humana" como uno de los 

principios esenciales de la Organización do los Estados Americanos, la cual so lm 

manifestado por proteger los Derechos Humanos 

Hay que destacar que la Declaración Americana do Derechos y Deberos del 

Hombre, es ol primer documento en América en el que se plasman los derechos 

civiles y pollticos y los derechos económicos. sociales y culturales. 

Aunque este documento plasma la necesidad de la protección a los Derechos 

Humanos en América, tiene dos grandes limitaciones: 

• Es una mera declaración, la cual fue suscrita por los Estados Americanos, y 

• De alguna manera no se establecen los mecanismos adecuados ni tampoco 

efectivos, para hacer válidos los derechos que consagra en su declaración. 
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Por esa razón, la Corte lntermner1cana do Derechos Humanos ha interpretado 

cuales son los efectos jurldicos de la Declaración Amcrncana do Derechos y 

Deberes del Hombre y ha establecido que esa dcclarac1ó11 fue adoptada en vi1tud 

de una resolución tornada por la propia Conferencia. s111 embargo, no fue 

concebida ni redactada pmrt que tuviera la forma de un tralado 

Cabe serialar que la resolución XL do la Conforoncla lntoramorlcana sobro 

Problemas do la Guorra y do la Paz (Chapullopec, 1945). estimó que para lograr 

la protección intenmcionat de los Derechos Humanos debían estar enumerados y 

precisados en una Declaración adoptada en forma do Convención por los Estados, 

aunque esto proyecto so retomó en otras dos convenciones (l.<1 Declaración en et 

Comité Jurldico Interamericano y en la Novena Conferencia Internacional 

Americana, 1948), el enfoque inicial se abandonó y la Doclamción se adoptó como 

tal. no previéndose ningún procedimiento para que esto so com1i1tiera on un 

tratado. 

A su vez en la Sexta Comisión do la Conforoncla se intentó que el texto so 

aprobara como tratado y no como una doclmación, emparo, los esfuerzos fueron 

en vano. A pesar de que la Declaración de Bogotá no croa una obligación jurldica 

contractual so produjo una definición do la protección internacional de los 

derechos fundamentales de la persona humana. Sobro su interpretación y efectos 

jurldicos do la Declaración Americana. la Corte lnteramericana ha sorialado qua 

ésta se basa en la idea de que esta protección internacional debe ser gula 

principal del derecho americano en evolución. Este derecho americano ha 

evolucionado desde 1948 hasta hoy y la protección internacional, subsidiario y 

complementaria de la nacional, se ha estructurado e integrado con nuevos 

instrumentos. 

La Corte Internacional de Justicia se lm pronunciado a favor de que un 

instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el cuadro del 

conjunto del sistema jurldico en vigor en el momento en que la interpretación tiene 



M.t 0f'I Rot"IO Alv,,rctt 11.UIJlldtH ll;' 
"La protacr.ló11 de los Oetrcilo.\ """'""º1 tt lri1~·t' drt 11 Corre l1~1MI lt11t1111.1clun1I .. 

lugar. Asimismo, ha manifestado que la evoluc16n del "derecho americano" en la 

materia, es una expresión regional del Derecho Internacional contemporáneo y en 

especial de los Derechos Humanos, que hoy en din pmsenta algunos olemuntos 

diferenciales de alta significación con el Derecho Internacional clas1co, verbigracia, 

la obligación do respetar ciertos Derechos Humanos esenciales se considera 

actualmente como una obligación orgn om1ws. de lo que se concluye que para 

efectos de su interpretación, los Estados Miembros llan ente111.l1do que la 

Declaración contiene y define aquellos Derechos Humanos esenciales a los quo la 

Carta se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la 

Organización en materia de Derechos Humanos, sin integrnr las normas 

pertinentes de ella con las correspondientes dispos1c1ones de la Declaración, 

como resulta de la práctica seguida por los órganos de la OEA 

Para los Estados miembros de la Organización, la Declaración es el texto que 

determina cuáles son los Derechos Humanos a que se refiore la Carta. Asl pues, 

los artlculos 1.2.b y 20 del Estatuto de la Comisión definen la competencm de la 

misma respecto de los Derechos Humanos enunciados en la Declaración, lo que 

la convierte en una fuente de obligaciones internacionales 

Para los Estados partes en la Convención la fuente concreta de sus obligaciones, 

en lo que respecta a la protección de los Derechos Humanos, es la propia 

Convención. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo establecido por el articulo 

29.d, que sellala que no obstante que el instrumento principal que rige para los 

Estados Partes en la Convención es la propia Convención, empero, no por eso se 

liberan de las obligaciones que derivan para ellos de la Declaración por el hecho 

de ser miembros de la OEA. 

Hay que tomar en cuenta que, el hecho de que la Declaración no sea un tratado, 

no significa que carezca de efectos jurldicos, ni de que la Corte esté imposibilitada 

para interpretarla en el marco de lo precedentemente expuesto. 
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Con esta Interpretación que lleva a cabo la Corte lnlera111e11cana, se aclara quo la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre no queda dosprovista 

de efectos jurldicos, por el contrario, se trata de un instrumcnlo que se incorpora al 

corpus ituis del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos 

Debido a su importancia histórica consrdernmos neccsa110 transcribir la citada 

Declaración, ncompaimda de un pequerio titulo en cada articulo, a electo de 

resallar su contenido. 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL UOMBRE. 

La IX Conferencia 111lernacional Americana. 

Consldorando. 

QtJo los pueblos mncucanos han s19111hcado la persona humanil y que sus const1tucionos 
nacionales rnconoccn. que las 1nshluc1onos 1urld1cas y polll1c.is, rnc101ns do la vida on 
soclodnd, l1oncn como fm prmc1pnl la prolecc1ón de los derecho!°, nsnnc1alos del hombro y la 
cronción de circunstancias que le pcrm1tarl p1ogrcsar mntcnalrnuntu y a1cmunr la fchcldad, 

Que, en ropct1das ocas1ones, los Estados Amcncanos h;m rcconoc1do que los derechos 
esenciales del hombre no nacen dol hecho clo ser nac1onalos de delo1m1n;ido Eslndo sino 
que tienen corno fundamento los nlr1bulos do la pcrsonn humana 

Quo la protección internacional de los derechos del hornbw debe ser ~¡ula pr111ctpí1lis1ma del 
derecho americano en evolución. 

Que In consagración arncncana de los derechos esenciales dul hombro unida u las gamnllas 
ofrecidas por el régimen interno do los Estados, osla!Jloce el sistema 1111c1al do prolocción 
que los Estados Americanos consideran adecuado a las actuales c11cunslancius sociales y 
1urld1cas, no sin reconocer quo de!Jer<\n lortaloce1lo cada voz mas en el campo 1nlornac1onal, 
a medida que esas circunstancias vayan siendo mtis propicias. 
Acuerda· 
Adoplar la siguiente 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL UOMBRE 

PREÁMBULO 

Todos los hombres nacon libres e iguales en dignidad y derecl1os y, dolados como oslán por 
naluraleza de razón y conciencia, deben conducirse lralernalmenle los unos con los otros 

El cumplimiento del deber do cada uno es exigencia del derecho de lodos Derechos y 
deberes se integran correlalivamenle en toda actividad social y pollhca del hombre. Si los 
derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad 

Los deberes de orden jurldico presuponen olros, de orden moral, que los apoyan 
conceptualmente y los fundamentan. 
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Es deber del hombre servir al esp1ntu con todas ~us potencias y rcclHSO~ porquu el osplntu 
es la finalidad suprema de la ex1stenc1íl humana y su mtlJrnna c.i1r~9orfa 
Es deber del hombre c1ercor. mantenet y estimar por lodos los mcdms a su alcnnco 1:. 
cultura. porque la cultura es la max1rna expfes16n social e h1st611ca c1el espir1tu 

Y puesto que la mornl y buenas maneras constituyen IJ llo1ac1on rnas noble dl! la cultura. es 
dobor de todo hombre acatarlas Siempre 

CAPITULO PRIMERO 

DERECHOS 

Articulo l. Todo ser humano Irene derechos a la vida. a la libertad y a la inlegrrdad do su 
persona 

DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD, A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA 
PERSONA. 

Articulo 11. Todas las personas son iguales tmll! la Ley y tienen los derechos y deberos 
consagrados en esta declaración sm d1stmc1ón de 1aza. sexo 1d1orna credo m otra ulguna 

DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. 

Articulo 111. Toda persona tiene el derecho de prolosar libremente llna creencia relrg1osa y de 
manilostmla y practicarla en pcrbl1co y en privado 

DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO. 

Articulo IV. Toda persona tiene el dorecho a la hbcrlad de rnvestigacrón. do opinión y de 
expresión y do dilusión dol pensamiento por cualquier rnecl10 

DERECHO DE LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN, OPINIÓN, EXPRESIÓN Y DIFUSIÓN. 

Articulo V. Toda persona tieno derecho a la protección do la Ley contra los ataques abusivos 
a su honra, a su reputación y a su vida privada y fan11lrar 

DERECHO A LA PROTECCIÓN, A LA HONRA, LA REPUTACIÓN PERSONAL Y LA VIDA 
PRIVADA Y FAMILIAR. 

Articulo VI. Toda persona tiene derecho a constnm familia. elemento hrndamental de la 
sociedad, y a recibir protección para ella. 

DERECHO A LA CONSTRUCCIÓN Y A LA PRODUCCIÓN DE LA FAMILIA. 

Articulo VII. Toda mujer en estado de gravidez o en época do lactancia, asl como todo nino. 
tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales 

DERECHO DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y A LA INFANCIA. 

Articulo VIII. Toda persona tiene el derecho de fijar su res1dencra en el terrrtorio del Estado 
de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad. 

DERECHO DE RESIDENCIA Y TRÁNSITO. 

Articulo IX. Toda persona tiene el derecho a la inviolabrlidad de su domicilio 
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DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. 

Articulo X Toda pmsona tiene derecho a la 1rw1olab1hdi1d y c11culac16n do su 
correspondencia 

DERECHO A LA INVIOLABILIDAD Y CIRCULACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

Arllculo XI. Toda persona tione derecho a qut• su st11uc1 sea p1e~e1vada por medidas 
sanilmios y soc1ales, relativas n la ahmen1ac1ón f'I vestido t,1 vMencla y la ns1slonc1a 
médica, corrcspond1enlos al nivel que perrrntan los recursos puh!1cos y los dn I¡¡ comunidad 

DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD Y AL BIENESTAR. 

Artlculo XII Toda persona ttono derecho a la educ;:1c1011 l,1 qu~ clubt! ost1H msp1rada en los 
principios do libortad, moralidad y sol1dar1dad humanas 
Asimismo tiene el derecho do que, mediante esta educación. se le c.1pac1te para lograr una 
digna subsisloncia. en mejora1mento del nivel do vida y ptH ;1 ser uhl íl la socmdad 
El derecho do educación comprende el do igualdad ele oporlurndades en todos los casos, do 
ncuerdo con las dotes naturales, los m6r1tos y r.I deseo d(' aµrovrchar los recursos que 
puedan proporcionar la comunrdad y el Estado 
Toda persona tiene derecho a recibir gmlu1tamr.nte la educ.1c1ón prunan;i, por lo monos 

DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

Articulo XIII. Toda personü lleno el derecho de pmt1c1par en la vida cultural de la comunidad, 
gozar do las mies y drsfrular de los beneficios que 1esulten de los progresos rnlolectualos y 
especialmente de los descub11m1cntos cienlllicos 
Tiene asimismo derecho a la protccc1611 de los 1nle1e!,es rnora1ns y mate11atcs quo lo 
corresponden por mzón de los inventos, obras 111t!ra11ns c1enl1f1cas y íllllst1c,1s de quo sea 
autor 

DERECHO A LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA. 

Articulo XIV. Toda persona treno derecho al tcaba¡o en cond1c1011os dignas y a sogutr 
libremente su vocación, en cuanto lo pe1mitan las oprnlunrcladcs cxrslenlcs de empleo 
Toda persona quo trabaja lieno derecho a recibir una remuneración que, en relación con su 
capacidad y deslrnzn lo aseguro un nivel do vida corwc111cnlt1 para si misma y su fam1ha 

DERECHO AL TRABAJO Y A UNA JUSTA RETRIBUCIÓN. 

Articulo XV. Toda persona tiene derecho a descanso. a honesla recreación y a la 
oportunidad de empicar lillrmamcnle el tiempo libre en benefrc10 de su mojoramienlo 
espiritual, cullural y flsico 

DERECHO AL DESCANSO Y A SU APROVECHAMIENTO. 

Articulo XVI. Toda persona licnc derecho a la segundad social que le prole¡a contra las 
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente do 
cualquier otra causa ajena a su voluntad, la impos1b1hle flsica o mentalmente para obtener 
los medios de subsistencia. 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Articulo XVII. Toda persona Irene derecho a que se le reconozca en cualquier parte corno 
sujelo de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos c1v1les fundamentales. 
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DERECHO DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA Y DE LOS 
DERECHOS CIVILES. 

ArUculo XVIII Toda persona puede ocurrir a los lnbunalt•s p.11.1 n.1ct•1 vale1 mis derec:ho5 
Asurnsmo debo disponer de un procedurnento st•nc1Uo y brevp pm el CUíll la 1usUc1¡1 lo 
ampare contra aclos de la au1011dac1 que violen. en pcr¡u1c10 su~·o alguno do los dcmchos 
fundamentales consagrado const11uc1onalmente 

DERECHO A LA JUSTICIA. 

Articulo XIX Toda persona ltt~ne derecho a la nar.1onaluJad qu(.l legJlrmmte le co1msponda y 
el de cambiarla, s1 asi lo desea. por la de cualquier afio ~1a1s quu esté d1spueslo a 
otorgl'lrscla 

DERECHO DE NACIONALIDAD. 

Artlculo XX ·1 odn persona. logalmentc capnc1tada. 11ene el derecllo de tonMr parte en ul 
gobierno do su pals. d1rec1a111enlo o por medio de sus representanlcs y de part1c1par en las 
elecciones populares. que scrtm do voto secrt1 10. oenwnas per10d1CJs y l1brn'i 

DERECHO DE SUFRAGIO Y DE PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO. 

A1tlculo XXI Toda persona lleno el derecho cln reunirse p.lc1f1camcnto con airas. on 
manifestación pllblica o en asamblea Ir nns1tor1a. en relJC•ón con sus in!ercscs comunes de 
cualquier lndole 

DERECHO DE REUNIÓN. 

Articulo XXII Toda pcrsonll turne el de1echo de asoc1¡ir~c.- con otras para p1omovor, cJorcor y 
proleger sus mlcreses legllunos de orden pohhco. cconOrrnco rehg1oso. social. culluml, 
profesional, s111d1cal o do cualquier otro orden 

DERECllO DE ASOCIACIÓN, 

Articulo XXIII Toda persona tiene derecho a la propiedad privada corrcspond1ento a las 
necesidades esenciales de una vida decorosa. que contribuyo a mantener la dignidad do la 
persona y del hogar 

DERECHO DE PROPIEDAD. 

Articulo XXIV. Toda persona tieno derecho de presenlar pcllc1ones respetuosas a cunlquioru 
auloridad competente, ya sea por mollvo de rnterés general. ya de mterés particular, y ol de 
obtener pronta resolución 

DERECHO DE PETICIÓN. 

Articulo XXV. Nadie puede ser privado de su hbe1tad sino en los casos y según las formas 
establecidas por leyes preexistentes. 
Nadie puede ser delenido por incumplimiento do obligaciones de carácter netamente civil 
Todo individuo que haya sido privado de su libertad llene derecho a que el juez verifique sin 
demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación 1n¡ust11icada o. de lo contrario, 
a ser pueslo en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la 
privación de su libertad. 

DERECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA DETENCIÓN ARBITRARIA. 
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Arllculo XXVI. So presume quo todo acusado r.s mocPnle. hílsl.1 que se pruebo qun es 
culpable. 
Toda persona acusada de delito llene derecho a ser rnda en forma unpa1c1al y pubhca, a ser 
juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acur1do co11 leyes precx1stontos y a 
quo no se le impongan penas crueles, inf;unantes o 111us1tad;1f. 

DERECHO AL PROCESO REGULAR. 

Articulo XXVII Todn personn llene r.1 dmecho c11~ buscaf y rpc1lrn asilo en tcmtono 
cxtrnn1ero, en caso de persecución que no !,t~a motiv;Hla por lfohlot; du \tewcho corl\lin y de 
acuerdo con la lcg1slac1ón de cada pn1s y con los convenios 1ntr.1nacmnalos 

DERECHO DE ASILO. 

Arllculo XXVIII Los clercchos de cada homt11P están lurnt;idos por los cll'lechos do los 
demas, por la segurrclad de tocios y por las 1ustas exigencias del IJ1rncsta1 gencrnl y dol 
dosenvolv1mrento democrátrco 

ALCANCE DE LOS DERECHOS OEL HOMBRE. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEBERES 

Artlculo XXIX Toda persona tiene el <leber de conv1v11 con las dem,\s de manera quo todas y 
c.:ida una puedan formar y desenvolver 1ntcgml111ente su pr~1sonahdad 

DEBERES ANTE LA SOCIEDAD. 

Articulo XXX Tocia persona tiene el deber do as1st11, ahmentar. educar y ¡m1pnrar a sus hiJOS 
monores do edad, y los h1¡os t1cmcm el deber de honrar siempre a sus padros y ol do 
nsislirlos, nlimenlmlos y nmparmlos cuando t'.!stos lo nccesilcn 

DEBERES PARA CON LOS HIJOS Y LOS PADRES. 

Articulo XXXI Toda persona Irene el deber de adquirir a lo monos la mstrucc1ón prrmaria 

DEBERES DE INSTRUCCIÓN. 

Artlculo XXXII. Toda persona tiene el deber de votaron las elccc1onos populares del pals de 
que sea nacional, cuando esté legalmente capacrtada para ello 

DEBER DE SUFRAGIO. 

Articulo XXXIII. Toda persona tiene ol deber de obedecer a la Ley y demás mandamientos 
legllimos de las autoridades de su pals y de aquél en que se encuentre 

DEBER DE OBEDIENCIA A LA LEY. 

Articulo XXXIV. Toda persona habil tiene el deber do prestar los serv1cros civiles y militares 
que la Patria requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, los 
servicios de que sea capaz. 
Asimismo, tiene el deber de desemponar los cargos de elección popular que le 
correspondan en el Estado de que sea nacional 

DEBER DE SERVIR A LA COMUNIDAD Y A LA NACIÓN. 
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Articulo XXXV. Todn persona llene el deber de cooperar r.on el Eslado y con la cornurudnd 
en la asislencia y segundad sociales de acuerdo con sus pos1b1l1dadcs y con las 
clrcunslanclas 

DEBER DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIALES. 

Articulo XXXVI. Todn persona Irene el deber de pagar los rmpue•los estahlecrdos por la Ley 
pam el sostenimiento de los sel'llrcros públicos 

DEBER DE PAGAR IMPUESTOS. 

3.2. La Convención Americana sobro Dorochos Humanos. 

En 1969, el Sistema lnteranmricano de Protección de los Derechos Humanos 

sufrió una gran transformación al adaptarse la "Convención Americana sobro 

Dorochos Humanos'', ya que hasta esa lecha la protección do los derechos del 

hombre descansaba sólo en instrumentos de naturaleza declilraliva con el "Pacto 

de San José, Costa Rica" por lo que los deberes morales se convirtieron en 

obligaciones jurldicas convencionales. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos. suscrita en San Jasó de 

Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Socializada 

lnteramericana sobre Derechos Humanos, entró en vigor el 1 B de julio do 1976. 

con lo que se fortaleció el Sistema de Protección a los Derechos Humanos en 

América ya que se dio más efectividad a la Comisión lnlermnericana y en general 

a los mecanismos interamericanos de promoción y protección de esos derechos. A 

su vez, el 20 de septiembre de ese mismo año el Consejo Permanente dictó la 

Resolución 253, mediante la cual se dispuso que la CIDH continuarla en el 

ejercicio de sus funciones hasta que la nueva comisión eligiera la Asamblea 

debidamente instalada. Al 1º de julio de 1980 la Convención habla sido ratificada 

por quince Estados, y cinco más la hablan firmado. 

Como partes relevantes de ese documento podemos sei\alar que la Convención 

en su parte primera, que se encuentra regulada por los articulas 1 y 2, se 

establece la obligación de los Estados adheridos a respetar los derechos y 
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libertades reconocidos en ella y do garanllzar su libre y pleno cje1c1c10 a toda 

persona que esté sujeta a su jurrsdicc1ón. sin d1scr11111nac1ón illguna, y so 

comprometen a adoptar las medidas lcnislat1vas o de otro orden que fueren 

necesarias parn hacer efectivos tales derechos y libertados Asi1111smo, en el 

pármlo segundo del articulo prrmero, se establece que para los efectos do la 

Convención, so entenderá por persona a todo ser humano, de dando so concluyo 

que por exclusión la Convención no se aplica a las personas morales 

El capitulo 11 enuncia los derechos civiles y roliticos protegidos, corno son: 

Derecho al reconocimiento de la personalidad 1urldica, 

Derecho a la vida, 

Derecho a la integridad personal, 

Prohibición de la esclavitud y sorv1durnbre, 

Derecho a la libertad personal, 

• Garantlas judicinles, 

• Principio de lcgnlidad y do retroactividad, 

Derecho a indemnización. 

Libertad de conciencia y de religión, 

Libertad de pensamiento y de expresión. 

Derecho de rectificación o de respuesta, 

Derecho de reunión, 

Libertad de asociación, 

Protección a la familia, 

Derecho al nombre, 

Derechos del nii\o, 

Derecho a la nacionalidad, 

Derecho a la propiedad privada, 

Derecho de circulación y de residencia, 

Derechos pollticos, igualdad ante la ley y protección judicial. 
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El capitulo 111 señala el compromiso que ast11nen los Eslados pmtos para ol 

desarrollo progresivo de los derechos económicos. soc1alos y lle educación 

ciencia y cultura derivados de la Carta de la OE/\ 

El capitulo IV, relativo a la suspensión de garantiíls, 1ntmpretac1ón y aphcac1ón, 

establece (mtlculo 27) que en caso de gue1rn. de peligro pt'Jiihco o do otra 

urgencia, se podrán suspender, en la medida y en el tiempo estrictamente 

limitados a las exigencias de la situación. las obhgac1ones contraiclas en virtud do 

la Convención, siempre que talos dispos1c1ones no sean incompatibles con las 

derm\s obligaciones que les impone el Derecho lnternacronat. que no entral\en 

discriminación alguna y que no se pretenda suspender los siguientes artlculos: 

3º ,. Reconocimiento de la personalidad jurld1ca, 

4º ,. Derecho a la vida, 

5º .- Derecho a la integridad porsonal, 

6º.- Prohibición de la esclavitud y servidumbre, 

9º,· Principio de legalidad y de retroactividad. 

12.- Libertad de conciencia y religión, 

17.- Protección a la familia, 

1 B.- Derecho al nombre, 

19.- Derechos del nir1o, 

20.- Derecho a la nacionalidad y 

23.- Derechos pollticos. 

Por otra parte, se establecen las normas relativas a la interpretación al alcance de 

las reslricciones permitidas por la Convención y al reconocimiento de otros 

derechos. 

El articulo 32 señala que toda persona tiene obligaciones con la familia. la 

comunidad y la humanidad, y que los derechos de cada persona están limitados 
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por los derechos de los dermis. por la seguridad de lodos y por lns 1uslas 

exigencias del bien común en una sociedad dernocrálrca 

La segunda parte de la Convención establece los medios de protección y 

vigilancia de los derechos reconocidos y compromisos asumidos en virtud de la 

Convención, corno lo son la Comisión lntcrmncricana de Derechos Humanos y la 

Corte lnleramericana de Derechos Humanos 

Hay que recordar que las !unciones de la Comisión no se lunilan únicamente 

respecto a los Estados partes de la Convención. s1110 que. por el contrario, 

lamblén tiene !unciones referentes a los Estados que no son parles. pero que 

sean miembros de la OEA. lo anterior obedece n la Carta constitutiva de dicha 

Orgnnización. A ese respecto. si bien In orgnniznción de la Comisión es únrca, en 

cuanto a sus !unciones y cornpetencin hay variaciones de grado según sean los 

paises partes o no de la Convención. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos. establece tres tipos do 

competencia a sus órganos que son: 

• Función do promoción do los Derechos Humanos.- Que asume distintas 

formas y que concierne exclusivamente a la Comisión lnteramericana de 

Derechos Humanos. 

• Función de protección do los Derechos Humanos.- Que corresponde 

conjuntamente a la Comisión lnleramericana y a la Corte lnlerarnericana. 

• Función Consultiva.· Que en lo relativo a la interpretación autorizada de la 

Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los Derechos 

Humanos en el continente ha sido asignada a la Corte. 
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Existen diferencias procesales en cuanto a lo que se 1etiere a la d1st1nción ontro 

denuncias individuales de violación de De1echos 1 luma nos y los 111fmmes quo 

emite la Comisión lnternmeric;ma, referonles a la s1luac1ó11 ge1wral de los 

Derechos Humanos on un deternunaclo país, lamb1én lla111a1tos "casos genornlos". 

Es asl como los mecanismos do protección que establece el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, son errnnentcmente co11tonc1osos con todo 

un mecanismo procedimental previsto por la Conve11c1ón /\mericana sobro 

Derechos Humanos. 

El articulo 46 sMnla el procechmiento que sigue la Com1s1ón lnternmoricana de 

Derechos Humanos, la cual se compone por siete personas do alta autoridad 

moral y reconocido prestigio en materia de Derechos Humanos 

Ahora bien, la Comisión, al recibir una petición o comurncación en la quo so 

alegue la violación de cualquiera do los derechos que consagra In Convención, 

procede de la siguiente manera: 

Una vez que reconoce la admisibilidad do la pot1c1ón o conumicación solicita 

información al Gobierno del Estado al cual pertonocc la ílutoridnd senalndn 

como responsable de la violación alegada, lianscribiendo las partos 

pertinentes de la petición o comunicación, li:i cual debe enviarse dentro de un 

plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de 

cada caso; 

Recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean 

recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos do la petición o 

comunicación. De no existir o subsistir, manda a archivar el expediente; 

• Asimismo, podrá declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición 

o comunicación, sobre la base de una información o prueba sobreviniente; 
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• Si el expediente no se ha archivado, y con la única furnhdad de comprobar los 

hechos, la comisión realizan\, con conocunienlo de las partes. un exmnen dol 

asunto planteado en la petición o cornu111cac1611 S1 hubiera necesidíld y fuera 

conveniente, la Comisión solicitará a los Estados mir.rosados lo prr•porcionon 

todas las facilidades necesarias: 

• Una vez solicitada la información a los Estados 111lcrnsados recibirá, si asl lo 

solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los 111loresados; 

• Por último, la infornmción se pondrá a d1spos1ción de las parles 111leresadas, a 

fin de llegar a una solución amistosa del asunto en cuestión basándose en el 

respeto a los Derechos Humanos reconocidos por In Convención 

Sin embargo, se tiene previsto que en casos graves y urgentes. puede realizarse 

una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio so alegue 

haberse cometido la violación. tan sólo con la presentación do una petición o 

comunicación que retma todos los requisitos formales do admisibilidad 

El articulo 49 prevé que si so llega a una solución amistosa con mreglo a las 

disposiciones del articulo 48, la Comisión redactará un informo que scró 

transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y 

comunicado después para su publicación, al Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve 

exposición de los hechos y de la solución a la que se llegó. Si alguna de las partes 

llegara a solicitar mayor información, ésta se les proporcionará de manera amplia. 

Si no se llega a una solución, el articulo 50 determina que dentro del plazo que fije 

el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los 

hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la 

opinión unánime de los miembros de la comisión, cualquiera de ellos puede 
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agregar a dicho informe su opinión por scparndo Tamb1ón s<i pueden agregar lll 

informe las exposiciones verbales o escritas que hayan rc.-il1zmlo los interesados 

de acuerdo con lo que establece el inciso 1 e del articulo 48 

Surge una limitación, ya que el 111forrne podr¡\ ser trnnsm1tido a los Estados 

inleresados, sin embargo. no cslarlm facullauos pnra publicarlo. lo cu11I 

considerarnos innecesario, inclusive hasta retrogrado. s1 hablamos de una libre 

publicidad en materia de Derechos Humanos 

Por su parte, el arllculo 51 eslablece que s1 on el plazo de tres meses. a partir de 

la remisión a los Estados interesados del informe de la Cor111s1ón, el asunto no ha 

sido solucionado o sometido a la decisión de la Corto por la Comisión o por el 

Estado interesado, aceptnmfo su competenc1n. la Conusión podrá emitir por 

mayorla absoluta de velos de sus miembros su op1111ón y conclusiones sobre la 

cuestión sometida a su consideración. La Comisión har;\ las recomendaciones 

pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe lomar las medidas que 

le competan para remediar la situación examinada Transcurrido el periodo fijado. 

la Comisión decidirá, por la nrnyorla absoluta de votos de sus miembros, si el 

Estado ha tomado o no medidas adecuadas y s1 publica o no su 111forme. 

3.3 La Carta do la Organización do los Estados Amorlcanos. 

La Organización de los Estados Americanos es una organización internacional que 

se crea por los Estados Americanos. sus finalidades son: 

• Establecer un orden de paz y justicia en el continente, 

• Fomentar la solidaridad en la región y defender la soberanla de cada uno de 

los paises que la integran, 

• Defender su integridad territorial y su independencia. 
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La Organización do los Estados Americanos constituye un 01ga111s1110 regional que 

cuenta con sus propios órganos 

Los antecedentes de la Organización de los Estados A111e11canos sn encunntran 

en el idealismo do lo que so llegó a denorrnnar como la solidamlad americana la 

cual fue concebida por Simón Bollvar y que encuentra su rrimera nmnitostación 

on ol tratado suscrito en el Congreso do Panamá en 1826 

No es sino hasta la Primera Confore11c1a Internacional Amcmcana que so celebra 

en Washinglon. D.G. on 1890, donde se plasmó ese ideal. y posteriormente se 

llevaron a cabo distintas reuniones 111ternnc1onales en el Contionte Americano, y 

que a saber fueron: 

• Ciudad de México, en 1901; 

• Ria de Jm1eiro, Brasil, en 1906; 

• Buenos Aires, Argontirm. en 1910, 

• Sanliago de Chile, cm 1923; 

• La Habana. Cuba, en 1928; 

• Montevideo, Uruguay, en 1933 y 

• Lima. Perú, en 1938. 

La Novena Conferencia Internacional Americana tuvo lugm en Bogota, Colombia, 

en 1 p48, en ella se aprobó la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos. misma que fue reformada por el "Protocolo de Buenos Aires" en la 

Tercera Conferencia lnteramericana Extraordinaria (1967) y, de nuevo. en 1985, o 

través del "Protocolo de Cartagena de Indias". el cual fue suscrito durante el 

Decimocuarto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 

Por otra parte. se introducen modificaciones adicionales mediante el Protocolo de 

Washington de 1992, en el que se dispone que uno de sus principales propósitos 

fundamentales de la Organización de los Estados Americanos es el de promover, 
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mediante la acción cooperativa, el desarrollo econó1111co. socrnl y culluml de los 

Estados miembros y ayudar a erradicar la pobreza extrema en el lmmisforro 46 

Asimismo, el Protocolo de Managua de 1993 estableció el Conse¡o Interamericano 

para el Desarrollo Integral. Con In ratrfrcacrón de dos tercios de los Estados 

miembros, el Protocolo de Managua entró en vrgor en enero de 199G 

Con el objeto de hacer efectivos los rdeales en que se funda y cumplir sus 

obligaciones regionales de acuerdo con la Cart;i de l;is Nncrones Unidas, la 

Organirnción de los Estados Arnerrc;inos llíl estnhlecrdo como propósitos 

esenciales los siguientes: 

• Afianzar la paz y seguridad del Continente 

• Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 

principio de no intervención. 

• Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacifica de 

las controversias que surjan entre los Estados miernl.Hos 

• Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión. 

• Procurar la solución de los problemas pollticos, jurld1cos y económicos que se 

susciten entre ellos. 

• Promover por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico. social 

y cultural. 

• Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita 

dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los 

Estados miembros. 
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Asimismo, los Estados americanos reafirmaron en la Carta do la Organización de 

los Estados Americanos los siguientes principios 

• La validez del Derecho lntornacionnl como norma de conducta en sus 

relaciones reclprocns. 

• Que el orden internacional esta osencmhnente fundamentado en el respeto n 

la personalidad, la sobernnia y la independencia de los Estados y por el fiel 

cumplimiento de sus obligaciones 

• Que la buena fe debe regir las relaciones reciprocas entre aquellos. 

• Que la solidaridad requiere la organización polit1ca de los Estados sobro la 

base del ejercicio efectivo de la democracia represontatrva. 

• Que es condenable la guerra de agresión. reconociendo que la victoria no da 

derechos. 

• Que la agresión a un Estado miembro significa In agresión íl todos ollas. 

• Que las controversias internacionales deben sor resueltas por medios 

pacificas. 

• Que la justiciíl social es la base de una paz duradera. 

• Que la cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad 

de los pueblos del Continente. 

• Que la vigencia de los derechos esenciales de la persona humana sin 

distinción de raza, nacionalidad, credo y sexo. 
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• Que la unidad espiritual de América se basn en el respeto do líl persormlidad 

cultural de los paises americanos 

• Que la educación debe orienlarse hacm la 1ushc1n. la libertad y la paz 

La Carta de la Organización ele Eslados Americanos adermis contiene normas 

económicas y sociales. asl como lo relahvo a la educación. ciencia y cultura, a 

cuyo desarrollo y cumplimiento los Eslados americanos convienen en dedicar sus 

máximos esfuerzos. 

Por último, la Organlznción de los Eslados Americanos roílhza sus fines por medio 

de los siguientes órganos: 

• La Asamblea Gonoral.· Órgano supremo que decide la acción y la polttlca 

generales de la Organización 

• La Reunión do Consulta do Ministros do Rolaclonos Extorloros.· So 

constituye a solicitud de algtm Estado rrnembro para considerar problemas de 

caracter urgente e interés común. y sirve de órgano de consulta para 

considerar cualquier amenaza a la paz y a la seguridad del Continente, de 

conformidad con lo dispuesto en el Tratado lnterarnencano de Asistencia 

Reciproca, firmado en Rlo de Janeiro en 1947. 

• El Consejo Pormanonto.- Conoce, dentro de los limites de la Carta y de los 

Tratados y acuerdos lnteramericanos. cualquier asunto que le encomienda la 

Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores. También actúa provisionalmente como órgano de consulta. 



• El Consejo lntoramoricano Económico y Social.· Su fumlldad es promover 

la cooperación entre los paises americanos. con el olJ¡eto de lograr su 

desarrollo económico y social acelerado 

• El Consejo lntoramorlcano para la Educación, la Ciencia y la Cultura.· 

Tiene por finalidad promover las relaciones an11stosas y el entendimiento 

mutuo entre los pueblos de Amértca. mediante la coopcrac1ón y el intercambio 

educativo, cientlfico y cullurnl de los Estados m1e111lJros 

• El Comltó Jurldlco lntoramerlcano .• Su función prtnctpal es servir de cuerpo 

consultivo de la Organización en asuntos 1urid1cos y promueve ol desarrollo 

progresivo y la codificación del Derecho lnternactonal 

• La Comisión tntorarnoricana do Derechos Humanos.· Su función principal 

es promover la observancia y defensa de los Derechos Humanos y servir 

corno órgano consultivo de la Orgamzac1ón en esta materia 

• La Secretarla General.· Órgano central y permanente do la Organización, 

con sede en Washington, D.C. 

• Las Conforonclas Especializadas lntoramerlcanas.· Se ocupan do asuntos 

técnicos especiales y de desarrollar determinados aspectos de la cooperación 

interarnericana. 

• Los Organismos Espoclallzados lnteramorlcanos.· Compuesta por seis 

organizaciones especializadas que tienen !unciones especificas en materias 

técnicas de interés común para los Estados americanos, estas son: 

1. El Instituto Interamericano del Niño. 

2. La Comisión lnteramericana de Mujeres. 
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3. El Instituto Indigenista Interamericano 

4, El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

5. La Organización Panamericana de la Salud 

6. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

3.4. La Conforoncla lntoramorlcana sobro problemas do la guerra y do paz. 

Entre los meses de febrero y marzo de 1945, época por demás dificil ya que en 

ese tiempo todo el mundo tenia en la nma la problemi\trca social, económica y 

polltica de la Segunda Guerra Mundial; no obstante. es en la Ciudad de México 

donde se lleva a cabo la Confcroncia lntcramcrrcana sobre los Problemas de la 

Guerra y de la Paz, lugar donde se adoptan dos resoluciones que influyeron sobro 

el desarrollo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 

• La Resolución XXVII: Libertad de Información; y 

• La Resolución XL: Protección Internacional de los Derechos Esenciales del 

Hombre. 

En la primera de ellas, los Estados de América manifestaron su esperanza de 

asegurar una paz que defienda y proteja en todas las regiones de la tierra los 

derechos fundamentales del hombre. En la segunda resolución se estableció la 

adhesión de las Repúblicas Americanas a los principios consagrados en el 

Derecho Internacional para la salvaguarda de los derechos esenciales del hombre: 

asimismo, se pronunció en favor de un sistema de protección internacional de 

esos derechos. estableciendo en su preámbulo que para que ese sistema de 

protección pudiera llevarse a la practica se necesitarla precisar tales derechos asi 
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como los deberes correlativos en una Oeclmac1ón adoptada en forma do 

Convención por los Estados, mzón por la que la Conf(m!nc1a encomendó al 

Comité Jurldico Interamericano la elaboración ele un ;mteproyecto ele Declmación 

que deberla ser sometido a los gobiernos de los Estados Americanos 

En 1947. en Rlo de Janeiro, Brasil, se firma el Tratado lntermnericano de 

Asistencia Reciproca, mejor conocido corno TIAR y en su prenmbulo se estableció 

que la paz se funeln en la 1usticia y en el orden moral y, por tanto, en el 

reconocimiento y lo protección internacionnl de los derechos y libertades do la 

persona humana. 

3.5 La Corto y la Comisión lntoramorlcana do Dorochos Humanos. 

La Comisión lntoramoricana do Dorochos Humanos es uno de los dos órganos 

del Sistema lnteramericnno do Protección y Promoción do los Derechos Humanos 

en América, cuya sedo se encuentra en W<tshington. O C , en los Estados Unidos 

de Norteamérica. Lo Comisión representa a todos los miembros quo integran la 

OEI\. 

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos es un órgano principal y 

autónomo de la Organización de los Estados Americanos, cuyo mandato surge de 

la Carta de la misma Organización y de lo Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y que actúa en representación de todos los paises miembros do la 

Organización de los Estados Americanos Se encuentra integrada por siete 

miembros independientes que se desemper1an en forma personal, que no 

representan o ningún pals en particular y que son elegidos por la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos. 

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos actúa en forma permanente. 

reuniéndose en periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones varias veces por 
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año. La Secretaria Ejecutiva cumple las 1nstrucc1011es de lil Comisión y sirve de 

apoyo para la preparación legal y administrativa de sus tareas 

En la Quinta Reunión de Consulta de M1111slros de Relaciones Exleriores, 

(Santiago de Chile, 1959), se consideró la necesidad de crear un régimen jurídico 

de protección de los Derechos Hunrnnos. a fm de qut• el ¡¡olJern;ido pudiera 

defenderse de los abusos del gobernante. para tíll efecto se encomendó al 

Consejo lnleramericano de .Jurrsconsullos la elaboración de un proyecto de 

Convención sobre Derechos Humanos y otro sobre la creación de una Corte 

lnteramericana. 

En la misma resolución sobro Derechos lhrrmnos se acordó crear una Comisión 

lnteramericana de Derechos Humanos encargada de promover el respeto de esos 

derechos y organizada por el consejo de la Orga111zac1ón de Estarlos Americanos, 

con las funciones y atribuciones que ésta ser\aló El Conse10 de esa Organización 

aprobó el Estalulo do la Comisión el 25 de mayo de 19GO 

El Estatuto original rigió a la Comisión lmsla 19G5. época en que la Segunda 

Conferencia lnteramericana Extraordinaria resolvió modrfrcmla y ampliar las 

funciones y atribuciones de la Comisión. La función prn1101d1al de la Comisión 

consiste en promover el respeto de los Derechos l-llllmrnos, considerándose a 

éstas como los enunciados en la Declaración Americarm de Derechos y Deberes 

del Hombre. Asimismo, se autorizó a la Comisión para que examinara las 

comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible relativa a 

los Derechos Humanos, asl como el dirigirse a cualquier Estado Americano a fin 

de obtener la información necesaria y formular, en su caso, las recomendaciones 

que pudiera considerar pertinentes con el objelo efe hacer efectivos los derechos 

fundamentales. 

Cabe señalar que la Comisión dispone de dos medios para lograr que sus 

decisiones se cumplan por parte de los Gobiernos destinatarios de las mismas: 
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• Transmitir sus conclusiones al Consejo y a la Asamblea Gr.nora! de la OEA y 

• Publicar sus informes y conclusiones 

Con las reformas posteriores de la Carta de la Orga111zac1ón de los Estados 

Americanos, (Buenos Aires. 1967), la Comisión lnterarnericana de Derechos 

Humanos se elevó a la jerarqula de órgano p11nci¡ial do la OEA. razón por la que 

se le asignaron básicamente dos tareas: 

1. Servir corno órgano consultivo de la Organización en materia de Derechos 

Humanos, 

2. Velar por la observancia de Jales derechos mientras no onlre en vigor la 

Convención Americana sobro Doroc/1os clol Hombro 

Sin embargo, posteriormenle se estableció la Comisión lntommericana de 

Derechos Humanos como órgano permanente en la OEA 

La Comisión, como ya lo sei1alamos, tiene por finalidad promover la observancia y 

defensa de los Derechos Humanos y servir como órgano consultivo de la 

organización en esta materia. Para estos fines, y a ralz de que entró en vigor la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el articulo 1 º del Estatuto de la 

CIDH estableció que, para los efectos del funcionamiento de la Comisión, se 

entiende por Derechos Humanos: 

• Los definidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

relación a los Estados partes en la misma. 

• Los consagrados en la Declaración Americana sobre Derecho y Deberes del 

Hombre, en relación con los demás Estados miembros. 
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En lo que a funciones y facultades especll1cas de la Crn111s16n se rel1ero, dobemos 

distinguir las que el Estatuto de la CIDH y la Carta de la OE/\ le as19rmn con la 

relación a los Estados miembros de la Orgarnzac1ón y las que so derivan de la 

Convención respecto a los Estados partes dn la 1111sn1¡¡ 

Respecto a las funciones de la Comisión en cuanto ¡¡ los Estados partes de la 

Convención Americmm sobre Derechos 1 tumanos. las encontramos en sus 

articulas 42 y 43, pero sólo son aplicables a los Est¡¡dos píl1tes de la Convención. 

El articulo 43 de la Convención /\mer1cana merece especial atención ya que 

incorpora el deber ele los Estados que lorman p;11tc! de esta Convención a electo 

de proporcionar a la Comisión lns inlormac1ones que i'sta solicite sobre la forma 

en que su derecho interno asegure la aphcac1ón de cualesquiera de las 

disposiciones de la Convención. Como se observa. es una obligación y deja de ser 

una invitación. 

En lo que respecta al procedimiento. el nuevo estatuto conlia al reglamento la 

tramitación de las peticiones o comunicaciones. aunque en los casos en quo se 

alegue la violación de un derecho consagrndo en la convención /\nmricana sobre 

Derechos Humanos, el reglamento deberá ajustmse a lo dispuesto por los 

articulas 44 al 51 de la mencionada Convención y, trat;indose de denuncias o 

quejas de violaciones de los Derechos Humanos imputables a Estados que no son 

parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. el Reglamento 

debera contener las normas pertinentes del anterior Estatuto asl como tomar en 

consideración la resolución 253 de 1978 del Consejo Permanente. El Reglamento 

de la CIDH fue aprobado por la Comisión el 8 de abril de 1980 

El titulo primero del reglamento, relativo a la organización de la Comisión, regula 

su naturaleza y composición, amén de lo concerniente a sus miembros, a la 

Secretarla y al funcionamiento de la Comisión. 
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El titulo segundo establece los diferentes proced11111enlos que de conformidad con 

el Estatuto de la Comisión se deben aplic;ir il l;is denunc1;is y co1mmicac1oncs 

según se trate de un Estado parte de la Convención o de un Estmlo miembro de la 

OEA. Ahl se ser1ala que cualquier persona o grupo de personas o entidad no 

gubernamental reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización 

puede presentar a líl Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras 

personas, rererentes a presuntas violaciones de un derccl10 humano reconocido, 

según sea el caso, en la Convención o en la Declaracion Americana sobro 

Derechos Humanos. Asimismo, dicho titulo se ocupa de las observaciones que la 

Comisión practique: de los rnformes generales y especiales que esta emita y de 

las audiencias que se celebren ante la Comisión En estas audrencras, a diferencia 

de lo que ocurre con las celebradas por su homólogo europeo, si se reconoce ol 

carácter de parte al denunciante y se permite ser asesorado por 1111 abogado. 

En el titulo tercero, el reglamento se refiere a las relaciones de la Comisión con lo 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos. que Junio con algunas disposicionos 

del titulo anterior, son las normas que rigen el procedrmienlo do los asuntos 

llevados a la Corte por la Comisión. Por último, el titulo IV trata lo relativo a la 

interpretación y modificación del Reglamento 

En cuanto a la Corto lntoramoricana do Dorochos Humanos, el capitulo VIII de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos la organiza. seMlando que 

se compondrá de siete jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA. 

Asimismo, establece que en los casos en que deba conocer la Corte de los 

Estados interesados pueden nombrar un juez nd /1oc, cuando no haya un juez 

nacional del Estado en la Corte. 

En lo referente a la competencia de la Corte, ésta es facultativa para los Estados, 

salvo que hayan reconocido la competencia obligatoria en los términos del articulo 

62, y, por otra parte, sólo los Estados partes de la Convención y la Comisión 
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tienen derecho a someter casos a la dec1s1on de 1.1 Co1tn C;ibu s111talar que la 

Corte cumple también funciones consultivas 

El fallo de la Corte será motivado, def1111hvo e 111apelahle. y los Estados partes de 

la Convención se comprometen a cumplir toda dec1s1ón de la Corte en los asuntos 

en que sean portes. Cuando la Corte decida que se ha lesionado a una persona 

en sus derechos fundamentales reconocidos. se le deheri1 garantrzm a ésta ol 

goce de su derecho o libertad vulnerada y, cuando procedn. rcpnmr las 

consecuencias de las medidas que han conflgur<ido la vulneración de osos 

derechos y el pago de una justa 111denm1rnc1ón a la victima 

Por último, es necesario ser1alar que el Estatuto ue la Corte lntemme11cana do 

Derechos Humanos fue aprobado mediante la resohrc1ón 448 de la Asamblea 

General de la OEA en su noveno pe11odo ord1nar10 th! sesiones. celebrado en la 

Paz, Bolivia, en octubre de 1979. El articulo prnnero ch; dicho Estatulo establece 

que la Corte es una instilución 1udicial autónoma. cuyo oll¡ct1vo !!S la aplicación o 

interpretación de la Convención Americana sobre Derechos l lumanos Por otra 

parte, la Asamblea General do la OEA ha resucito en fechn reciente que la Corte 

tenga su sede en la Ciudad de San José de Costa Rica 



CAPITULO 4 

EL PAPEL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN LA PROTECCIÓN A 

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO MEXICANO 

4.1 La Corto Ponal lntornaclonal 

Durante el siglo pasado, so dosatmon dos guorms mund1alos y alrededor de 250 

conflictos armados internos o internacionales que tuvieron como resultado 

alrededor de 150 millones do muortos. sin contar las v1olac1ones sistornáticas a los 

Derechos Humanos de miles de personas un el mundo La gran mayorla de los 

culpables de estas tragedias quedaron impunes. ya sea por el rango que 

ocupaban, por intereses pollticos ci por la falta de una 1nst1tución paro juzgarlos 

Es en el siglo XX cuando surge la necesidad de perseguu y castignr a los 

responsables de crlmenes como el genocidio. La Coito /11/tJ111acio11a/ do J11s/1cia se 

ocupó solo de casos entre Estados más no de en1uicim a imhv1duos Sm unn Corto 

Penal Internacional que trate la responsabilidad individual un los actos de 

genocidio y las violaciones graves de Derechos Humanos, estos delitos quedan a 

menudo impunes. En los (1ltimos sesenta años, se han dado muchos casos de 

crlmenes conlra la humanidad y crlmenes do guerra en los que a ningún individuo 

se le ha castigado, como en los casos de Camboya, Mozambique, Liberia, El 

Salvador, Argelia, la región de los Grandes Lagos de África entre otros paises. Por 

si esto fuera poco, los acontecimientos del 11 de septiembre en los Estados 

Unidos, son una prueba ll)ás de la falta de una marco jurldico internacional para 

responder ante estos casos. 

No cabe duda que la difusión por parte de los medios de comunicación de estos 

acontecimientos, ha despertado una conciencia generalizada sobre la necesidad 

del establecimiento de un órgano que se encargue de investigar y de sancionar a 

los culpables de estos delitos. 



M.t D•I Rocio Al~•,., tlomAndH 61' 
"La prolacclón dtt los Dtrrchos """'"''º'a 1ro1rt>J <111 l.1 Colfo l'ctn•I lnlom1.:1on•I" 

Aun cuando la idea de establecer una Corte Pem1I Internacional do cmáctor 

universal y permanente estuvo en la agenda de las Naciones Unidas desdo ta 

creación misma de la Organización, es hasta la dt\cada de los noventa que 

obtiene el impulso polltico necesario para conve1t11se en una realidad. Varios 

fueron los factores que contribuymon al eslablecurnenlo de la Corto; entre ellos 

merece la pena destacar 

La existencia, de manera cad11 vez más 1egulm, de conflictos 

caracterizados por la persistencia de alaques contra la población civil y la 

inobservancia de las normas del derecho hunmnitar10; 

La falta de voluntad ele los Estados. particularmente de aquellos on cuyo 

territorio se producen conflictos, para ex1g1r la responsabilidad porml do los 

perpetradores de atrocidades, motivada en general por ol propio 

involucramiento del Estado en la co1111s16n de crlrnenes o por su falta do 

medios para exigir dicha responsab1hdad ele manern electiva (Ruanda, 

Yugoslavia, Camboya y Somalia); 

El establecimiento por el Consejo do Seguridad de tribunales especiales 

bajo el Capitulo VII de ta Carta de las Naciones Unidas, que puso do 

manifiesto que no se podla seguir tolerando la comisión impune do actos do 

violencia en contravención de tas normas fundamentales de los Derechos 

Humanos y de derecho humanitario. 

El establecimiento de los Tribunales Internacionales para la Ex Yugoslavia en 

1993, y Ruanda en 1994, generó reacciones encontradas en la comunidad 

internacional, ya que si bien se acogió con satisfacción la idea de combatir la 

impunidad de los perpetradores de crlmenes graves se cuestionó la decisión del 

Consejo de Seguridad de actuar en estos casos, extralirnitandose en sus 
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funciones, bajo una interpretación del Capitulo VII de la Cmtn th.i las Naciones 

Unidas que México rechazó 

En efecto, México estuvo entre los paises que expiesmon reservas ni 

establecimiento de tribunales especiales y cuesl1onó el procml11111ento seguido 

para su creación yri que se alegó que en la Carta de las N<Jc1ones Unidas no hablo 

disposición expresa en que pudiem fundamentarse la compelencia del Consejo de 

Seguridad o de la Asamblea General para eslahlocm. con fuer la obligatoria, una 

jurisdicción penal especial y por lo mismo se consideró que cualquier lnbunal con 

tales caracterlsticas, deberla conslituirse como resultado de una convonc16n o un 

tratado internacional libremente suscrito por los Estados, con base en las 

recomendaciones que para tal efecto emitiera la Comisión do Derecho 

lnternaciomil n la Asamblea General. 

Móxico expresó en esos términos su preocupación anle los nesgas de supeditar el 

funcionamiento de estas jurisdicciones a la agenda, selecl1vidad y mbitrariedad 

pollfica de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

Este es el contexto preciso dentro del cual debe examinarse la creación de In 

Corte Penal Internacional. La alternativa no ora s1 debiamos tener mecanismos 

jurisdiccionales de caracter internacional para hacer frente a delitos graves. Lo 

alternativa real era dejar en libeitad al Consejo de Seguridad para actuar con 

criterios pollticos o de conveniencia a través de órganos mi /Joc de dudosa 

legitimidad, o bien, emprender el esfuerzo de crear una Corte auténticamente 

universal, jurldicamente sólida, generalmente aceptable a todos y con la menor 

interferencia polltica posible. 

México apoyó el esfuerzo por crear una Corte Penal Internacional convencido de 

que ello constituirla un gran avance en el desarrollo del derecho penal 

internacional orientado a eliminar la impunidad y a castigar a los responsables de 

violaciones graves de Derechos Humanos. Asimismo, México consideramos que 
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se convenció de las ventajas que ofrece una coite pe1manente fmnte a t11bwwles 

acl /1oc creados por un órgano polllico como el Conse¡o tic Segumlad, para casos 

especificas como los de la Ex Yugoslavm y Huanda 

Por otra parte, el establecimiento de un l11bunal permanente pma cast1nm a los 

responsables de crlmenes ele guerra, crimenes ele lesa huma111dad y genocidio 

resulta importante porque evita retrasos pa1a prepar;11 un lr1bunal mi /me. lo cual 

puede ser aprovechado pma que 

• Los criminales puedan escapar o clesapmecer. 

• Los testigos puedan ser intimidados o 

• Las condiciones polllicas y sociales pueden empeorm. asl como 

• Las investigaciones se encm ecen 

Los tribunales 11d /1oc están sujetos a los li11111es ele tiempo o lugm En 1948 las 

Naciones Unidas consideraron por pri111er<1 vez la pos1b11idml de establecer una 

corle internacional permanente para en1u1c1ar el 9enoc1d10, los crimenes de lesa 

humanidad, los crlmenes de guerra y la ag1esión En la 1esoluc1ón 260 del 9 de 

diciembre de ese mio, la Asamblea General afirmó que en lodos los periodos de la 

historia el genocidio ha creado graneles perdidas a la humanidad y que se 

encontraba convencida de que para liberar a la hu111anidad de un problema tan 

permanente se necesitaba de la cooperación 111ternac1onal 

Debido a lo anterior, se adoptó la "Convención sobre la Prevención y Sanción 

del delito de Genocidio". El articulo 1 de esa Convención afirma que el genocidio 

cometido en tiempo de paz o de guerra, es un dehlo de derecho internacional que 

las partes contratantes se comprometen a prevenir y sancionar. Asimismo. el 

articulo VI dicta que las personas acusadas de genocidio o actos relacionados 

serán juzgadas por un tribunal del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido o 

ante la Corte Penal Internacional que sea competente respecto a aquellas de las 

partes que hayan reconocido su jurisdicción. 
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Siguiendo la conclusión de la Com1s1ón. el establecurnento de una corto 

internacional para procesar a personas responsables de genocidio u otros 

crimenes de gravedad similar era deseable y posible. In /\síllnblen General 

estableció un comité para preparar propuestas para el establecimiento de 

semejanle corte. El comité preparó un estatuto del proyecto en 1951 y un estatuto 

del proyecto revisado en 1953. Sin embargo. la Asamblea Genoml decidió 

posponer la consideración del estatuto del proyecto pendiente dejando la adopción 

de una definición de agresión. 

Posteriormente, se siguió tomando en cuenta de forma periódica la posibilidad de 

establecer una Corte Penal Internacional, hasta que en 1992 la Asamblea General 

solicitó a la Comisión de Dorccho Internacional la preparación de un proyecto 

de estatuto de una Corte Penal Internacional 

En 1993, tuvieron lugm crlmenes de lesa humanidad y de genocidio en 

Yugoslavia, por lo que se estableció el T!ibrma/ Pannl /11/amnciannl para In ex 

Yugoslavia. 

Después de este acontecimiento, la Comisión completó su trabajo en el proyecto 

del estatuto para una Cor1e Penal Internacional y en 1994 se sometió a la 

Asamblea General. La Asamblea General estableció el Comité ad /roe para el 

establecimiento de una Corte Penal Internacional. 

En su 52". sesión, la Asamblea General decidió convocar a una Conferencia de 

Plenipotenciarios para el establecimiento de una Corte Penal Internacional, ésta 

se realizó en la ciudad de Roma, Italia, del 15 de junio al 17 julio de 1998, para 

finalizar y adoptar una convención en el establecimiento de una Corte Penal 

Internacional. 
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Luego de 50 ar1os de expectativas y d1scus1ones y ele haberse justificado 

plenamente su creación, la ONU aprobó el "Estatuto do Roma do la Corto Penal 

lntornaclonal", el cual fue adoptado el 17 de ¡uilo ele 1998 por 120 votos a favor, 

7 en contra y 21 abstenciones, para ser abierto 111med1alarnente a firma, ósto so 

establece de forma independiente y permanente 

Hasta ahora 139 paises han firmado el Est;1t11lo ele Roma De los cuales lo lmn 

ratificado 77. Venezuela fue el 11 º en hacerlo y el prnncro ele lboroarnórica, hasta 

ahora el último en hacerlo fue Colombia. el pasado 5 de agosto de 2002. Cabe 

ser1alar, que Arnnistla Internacional y la Co;il1c1ón por la Corte Penal Internacional 

han sido algunas de las Organizaciones No Gubernamentales rnás interesadas y 

efectivas en lograr su total aprobación, para lo cu;il han desplegado intonsas 

actividades, encuentros y seminarios 

El Estatuto de la Corte es el resultado de una tendencia bren consolidada a nivel 

internacional, en el sentido de que conduelas de magnitud extrema no pueden 

quedar sin castigo. Nuremberg, Tokio y los ¡urc1os instaurados por tribunales 

nacionales de paises europeos contra presuntos crurnnales de la Segunda Guerra 

Mundial, y de manera más reciente los casos de Pinochet, del ex Presidente 

Slovodan Milosevic y de Ricardo Miguel Cavallo son eiernplos de esa lendencia. 

Estos casos ponen de manifiesto que cuando se tmla de procesar a los autores de 

crlrnenes que alentan contra la humanidad. las fronteras territoriales no pueden 

convertirse en obstáculos insalvables. Pero han demostrado lambién que son 

generadores de controversias enlre los Estados, en siluaciones en las que un 

lribunal interno pretende enjuiciar de manera selectiva a nacionales de otro 

Estado. La invesligación por una Corte Penal Internacional ofrece mayores 

garantlas de imparcialidad e independencia que las que pueden ofrecer tribunales 

nacionales. 
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Asl, surge el reciente apoyo internaciorrnl n la creación ele una Corte Penal. que si 

bien es un proyecto del que se hablaba desde hnce va11as décadas, hasta hace 

muy poco tiempo este se está cristalizando 

4.1.1 Objetivos dol Estatuto do Roma. 

El Eslaluto de Roma, ndemás de crear In Corte Pennl Internacional, tipifica los 

delitos mas graves contra los Derechos Humanos y establece ol procedimiento 

(acusatorio) de persecución penal La consecuencia de esto os que los Estados 

firmantes se obligan a rnfmmar mtornamonto sus leyes penales y de 

procedimiento, a los fines de dar cumplimiento a esta nueva obligación y 

desarrollar internamente el control, la prevención y la represión de cualquier 

actuación delictiva on perjuicio de las derechos fundamentales, de tal manera que 

la Corle Ponnl lnlornacional actum<i de forma complomonlaria do las jurisdicciones 

nacionales, y sólo sor<\ compolonle luego que se constate que un Estado no 

puedo o no quiero enjuiciar a los responsables de los delitos 

En el caso de Venezuela, ya se hizo In lilroa do reformm su Código de 

Procedimientos Penales para hacerlo más eficiente. poro sin sacrificio alguno do 

sus principios, empero laltn por reformar totalmente el Código Penal y al Código 

de Justicia Militar, a los fines de tipificar los delitos do genocidio, lesa humanidnd y 

de guerra, tal como es la obligación derivada del Estatuto do Roma. 

La gran novedad del Estatuto de Roma es que establece la responsabilidad penal 

de personas naturales que comanden tropas o que dirijan un Estado y que 

cometan delitos contra la humanidad. A lo cual se suman los llderes militares o 

pollticos de grupos guerrilleros o informales que ataquen poblaciones civiles en 

conflictos no internacionales. Sin duda esto significa un gran avance no solo para 

los Estados miembros, sino también para la propia humanidad, ya que el hombre 

empieza a entender los valores de respeto a su prójimo y a si mismo, con lo que 

también empieza a estimar su rol en la vida y en la propia sociedad. 
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Sabemos que no es fácil la tarea que se ha fi¡ado la co111u111dad 111tornacionat, no 

obstante vale Ja pena seguir insistiendo y lucha1 poi el 1espeto y b1enestm 

mundial, de ahl la importancia para que la comunidml mundial ndopte el Estatuto 

de Roma, particularmente en lo referente ¡¡ los pr111c1p1os do tipo penal y del 

proceso penal. 13aste con pensar las cllf1cullades surgidas onl1e los ospecialrstas 

del derecho civil, derecho anglosajón y paises lan d1s111111es como los rnusulrnanes 

Asimismo, los aportes de las Organizaciones No Gubernamentales enriquecieron 

las discusiones y sus resultados, lo que a su vez arro¡ó un unportante saldo 

positivo, el cual so resume on tos principios y las normas sobro los derechos y 

garantlas. Éstos so encuentran definidos on los articulas 22 al 33, y son tos 

siguientes: 

u N111/11111 crimen sino lago. 

u In dubio pro mo. 

o N111/a poena sine lego 

u lrretroactividad mliorma porso11110 

o Responsabilidad penal individual 

u Exclusión del procesamiento menores de 18 mios 

o Improcedencia del cargo oficial 

u Responsabilidad de los jefes y otros superiores 

o Imprescriptibilidad 

o Elemento de intencionalidad 

o Circunstancias eximentes de responsabilidad 

o Error de hecho y error de derecho 

o Ordenes superiores y disposiciones legales 
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4.1.3. Composición do la Corto Ponal Internacional 

La Corte, una vez que cnlre formalmente en funciones. lo cual so prev6 que ocurm 

a mediados de 2003, estmli formada por la Pres1de11c1a. la D1v1sión de Prejuicio. la 

Oficina del Fiscal y el Regislro Contmlt con l8 ma91st1ados. reprcsenlndos por los 

principales sistemas jurldicos mundiales ele91dos pm líl Asamblea de Estíldos 

partes por un periodo de 9 m1os No podrli habm dos llHJces do la misma 

nacionalidad. Ellos se encargaran de elegir al Presidenle. nuenlras que el Fiscal 

será elegido por votación secieta por la Asamblea ele Estados partos. La Corte 

tendrá su sede en La Haya pero podrli reurnrse en otros lugares 

Estaré compuesta de 4 órganos prmc1pales 

• La Presidencia. 

• Tres secciones: La sección de Apelaciones. la sección ele Primera Instancia y 

la sección do Cuestiones Preliminmes 

• La Fiscalla. 

• La Secretarla. 

El Presidente y el Primer y segundo Vicepresidentes seran elegidos por mayorla 

absoluta por los Magistrados para un periodo de tres mios. 

El Fiscal sera electo en votación secreta por la Asamblea de Estados Partos por 

un periodo de nueve aiios. sin posibilidad de reelección. 

4.1.4 Derechos y garantlas de los procesados. 

El articulo 55 del Estatuto de Roma sellala que durante la investigación se 

otorguen los siguientes derechos y garantlas a los enjuiciados: 

o Nadie estaré obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable. 
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u Nadie será sometido a forma alguna de coacción. 111t11rnclac16n, amenazns. 

torturas, ni a otros tratos crueles. inhumanos o degradantes 

u Tiene derecho a un traductor 011 su 1d1orna nativo 

u Nadie será sometido a arrestos o a detenciones arb1tra11as, salvo lo dispuesto 

en el Estntuto. 

• Antes del Interrogatorio: 

;,i A ser informada de los motivos para creer que ha cometido un crimen do los 

previstos en el Estatuto. 

u A guardar silencio, sin que ello sea considemdo como elemento en la 

determinación de su inocencia o culpabilidad 

u A ser asistida por un abogado do su preferencia. o de uno df! oficio de forma 

gratuita. 

u A ser interrogada en presencia de su abogado. íl menos que lmya renunciado 

previamente a la asistencia letrada. 

• Durante el proceso: 

1. Tiene derecho a ser escuchado públicamente y a contar con una audiencia 

justa e Imparcial, asl como las siguientes garantlas en pie do igualdad: 

1J A ser informado sin demora en un idioma que entienda y hable de la 

naturaleza, contenido y causa de los cargos de la acusación. 

1J A disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su 

defensa y a comunicarse libre y plenamente con su defensor. 

u A ser juzgado sin dilaciones indebidas. 

u A hallarse presente durante el proceso y a defenderse personalmente o por 

medio de su abogado defensor. el cual puede ser gratuito si careciere de 

medios. 
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w A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cmgo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo en igualdad dn condiciones, por lo 

que también podrá oponer excepciones y presentar p1uebas admisibles. 

w Obtener asistencia de intérprete competente y conta1 con las traducciones 

adecuadas si en las actuaciones de la Corte o en documentos empleados so 

emplea un idioma que no comprende o habla 

w A no ser obligado a declmar contra si mismo 111 a declararse culpable, sin que 

ello pese en la determinación de su 1nocenc1a o culpab1!1dad 

w A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar 1ura111onlo 

w A que no se invierta la carga de la prueba 111 se le obligue a presentar 

contrapruebas. 

2. Ademas, el Fiscal esl¡\ obligado a presentar a la defensa las pruebas con 

las cuales cuenta, tenga acceso o estén ba¡o su control. tan pronto sea posible; y 

que a su juicio, indiquen o tiendan a seiialar la inocencia del acusado o atenuar su 

culpabilidad, o que puedan afectar la cmdibilidad de las p1uebas de cmgo. 

4.1.5 Procodlmionto anto la Corto Panal Internacional. 

Para actuar ante la Corte Pennl Internacional la iniciativa puede provenir de 3 

fuentes: 

1. Cuando un Estado parte remite al Fiscal una situación en la que parezca que se 

ha cometido uno de los crlmenes en los cuales la Corte Penal internacional ejerce 

su competencia; 

2. Cuando el Consejo de Seguridad (Capitulo VII de la Carta de las Naciones 

Unidas) remite al Fiscal una situación en la que parezca haberse cometido uno o 

varios crímenes y; 

3. Cuando el Fiscal inicia una investigación de oficio. (Art. 13). 
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En este último supuesto el Fiscal deberá de analizar la veracidad de la información 

obtenida, y de llegm a la conclusión de que ex1slc fumfamenlo pma 1111cim una 

investigación, para después presentar a la Sala de Cueshones Prehmina1us (SCP) 

una petición de autorización de 111vestigac1ó11 

De considerar la Sala de Cuestiones Prel1r111naros que ux1ste fundamento para 

iniciar una investigación autorizara su 1111c10. sin per1uic10 do las resotucionos quo 

pueda posteriormente tonmr líl Corte Peníll lntr.rnac1011al con respecto a su 

competencia y admisión 

De negarse la Sala de Cuestiones Prelirmnarcs a autolllar la 111vest1gac1ó11. esto 

no será obstáculo para que ulteriormente. el Fiscal presento una petición basada 

en nuevos hechos o pruebas relacionados con la nusma s1hrnc1ón 

El articulo 15 seiiala que si al inicio de su 111veshgac1ó11 el F1scíll considem que, en 

relación a la veracidad de los hechos, no existe fundamento suficiente para una 

investigación, informar¡\ do ello a quienes hubieren presenlaclo la denuncia. 

Una vez analizada la información, el Fiscal doberíl tener en cuonta lo siguiente: 

o Si esa información constituye fundamento suficiente para creer quo se ha 

cometido uno de los crlmenes en los cuales la Coite Penal Internacional os 

competente: 

u Si la causa es admisible o inadmisible: 

o Si existen razones sustanciales para creer que alin teniendo en cuenta la 

gravedad del crimen y los intereses de las victimas. una investigación no 

redundarla en interés de la justicia. En este supuesto, el Fiscal lo deberá 

notificar a la Sala de Cuestiones Preliminares; 

:.i Si tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay 

fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que: 

----~--------·--·----:,_ __ ......__ 
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a) No existe una base suficiente de hecho o de derecl10 para pedir una orden de 

detención o de comparecencia: o que 

b) El enjuiciamiento no redundarifl en mteres de la 1ust1c1a. teniendo en cuento 

todas las circunstancias: gravedad del crimen. 111tereses de las vlctinms; edad 

o enfermedad del presunto autor y su partrc1pac1!m en el presunto crimen. 

El Fiscal notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Prelirrnnmes, al 

Estado que haya remitido el asunto o al Conseio de Segu11cfad 

J A petición del Estado que haya re1111t1cfo el asunto o del Conse¡o de Seguridad, 

la Sala de Cuestiones Preli1111nmes podr~ exanw1ar la decisión del 1'1scal de no 

proceder la investigación. de considcrm que existe fundarnonto suficiente, el 

Fiscal deberá reconsider¡ir su decisión El ~1scal. podrá 1econsidornr on 

cualquier momento su decisión de i111c1ar una 111vest19ac1ón o enjuiciamiento 

sobre la base de nuevos hechos o nuevas 1nforrnac1oncs 

u La decisión del l'iscal solo surt1rii efecto s1 es confirmada por la Sala do 

Cuestiones Preliminares. (A1t 53) 

4.1.5.1 Funciones y atribuciones del Fiscal con respecto a la Investigación. 

Conforme a lo establecido por el articulo 54 del Estatuto de Roma. el Fiscal, con la 

finalidad de establecer la veracidad de los hechos podrá 

u Ampliar la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes 

para determinar la responsabilidad penal; 

u Adoptar medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el 

enjuiciamiento de los crlmenes: 

u Respetará los derechos que el Estatuto le confiere a las personas: 

u Podrá realizar investigaciones en el territorio de un Estado; 

u Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de la investigación, 

victimas y testigos; 
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u Solicitar la cooperación de un Estado u 01~¡an1zac1on. 

u Concertar las disposiciones o los acumrlos co111pal11Jles con <)I Estatuto. a f111 

de facilitar la cooperación de un Estado. 1111a 01ga111rnc16n 111te1gubmna111ental 

o una persona; 

u Convenir en que no divulgmá en nmnuna etapa. del pmced1miento los 

documentos o la información que obtenga a cond1c1ón <le preservar su carílctor 

de confidencial y únicamente a los efectos de ohtene1 nuev;is pruebas. y 

u Adoptar o pedir que se <1dopten líls medidas necesa11íls para asegwar ol 

carácter confidencial de la 111fo11nac1ón. la protecc1011 de un;1 persona o la 

preservación de las pruebas 

4.1.5.2. Oportunidad única para procodor a una investigación. 

La Sala de Cuestiones Prelirrnnmes podu\ acloptm las siguientes disposiciones 

cuando se presenle una oportunidad linica ele proceder a una 11woshgació1r 

u El Fiscal comunicando a la Sala de Cuestiones Piel11111naros. podrá recibir ol 

testimonio o la declaración de un testigo o de exmmnar, reurnr o verificar 

pruebas; 

J La Sala de Cuestiones Preliminares a petición del Fiscal. 1iodríl adoptnr las 

medidas que sean necesarias para velar por la ef1c1encia e integridad de las 

actuaciones y en particular, para proteger los derechos de la defensa. como 

por ejemplo: 

.¡ Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del procedimiento 

que habrá que seguirse; 

" Ordenar que quede constancia de las actuaciones; 

.¡ Nombrar a expertos: 

.¡ Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya comparecido ante 

la Corte a nombrar otro para que comparezca y represente los derechos de la 

defensa; 
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./ Adoptar todas las medidas que sean necesa11as pma ieurnr o presorvnr las 

pruebas. 

u A menos que la Sala de Cuestiones Prt~h111111<Hes orllene otra cosa. el F1scnl 

proporcionara la infonmición correspondiente a la persona quo ha sido 

detenida o que ha comparecido en virtud de una c1tac1ó11 en relacrón con unn 

investigación; 

..1 La Sala ele Cuestiones Prelirrnnares cuando considere que el Fiscal no hn 

solicitado alguna do estas medidas que a su ¡u1c10. se;m estmc1ales para la 

defensa del juicio, le consultará al Fiscal s1 se 1ushf1caba 110 haberlas solicitado. 

on caso contrario, la Sala de Cuestiones l'rel11111nares podrii de oficio adoptar 

esas medidas . 

.J El Fiscal podr<\ apelar de la decisión de la Sala tle Cuesilones Preliminares de 

actuar de oficio. La apelnción se substanciará en un proceclurnento sumario 

u La admisibilidad o la forrnn en que quednrn constancia do las µruobns rournclas 

o preservadas para el juicio se rogirii por las Reglas ele Procedimiento y 

Prueba. (Art. 56) 

4.1.5.3 Procodhnlonto para dictar orden do dotonclón. 

Conforme al articulo 58 del Estatuto de Roma. la Sala de Cuestiones Preliminares 

podrá dictar orden de detención contra una persona luego de iniciada la 

investigación a solicitud del Fiscal, previo examen de la solicitud y de las pruebas, 

asl como de que el Fiscal estuviere convencido de que 

./ Hay motivo razonable para creer que la persona ha cometido un crimen de la 

competencia de la Corte: y 

./ Si la detención parece necesaria para: 

• Asegurar que la persona comparezca en juicio; 

i,. \";,' .. · .. 
:::~:;}~~~ 

------~----·-·-· ~ 
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• Asegurar que la persona no obstruya 111 ponga en pnhgro la 111vest1gación m 

las actuaciones de la Corte, o 

Impedir que la persona siga cornel1endo ese crune11 o un crunen conoxo que 

sea de la competencia de la Corle y tenga su 011gen en las mismos 

circunstancias. 

La Corle, una vez exmninadil la bilse de la orden de delenc1ón, podrá solicitar la 

detención provisiorlill o la delenc1ón y entrega de la peisorrn. poslo11orrnenlo ol 

Fiscal podrá pedir a la Silla de Cuestiones Prchm111ares que em111ende la orden de 

detención para modificar la refe1enc1a al crunen 1ml1caclo en ésla o agregnr otros 

Asimismo, el Fiscal poclri\ pedir a la Sala do Cuesl1onos l'rel11111nares que, un lugar 

de una orden de detención, d1clo 1111¡¡ orden de co111p<11ecenc1il, ósla de estar 

convencida de que llily 1110t1vo razonable para crce1 qui) l;1 pmsona ha cometido el 

crimen que so le impul<l y que bastar<\ con una orden de comparecencia para 

asegurar que comparezca ofeclivamenle. d1c1ar:1. con o sin las condiciones 

limitativas de la libmtad (dist111tas de la detención) que prevea ol dorecho interno, 

una orden para que la persona comparezca 

4.1.5.4 Procodlmlonto do detención on ol Estado do dotonclón. 

Conforme al articulo 59 del mullic1tado Estatuto, el Estado parte que haya recibido 

una solicitud de detención provisional o de detención, tomará inmediatamente las 

medidas necesarias de conformidad con su derecho interno asl corno lo 

establecido en el Estatuto. En tal sentido: 

El detenido será llevado sin demora ante la autoridad judicial competente del 

Estado de detención, quien determinará si de conformidad con el derecho de ese 

Estado: 
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La orden es aplicable; 

La detención se llevó a cabo conforme a derecho. 

Si se han respetado los dorechos del detenido 

Una vez realizado el análisis citado, el detenido tendr<\ derecho a solicitar la 

libertad provisional antes de su entrega La autoridad cornpotonto del Estndo de 

detención examinará si, dada la gravedad de los presuntos crirnenos, hay 

circunstancias urgentes y excopcmnales que 1ust1f1quen la libertad provisional y si 

existen las salvaguardias necesarias pm;i que el Eslado de detención pueda 

cumplir su obligación do entregar a la persona a In Corte 

La solicitud de libertad provisionnl seríl notificada a la Sala do Cuestiones 

Preliminares, que hará recomendaciones a la autoridad competente del Estado do 

detención. Antes de adoptar su decisión. la autoridad compotonto del Estado de 

detención tendrá plenamente en cuenta osas recomendaciones, incluidas las 

relativas a medidas para impedir la evasión do la persona 

De concederse la libertad provisional, la Sala de Cuestiones Prolirninmos podrá 

solicitar informes periódicos al respecto; una voz que el Estado do detención haya 

ordenado la entrega, el detenido será puesto a dispos1c1ón de la Corte tan pronto 

como sea posible. 

Posterior a la entrega de la persona a la Corte o su comparecencia voluntaria ante 

ésta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrar¡\ tma audiencia para confirmar 

los cargos sobre la base de los cuales el Fiscal tiene la intención de pedir el 

procedimiento. La audiencia se celebrma 011 presencia del Fiscal y del imputado, 

así corno de su defensor; asimismo, dicha sala, a solicitud del Fiscal o de oficio, 

podrá celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar los cargos 

en los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado: 

Haya renunciado a su derecho a estar presente; o 

1 .;~: ·::; 

------------· ~··~'''~· 
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• Haya huido o no sea posible enconlrmlo y se hayan tormdo todas las 

medidas razonables para asegurar s11 compawce11c1a ante la Corto o 

informarle de los cargos y de que se celebrará una audionc1a parn 

confirmarlos. 

En esle caso, el imputado estará representado por 1111 delensor c11ando la Sala de 

Cuestiones Preliminmes resuelva que ello redunda en 111terés de la ¡11sticia 

Cabe serialar que antes de la aud1enc1a se le proporcionar !l al nnpulado un 

ejemplar del documento en que se formulen los cargos por los cuales el fiscal so 

proponga enjuiciarlos; y se le 111forn1arli de las pruebas que ni riscal se proponga 

presentar en la audiencia A su vez, el F 1scal presentar n respecto de cada cargo 

las pruebas suficientes para creer que el imputado co111et11i el crimen que so lo 

imputa. El Fiscal poctrti presentar pruebas docu111entales o un resumen do las 

pruebas y no scm\ necesario que llame a tos testigos q11e llan de declarar en juicio. 

Ya en la audiencia el imputado podr<\ i111pugnar los c¡¡rgos o 1mpugnm las pruebas 

presentadas por el Fiscal asl como present;u pruebas 

Por otra parle, la Sala de Cuestiones Prel1111111ares deterrrnnmá. sobro la baso de 

la audiencia, si las pruebas son suf1c1entes para creer que el imputado cometió 

cada crimen que se le imputa. Dependiendo efe esa determinación, la Sala de 

Cuestiones Preliminares deber<\: 

• Confirmar los cargos; o 

• No confirmar los cargos; 

• Levantara la audiencia y pedirá al Fiscal que considere la posibilidad de: 

./ Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en relación 

con un determinado cargo; o 
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.¡' Modificar un cargo en razón de que las pruebas presentmlas pmecen inclrcar la 

comisión de un crimen distrnto que sea de la cornpetencra dn líl Corle 

Una vez confirmados los cargos y antes <IP. comenzar el ¡111c10, el Frscal. con 

autorización de la Sala de Cuestiones Prel11111nares y pmv1a 11ohlic11c1ón ni 

acusado, podrá modificar los cmgos (:1 Fiscal, s1 se propus1ern presentar nuevos 

cargos o sustituirlos por otros m<is graves. deberf1 pecl11 nuevamente una 

audiencia confirmatoria de car¡¡os Una ve1 cornenl;ido el ¡u1c10. el Fiscal. con 

autorización de la Sala de Primera Instancia (SPI). podrn retirar los cargos 

Ya corroborados los car¡¡os. la Presidencia constrtu11<\ 1<1 Sala de Prnnera Instancia 

que se encargmá de la siguiente fase del p1ocecl11111ento y podrá e¡ercer funciones 

de la Sala de Cuestiones Preli111111ares que sean perlmentes y apropiadas en eso 

procedimiento, 

4. 1.5.5. Procodlmlonto jurisdiccional. 

Solo que surjiera una decisión diversa, el ¡uicio público se celebrará en la sede do 

la Corte en donde el acusado debma estar presente durante dicho juicio, En el 

caso de que el acusado perturbe de nmnma contrmm el ¡urcio, la Sala do Primera 

Instancia podrá disponer que salga de ella y observe el procedimiento. asl como 

dará instrucciones a su defensor desde fuera. utilizando en caso necesario, 

tecnologlas de comunicación, como teléfonos celulares Estas medidas se 

adoptarán únicamente en circunstancias excepcionales. después de que se haya 

demostrado que no existan otms posibilidades razonables. adecuadas y 

tmicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario, 

Al comenzar el juicio la Sala de Primera Instancia dará lectura ante el acusado de 

los cargos confirmados anteriormente por la Sala de Cuestiones Preliminares. La 

Sala de Primera Instancia se cerciorará de que el acusado comprende la 
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naturaleza de los cargos y dara al acusado l;i oport11111dad de declararse culpable 

o inocente. 

Durante el juicio, el magistrado Presidente podrit 1111part11 directivas para la 

substanciación del juicio, en particular para que este se;i ¡usto e imparcial 

En el supuesto de que el acusado se declare culpable, la Sala de Primera 

Instancia determinara: 

.t SI el acusado comprende la naturaleza y l;is consecuencias de la declaración 

de culpabilidad; 

.t SI la declaración de culpabilidad esta corroborada por los hechos de la causa 

conforme a: 

Los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado; 

Las piezas complementarias de Jos cargos p1esentados por el Fiscal y 

aceptados por el acusado; 

• Otras pruebas. como declaraciones de testigos 

La Sala de Primera Instancia. de constatar que se cumplen las condiciones 

anteriormente se1ialadas. considerara que Ja declaración de culpabilidad, junto con 

las pruebas adicionales presentadas. constituyen un reconocimiento de todos los 

hechos esenciales que configuran el crimen. y podra condenarlo por ese crimen. 

Asimismo, la Sala de Primera Instancia de constatar que no se cumplen las 

condiciones antes descritas. tendrá la declaración de culpabilidad como no 

formulada, en este caso el juicio prosigue con arreglo al procedimiento ordinario y 

podrá remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia. de conformidad con lo 

establecido por el articulo 65 del Estatuto. 



En el caso do quo se dicto un fallo condenatorio, la Saln de l'n111era lnstanc1íl fijan\ 

la pena que procedíl imponer, parn lo cual lendri\ en rnentn líls pruebas 

practicadas que se hayan hecho en el proceso 

Salvo en el caso on que sen nphcnblc el nrticulo G~i. la Sala do f'rnnera lnstanciíl 

podrá convocar de oficio n unn nueva nud1cnc1n. y tcndr ;\ que lrncerlo si lo soltcltíl 

el Fiscal o el acusado anles de que concluya la 111sta11c1n. a 1111 de practicm 

diligencias de prueba o escuchar presentnc1oncs <Hf1c1onalf!s relallvns a la penn 

En el caso de realizarse esta aud1onc1a nd1c101rnl se escuchará lo que establezca 

la Corte acerca de los principios nphcables n In mparnc1611. 111clu1dns la restitución, 

la indemnización y In rehnbilitnc1ó11. que se otorga ;1 lns victimas o a sus 

causalmbientes. 

Por otra parte, la Corte podríl d1ctm duectarnente una decisión contra el 

condenado en la que indique la tcpmación adecuada que a de otorgnrse a las 

victimas, incluidas la restitución, In 1ndcmnizac16n y la reltnb11ttac1611 

La Corte, antes de tomm una decisión. lcncJr¡\ t~n cuenta las observaciones 

formuladas por el condenado. las victimas. otras personas o Estados que tengan 

interés, o las que formulen en su nombre Los Estados pmtus daríln electo a la 

decisión dictada por la Corte. 

Conforme a lo dispuesto por el Estatuto nada de lo dispuesto podri'I intorprotarso 

en perjuicio de los derechos de las victimas con arreglo al derecho interno o el 

derecho internacional. La pena sera impuesta en audiencia pública y, de sor 

posible, en presencia del acusado 

Los fallos dictados por la Sala de Primera Instancia pueden ser apelados por la 

persona condenada, por el Fiscal a favor del condenado o por el Fiscal a tllulo 

personal. 



Af.1 Del Nocm AlvatPI #l•mJ11do1 108 
HL.• prorrcclón do los Dt1tMho1 1111111.11101 ,1 ''"~"• llt> '" Cmrci P•11.tl lt1l'lm1clon.tl'" 

El Fiscal puede apelar por alguno de los moltvos s19u1tmles 

ci Vicio de procedimiento: 

ci Error de hecho: o 

ci Error de derecho. 

El condenado, o el Fiscal on su nombre, podrti apelar por alguno de los siguientes 

motivos: 

u Vicio do procedimiento: 

u Error de hecho: 

u Error de derecho; o 

u Cualquier otro motivo que afecto a la justicia o a la regularidad del proceso o 

del fallo. 

El Fiscal o el condenado podrtin también aprJlar la sentencia. do conformidad con 

las Reglas de Procedimiento y Prueba. en razón dn una dnsproporción entre el 

crimen y la condena. 

La Corte, si al conocer de la apelación de una sentencia. considera que hay 

fundamentos para revocar la condena en todo o en pa1te. podril invitar al Fiscal y 

al condenado a que presenten sus argumentos. Esto procedumonto también ser¡\ 

aplicable cuando la Corto, al conocer de una apelación contra la sentencia 

únicamente, repare que hay fundamentos pa1a 1educ11 la pena 

Uno de los aspectos más importantes y sobrcsahontes del Estatuto es que el 

condenado deberá permanecer privado de su hbmtad mientras se falla la 

apelación, siendo quizá a nuestro parecer una de las aportaciones más relevantes 

si tomamos en cuenta que como ya se mencionó. anteriormente solo se juzgaban 

a los Estados y no a las personas. 

_,.·' 
-·--· ____________________ .J. _____ • _· _ •• ~. 
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Cuando la duración de la detención resultnrn nrnyor que la de la pena de prisión 

impuesta, el condenado será puesto en lllleitad. ahora bren. sr la sontencin os 

absolutoria, el acusado será puesto on liberl<1d de rnrnedr<1lo 

En casos excepcionales y teniendo en cuenta el rresgo concreto de fuga, la 

gravedad del delito y las probabilidades de que se de lu9m a la apelación, la Sala 

de Primera Instancia, a solicitud del Fiscal. podrá decr•!l:tr que siga privado de la 

libertad mientras dure la apelación Las dec1s1ones cl1clmlas por la Sala de Primera 

lnstancin en virtud de los literales anteriores son apelnbles 

4.2 Jurisdicción de la Corto Penal Internacional. 

Hay amplio acuerdo sobre cuatro catogm ias de crimen es en los que la Corte 

lendrla jurisdicción: 

• Gonocidlo, (Art. 6) 

• Dolltos de lesa humanidad (Art. 7; incluyendo aquéllos cornotidos en 

tiempo de paz), 

• Crlmenes de guerra, (Art. 7) y 

• Crlmon de agresión (Art. 5.2). 

El articulo 6º del Estatuto de Roma define al delito de genocidio corno: 

"actos perpetrados con la intención do destruir, total o parcialmente, a 

un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal". 



M,1 lJ1•I Uucm Alv.mfl U1ttr1Jt1dC'I 110 
.. La ¡1rotocc101111<' 101 OC'trchos Uum.tnos .1 lt.t~·rs di" IA Cml<' F'1m~I lrthm1.Klo11•r 

Estos actos pueden incluir matanza de miembros del g1t1po, lesión gravo a la 

integridad flsica o mental de los 1111embros del 91upo. so111et11111ento 111tenc1onnl 

del grnpo ¡¡condiciones de ex1stenc1a que conlleven a su dest111cc1ón fls1ca, total 

o parcial. medidas destinadas a 11nped11 los nacumenlos en ol seno del urupo. o 

traslado por fuerw de n111os del grupo a olro grupo Aun ostán nn proceso de 

definirse con precisión los conceptos sobre delitos de lesa humarndmt y crlinenos 

de guerra, que reflejan ampliamente el derecho basmlo en la costumbre Los 

delitos tales como la violación. la trnta de personas y la explotación de la 

prostilución ajena. pueden ser incluirlos como dehlos de lusa humarndad 

Hay desacuerdo sobre si debe 1nclturso el delito de agresión. Esle tem<t está 

relacionado con el papel que debería ¡ugar el Conse10 do Seguridad on rolación 

con la Corle. Otros delilos alm ba10 cons1dorac1ón incluyen los cometidos conlra 

Naciones Unidas y el personal asociado a la 01ga111zac1ón. aclos de terrorismo 

intern<tcional y tráfico de drngas 

Para que la Corte Penal lnlernac1on¡¡I pueda e¡orcer su competencia se requiorc. 

ademas. que se cumpla un¡¡ de estas dos condiciones 

1. Que el Eslado en que se ha producido el crnnen sea parte del Tratado; o 

2. Que la persona investigada o enjuiciada sea nac1on<tl de un Estado parte. 

El principio territorial y el de la nacionalidad activa son entonces los que se han 

recogido en esta solución (Art. 12.2) 

Finalmente, la Corte Penal Internacional no puede actuar de oficio. Se requiere un 

impulso procesal. es decir, una acusación o una denuncia. que puede provenir del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. del Fiscal o de un estado parte 

(Art. 13). 
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4.3 Pa1iol dol Consejo do Seguridad de la ONU ante la Corto Penal 

Internacional. 

Querernos iniciar este apartado con la s1gwente pregunta 1,Que es el Conso10 de 

Seguridad? Pues bien, la Carta constitutiva de In ONU. que es un tratado 

internacional, obliga n los Estados Miembros n solucmnar sus conflictos por 

medios paclficos. a fin de 110 poner en pelln10 In raz y la segundad 

inlernacionales. Esto significa que deben abstenerse! de 1,1 .11ne11aza o el uso de la 

fuerza contra otro Estado y que pueden sonmter cualquier conlroversia al Consejo 

de Seguridad. 

El órgano de kts Naciones Unidas cuya responsab1llclad prunorclial es el 

nmntenimiento de la paz y la seguridad es el Conse10 rle Seu1111dml Conforme a la 

Cmta en comento. los Estados Miembros esliin ollll9;1dos a ;1ceptar y cumplir las 

decisiones del Consejo. Aunque las recomendaciones do otros ór!¡anos de las 

Naciones Unidas no tienen el cm<ictcr obligatorio ele las decr~;roncs del Consejo, 

pueden influir en determinadas situaciones. ya que rello¡an la opinión do la 

comunidad inlernacional. 

Cuando se le presenta una controversia, la primma medida del Consejo es 

generalmente recomendar a las partos que lleguen a un acuerdo por medios 

pacificas. En algunos casos. el propio Consejo emprende actividades de 

investigación y mediación. También puede establecer los principios para el arreglo 

pacifico y nombrar representantes especiales o pedirle al Secretario General que 

use sus buenos oficios. 

Si una controversia conduce a las hostilidades, la preocupación principal del 

Consejo es ponerle fin a éstas lo antes posible. Para prevenir la ampliación de las 

hostilidades, el Consejo puede establecer directrices de cesación del fuego. En 

apoyo del proceso de paz, el Consejo puede desplegar observadores militares o 

una fuerza de mantenimiento de la paz en una zona de conflicto. 
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Conforme al Capitulo VII de la Carta. el Conse10 tiene el poder de lomar medidas 

para hacer cumplir sus decisiones. Puede 1111pom~1 embm11or. o sanciones 

económicas, o autorizar el uso de la lue1za para hace1 cumph1 los mandatos. 

En algunos casos, el Consejo ha auto11zmlo. conlrnme ¡¡I Capitulo VII. el uso de la 

fuerza militar por una coalición de Estados Miembros o pm una 01ga111rnción o 

agrupación regional. Sin embargo, el Conse¡o toma tales medidas sólo como 

último recurso, inclusive cuando se han agotado las vlas pacillcas para el arreglo 

de la controversia y luego de determmm que existe una amnnaza íl la paz. una 

violación de la paz o un acto de agresión 

Asimismo, el Capitulo VII sei\ílla que el Conse¡o híl est¡¡blec1clo t11bunales penates 

internacionales para enjuiciílr íl personíls acusíldas ele v1olac1ones gmves del 

derecho humílnitario internacional, incluido el genoc1cl10 Conforme a la Carta, el 

Consejo de Seguridíld tiene la responsab1l1d;1d pri11101ct1al de mantener la paz y la 

seguridad internacional. 

Et Consejo tiene 15 miembros 5 peimanentes y 10 electos por la Asamblea 

General por periodos de dos rn1os. Los miembros perm•mentes son China, los 

Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el Heino U111do. Cada miembro 

del Consejo tiene un voto. Las decisiones sobre cuesllones ele procedimiento se 

toman por voto afirmativo de, por lo menos. nueve de los 15 miembros. En cuanto 

a cuestiones de londo, también requieren de 9 votos afirmativos. pero éstos tienen 

que incluir a los cinco miembros permanentes, ésta es la regla de ta "unanimidad 

de las grandes potencias" o, como se dice a menudo, el poder de "veto". Si un 

miembro permanente no está de acuerdo con su decisión. puede emitir un voto 

negativo, et cual tiene poder de veto. Cabe señalar que cada uno de los cinco 

miembros permanentes ha ejercido su poder de veto en alguna oportunidad. 

'.·'" 
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De acuerdo con la Carta, todos los Miembros rte las Naciones Urndas convienen 

en aceptar y cumplir las decisiones del Conse10 de Seguridad t~ste os el (mico 

órgano de las Naciones Unidas cuyas dec1s1ones los Estados Miembros. conlormo 

a la Carta. están obligados a cumplir Los dcmils ór9anos de las Naciones Urndas 

hacen recomendaciones 

La Presidencia del Conse¡o rota mensualmente. seglin el lislmto de los Estados 

Miembros del Consejo de Segundad en el orden alfílból1co mglós de sus nombms 

En la Carta se establece que lns funciones y poderes del Conse10 do Segundad 

son: 

• Mantener ta pnz y la seguridad mternac1onal de conform1dmf con los 

propósitos y principios de las Nnciones Urndas: 

• Investigar toda controversin o s1tunc1ón que pueda crenr fricción internacional; 

• Recomendar métodos do a¡uste de tnlos controvo1s1as. o condiciones do 

arreglo: 

Elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamento los 

armamentos; 

• Determinar si existe una amenaza a la pnz o un acto de agresión y 

recomendar qué medidas se deben ndoplar; 

Instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas 

que no entrailan el uso de la fuerza. con el fin de impedir o detener la 

agresión; 

• Emprender acción militar contra un agresor; 

,., ;·· 
- -·--·--·---------·---- --------·-·----' . ....:.....it_ 
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Recomendar el ingreso de nuevos Miembros. 

Ejercer las funciones de ndministrac16n fiduciaria de las Naciones Unidas en 

"zonas estratégicas"; 

Recomendar a la Asamblea General la cles1gnac1on del Secrelm10 General y, 

• Junio con la Asamblea, elegu a los rnag1stcmos de la Corte lnlernacronal do 

Justicia. 

El Consejo de Seguridad est;'t orga1111ado de modo que puoda funcionar 

continuamente. Existe un representante de cada uno d1? sus 1111embros que debo 

estar presente en lodo momento en la Sede de las Naciones Unidas. El Consejo 

se puede reunir también fucrn de la Sede En 1972, por u1emplo. so reunió en 

Addis Abeba (Etiopla) y, al rn1o s1g111cnte. en la ciudad de ranarn;\ (Panamá) 

El Consejo de Seguridad, a su vez se encuentra d1v1d1do en corrntós y que a sabor 

son: 

Comltós Permanentes • Hay dos co1111his actualmente. y c<Rla uno incluye 

representantes de lodos los Estados Miembros del Conse10 de Seguridad. 

• Comitó do Expertos.· Encargado de estudiar et Reglamento (estudia y 

asesora el reglamento y otras materias técnicas) 

Comité do Admisión do Nuevos Miembros.· Se establecen según se 

requieran, incluyen lodos los Miembros del Conse10 y se reunen en sesión 

privada. 
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Comité dol Consejo do Seguridad.· Pam las re1111101H!s del Consejo que se 

llevan a cabo ruera de la Sede. establec1do en vntud de la msolución 1373 

(2001) relativn n la Juchn contra ol lerro11smo 

Paradójicamente. el Conso¡o de Segundad de Ja Orga111wc1ón de las Naciones 

Unidas goza do una facultad opuesta al de la Corte Penal lntemac1onal. como os 

la de promover la suspensión de 111vest1g<1c1ont!S o proced11111entos on 

determinadas circunstancias 

4.4. El Estatuto do la Corto Penal Internacional y la comunidad internacional. 

Desde el inicio de las negociaciones. que concluyeron con la adopción del 

Estatuto de Roma, el apoyo do la comw11dad 1ntemac1onnl a la crcnc1ón de la 

Corte fue sustm1tivo. La fuerte convicción de los Estados. las or¡¡anizacionos 

internacionales y la sociedad civil orga111wda sobre la necns1dad de croar un 

órgano encargado do erradicar dofinihvamenle 1¡1 1111p11n1dad do perpetradores do 

crímenes graves, dio una diruírrnca particular al proceso de negoc1ac1ón 

Numerosas organizaciones no gubommnontales forrmuon coallc1ones on favor del 

establecimiento de la Corte y particiJlaron con dedicnc1ón y ernper)o en todo el 

proceso Jlreparatorio. Sus aportaciones cr111quec1eron el debate y su activo 

involucramiento contribuyó al óxito de la Conferencia de Roma 

En el caso de los Estados, su apoyo quedó demostrado no sólo con la voluntad 

polltica de convocar a la Conferencia de Roma y de traba¡ar a pasos acelerados 

para preparar su celebración, sino también con los esfuerzos que desplegaron 

para encontrar soluciones a los complejos problemas que la creación de una 

institución como la Corte genera. 

Por sus alcances, un tratado de la magnitud del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional no tiene precedente a nivel internacional. La creación de un órgano 

- -- .. ---- ---~-- -----·--·· _ .. _'. 
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con capacidad suficiente para garantizar la sanción ele los perpetradoras dt1 

crlmenes de trascendencia mternacional requ111ó de la nenocrac1ón dtJ fórmulas y 

la adopción de acuerdos que van mas allá del marco general contorrne al que so 

desarrolla la cooperación internacional en la lucha contr;1 el crimen y que do 

hecho, presentan desaflos a la luz do las log1slac1ones nacionales 

Sin embargo, lo novedoso del Estatuto y la proht1!111at1ca que plantea su 

instrumentación a nivel interno no han 1mped1do que t 30 L stadus lo lmyan firmado 

y 77 lo hayan ratificado Nuevas mt1f1cac1ones St' depos1tari'ln rm los próximos 

meses y todo hace pensar que el Estatuto do la Corte entrará on vigor a rnodmdos 

del 2003. 

De una u otra forma, todos los Estncfos que han mt1f1cacto o que est;\n en vlns de 

ratificar el Estatuto han tenido que llevar a cabo a¡ustes leg1stat1vos de orden 

interno, que van desde reformas ch! tipo conslltuc1onal hasta la adopción de 

enmiendas a leyes secundarias y la promul¡¡ac1ón dl! nuevos urdenmrnentos 

En paises como Argentina y Costa Rica, la ex1stenc1a de d1sposic1onos on sus 

respectivas constituciones que otorgan a cierto tipo de trotados ¡erarqulo 

constitucional han permitido la rntificac1ó11 del Estatuto. poro no han exinudo a 

dichos paises de promulgar legislación que permita su 111strurnontación y gamntico 

la cooperación con la futura Corte Penal Internacional 

En el caso de Espaiia, su Constitución autoriza la celebmc1ón do tratados por los 

que se atribuya a una organización o institución 111temacional el ejercicio de 

competencias derivadas de la Constitución Aunque esta disposición facilitó la 

ratificación del Estatuto por dicho país. fueron necesarias interpretaciones 

especificas y acudir a las Cortes Generales pma resolver posibles contradicciones 

entre el Estatuto y la Constitución Española. 
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Canadá y Nueva Zelandia. raises qw~ no llenen una const1tuc1ón escr1tn en un 

documento único, debieron recurrir ¡¡ una serie de 111terprelac1ones y a promulgm 

leyes especificas antes de ratificar el Estatuto 

Francia llegó a In conclusión de que las 111cornpat1b1hclades entru el Estatuto y su 

Constitución sólo podrlan surer;use mediante una en1111end¡¡ que nutor1zam 

expresamente ta rntificación del Estatuto En 1uho de Hl99 rrancin enmendó su 

Constitución y en 2000 ratificó el Estatuto l.o mismo sucedió en Alornanin. Bélgica 

y Luxemburgo. 

En el caso del Perú y debido a que el E st¡¡tuto alectn disposiciones 

constitucionales, su rntificación debió ser i1protiarl;1 por el 1111s1110 procedimiento 

que rige la reforma de la Constitución 

Austria siguió el mismo procedi1111ento que el Perú y sornet1ó a la ¡¡probación do su 

Parlamento el Estatuto. su1etnndo doterrnrnmlas d1spos1c1ones a una adopción por 

la mayorla necesmin pnrn en111end;11 la Consl1tución 

Bangladesh, Azerbaiyán, l3osn1a Herzegovina. la Hepúblicn Cllecn y Mongolia so 

encuentrnn definiendo el tipo de reformíls legislativas que serian necosarias para 

la ralificación del Estatuto. 13rasil ha sometido a líl considernc1ón de su Congreso 

una enmienda por la que so autorice expresamente l<t ratificación del Estatuto, de 

manera similar a las adoptadas por Francia y Bélgica 

Sin excepción. todos los paises que lwn ratificado el Estatuto y aquellos que están 

en vlas de hacerlo, han adoptado o estudian legislación secundaria que facilite su 

instrumentación. 

Es importante destacar que Estados Unidos es el único miembro de la comunidad 

internacional que ha expresado serias reservas con algunas disposiciones del 

Estatuto de la Corte Penal Internacional. Estas reservas resultan contradictorias al 
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provenir de un pals que ha apoyado firmemente el r.stílblecinuento de tribunales 

internacionales para juzgar a los perpetradores de genoCllho. crimones de guerra 

y crlmenes de lesa humanidad. y que ha sido clave en la creación de tribunnlos 

especiales para la ex-Yugoslavia y Ruandíl y de los tribunales nuxtos establecidos 

en Camboya y Sierra Leona. 

No obstante y para evitar confusiones. resulta necesario que las reservas de 

Estados Unidos se nnalicen en su renl contexto Estados Urndos hn estado 

dispuesto a crear un régimen que constituya un verdadero desílfio a la soberanln 

nacional, incluso por medio del uso de In fuerlíl. cunndo se trate de la com1s1ón de 

crlmenes graves y sin importar s1 dichos crimenes se camelen en s1luac1ones de 

tipo interno o internacionnl. 

Para lograr lo anterior, Estados Unidos parece que prefiere unn Corte con amplia 

competencia, pero vinculada de nmnera estrecha al Conse10 de Segundnd de las 

Naciones Unidas, de manera que sólo pudiem nctuar cuílmlo el Conse¡o asl lo 

decidiera. Sin dudn, no es este el tipo de mec¡m1srno independiente al que 

aspiraba el resto de la comunidnd intemnc1onnl. incluyendo en este contexto a 

México. 

Otro de los factores que han sido decisivos en In posición de los Estados Unidos, 

es el temor de que sus militares o personal que despliega actividades fuera de sus 

fronteras nacionales. esto es en operaciones rnult111nc1onales o acciones 

unilaterales, pudieran ser acusndos de un crimen de la competencia de la Corto y 

ser entregados a ésta sin el consentimiento expreso de los Estados Unidos. 

Estados Unidos buscó durante In negociación del Estatuto de Roma que no 

pudiera enjuiciarse a ninguna persona si no se contabn de manera expresa con el 

consentimiento del Estado de nacionalidad del acusado, lo que en la practica hace 

nulos los objetivos de la Corte para aquellos casos en los que los crlmenes en 



M.1 ()rl llofHt Alv.iret H•mindel 119 
.. La prol~c1ón de los D«"1f'chos l/umomos "''""'"' ''" l.1 f.'Olht PflllAl lnl•tn.tckJnll" 

~~~~~~~~~~~-

cuestión se cometen con el consent11111ento do un Estado en el lcmto110 do otro Ln 

comunidad internacional no puede aceptar una propuesta do nsa magrntud 

A pesar de no hober logrado la totalrdacl de sus ohiel1vos y d(' h;1ber votndo en 

contra del Estatuto de Rornn. Estmtos Unrdos esta co11sc11!11le de que no puedo 

mantenerse de manem permanente ;il margen 1fo 1111 1nslr1111mnlo do csla 

envergadura. lnctepencticnlemenle de su prolllt>míllica 1nlt!r11a. Estados Unidos 

firmó el Estatuto el 31 de d1c1embro de 2000 como rmwstra de su apoyo a los 

objetivos de la Crnte y consrdem formas altcrnatrvas dP resolver sus drticultm1os 

La comunidad internacional acogería con particular 1Je11eplac1lo que un pals corno 

los Estados Unidos se sumam a los estuerws rm111d1ales por erradicar In 

impunidad a través de la Corte Penal lnternac1011al 

Los crlmenes graves incluidos en la ju11sd1cc1ó11 de la Corte Penal Internacional 

son motivo de inquietud para la Urnón Ewopea, que est<i f11111mnentc docididn a 

cooperar para su prevención y pma poner Jrn a la 1mpu111dad de sus automs. En 

este sentido, la Unión Europea adoptó el 11 do ¡unro dn ;~001 una posición común 

relativa a la Corte Penal Internacional, cuyo ob¡elrvo es 11np11lsm y apoym la 

pronta entrada en vigor del Estatuto de Roma y ni eslablcc11111ento de la Corto. 

La Unión Europea y sus Estados miembros ponen todo su ernpeM en favorecer 

este proceso, planteando, siempre que procede. la rdca de que el mayor número 

posible de paises ratifiquen. acepten o aprueben el Estatuto de Roma o se 

adhieran a él y la cuestión de su aplicación, tanto mediante gestiones 

diplomáticas y declaraciones como en negociaciones o en d1alogos pollticos con 

terceros Estados, grupos de Es1ados u organizaciones regionales pertinentes. 

;·, 

- ---------------~--· __ _...:...._ __ . ~·~º·. ~· 
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4.5 Papel do la Corto Ponal Internacional on la protección a los Dorochos 

Humanos on ol Estado Mexicano. 

Nuestro pals no ha sido ajeno íl líl evolución reciente en el torrono de la 

inlernacionalización de los Derechos Humanos. Ba10 el 1111pulso de una dinilmica 

internacional que ha ampliado en lodos los órdenes los cauces de participación 

social, México ha modificado 1 ad1calmente su manr.rn de 1elacionmse con los 

mecanismos internacionales de protección y p10111oc16n de los Derechos 

Humanos. 

Prueba de esto, es que nuestro país ha terndo siempre una pailicipación activa on 

los foros internacionales en que se discuten e 1nlmnacionalizan cuestionas 

humanilarias y de Derechos Humanos Instrumentos fundmnenlnles en estas 

esferas, tales como la Declaración U111ve1snl de los Oe1echos Humanos, los 

Pactos lnlernacionales de Derechos Civiles y Polit1cos y do Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, los Convenios de G111ellra de 1949 y sus 

Protocolos l\dicionales, han sido elaborados y adoptados con el apoyo de Móxico. 

Resalla que es el Pmtido Acción Nacional quien fue el p1imer actor nacional en 

acudir ante la jurisdicción internacional (Comisión lntemmericana do los Derechos 

Humanos) para presentar quejas por violaciones cometidas a los tratados do 

Derechos Humanos en relación con procesos electomles en Chihuahua (1985 y 

1986), Durango ( 1986) y Eslado de México ( l 991 ). 

Esto se ha reflejado en una actitud de mayor apertura y cooperación con las 

instituciones internacionales. tanto en el ámbito universal como regional. 

Recientemente han visitado México, como resultado de una invitación del 

Gobierno, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH). la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas paia los Derechos Humanos y varios 

relatores temáticos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 
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La aceptación de la competencia obligatoria de la Cmte lntornmencana de 

Derechos Humanos representa una medida de tundmnontal 1111po1tnnc1a por 

cuanto otorga al ciudadano nmxic<Jno un recurso ¡¡cltc1onal p;11a obtenm el 

resarcimiento de derechos vulnerados y. ¡¡ d1ferenc1a de otros mcc¡¡nismos, sus 

fallos son de cumplimiento oblig¡¡torio Es. nsurnsmo. una s1gn1f1cnl1va decisión de 

polltica interna y externa porque revelíl, µrec1síl111entn. un cambio en la relílc1ón de 

México con la tutela internacion;1I de los Derechos l turnnnos 

La adopción del Eslntuto de líl Corte Penal l11tcrrrnc1orml es uno de los 

acontecimientos más relevantes en líl esfern 1urid1ca 1nlernncional y su pronto 

establecimiento ocupa un lugm prioritario en In a11enda mundial Tanlo a nivel 

Internacional co1110 a nivel interno, los llíllllíldos a In luma y r nhficación del Estatuto 

son frecuentes y se esperaría que se incre111enten cm la rnnd1da en que aumenta el 

número de ralific¡¡ciones 

México firmó el Est¡¡tuto de la Corle Penal Internacional el 7 de scpt1ornbre de 

2000 convencido de que sus objetivos son congruentes con los valores 

fundamentales en que se sustenta la nílción mexicann. Su compromiso con el 

respeto de los Derechos Hu111anos y líl democrncia son congruent!ls con los 

objetivos del Estatuto de Roma. Por lo tanto. suma1sc a este 111stru111ento es, en 

esencia, un voto de confianza en las instituciones nac101rnles 

Sin embargo, toda vez que algunos aspectos del Estatuto podrlnn ser 

incompatibles con nuestra Constitución. se creó un grupo de trabajo 

intersecretarial encargado de estudiar las reformas constrtuc1onales necesarias 

para la ratificación del Estatuto. a fin de que se sometieran íl consideración del 

Senado de la República en este periodo de sesiones St estas reformas son 

aprobadas, el Estatuto se enviara al Senado en el próximo periodo de sesiones, 

con el fin de que en caso de ser ratificado podamos ser parte del grupo de 

Estados fundador de la Corte Penal Internacional. 
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Considerarnos que corno el resto de los pnises. Méx11:0 nn puedo ni dubo 

quedarse lll margen del roconocirrnento y npoyo a este lratildo y sus oll1elivos, 

permanecer ajeno a una institucrón como In Cmte no es ¡¡;uantla de que un 1mls 

no podrá verso involucrado en un caso ante la rrnsma 

Resulta indispensable llevar a termrno los r.a111l11os leg1slat1vos necosanos quo le 

permitan sumarse a la lista de los p11rneros sesenta paises en ratificarlo para 

hacer posible su entrada en vigor La rat1f1cac1ón del Estatuto do Roma por parte 

de México constituirla una muestra cima de apoyo a la v19encm del derecho y do 

rechazo a la impunidad do los autores do este tipo de crímenes 
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CONCLUSIONES 

1. Por Derechos Humanos enlenderernos aquellos derechos básicos quo 

pertenecen al hombre, por el sólo hecho de ex1st11 y que fotlOsamenle deben 

ser reconocidos y respetados por las aulor1dndes de su pnis y de los demás 

paises del mundo. 

2. A nivel inlernacional, los Derechos Humanos han surgido a lravós del 

pensamiento, de la reflexión juridica y social, del estudio f1losóf1co del Derecho. 

el cual a su vez se divide en dos grandes campos. el 1usnaturalismo y el 

iuspositivisrno. 

3. Si tomrnnos en cuentn lns reflexiones vert1dns a t1 aves del 1usnalurnlismo, 

entenderemos que los Derechos Hurnnnos sur9en o apmecon como inherentes 

a la naluraleza humana. Por 1nlmrente entenderemos que debido a su 

naluraleza, se encuentran unidos de tnl mnnera que no se puede separar. de 

ahl que estn corriente nfirme que los Derechos Humanos son insepmables o 

indisolubles al ser humano, es decir, nacen con ellos desdo ol momonlo mismo 

en que este ser es concebido 

4. Por su parte el iuspositivisrno asume la idea de que solamente el Estado, es el 

que tiene el derecho a resguardar, proteger los Derechos Humanos de sus 

habitantes a través de la protección que establezca la ley positiva, ésta es el 

resultado de la voluntad general de la sociedad, su validez resulta solamente 

del proceso formal de su creación. 

5. Finalmente, tanto el iuspositivismo corno el iusnaturalismo tienen como objetivo 

común justificar la protección de los Derechos Humanos en la sociedad 

mundial, con la finalidad de evitar la destrucción de la propia humanidad, de 
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evitar la explotación y el abuso del hombre por el hombre. larca que en la 

practica ha sido dificil de realízm. 

G. En los siglos XIX y XX. surgen los primeros 111clrc1os de defensa y protección a 

los Derechos Humanos a nivel 1nternac1onat, el hombre empieza a entender 

que debe respetar no sólo a sus conn;ic1onales s1110 también ¡¡ los ciudadanos 

del resto del mundo. Pma llegar a este extremo tuvieron que pasm muchos 

siglos de guerras constantes y por ende ¡¡busos entre los propios hombres 

debido a la ambición ele poder y temto110. de alli que empezaron a surgir 

organismos como la Organización de las Naciones U111clas (ONU), tratados 

internacionales, declaraciones como la Declarnc1ón de Independencia do los 

Estados Unidos, la Declaración de los Dmechos del Hombre y el Ciudadano y 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre hasta llegar 

a dimensiones como la creación de Cmtes Penales lnternacronales. cuyo 

objetivo es castigar a aquellas personas que se han encargado do lastimar y 

destruir a la humanidad. 

7. A finales do la Segunda Guerra Mundml la ONU propuso croar un tnburml 

internacional capaz de juzgar a los c111111nales de guerra y genocidas que se 

han quedado sin castigo graciíls a la rncapacidad o la taita do voluntad de los 

sistemas judiciales de sus propios paises Fue haslíl 50 arios después. 17 do 

julio de 1990, cuando 139 paises aprobaron la creación de la Corte Penal 

Internacional {CPI). 

8. La Corte Penal Internacional es el t1111co 111eca111s1110 permanente capaz de 

procesar a los individuos que han cometido crimenes de lesa humanidad, 

como sucedió en Camboya, Ruanda o Yugoslavia La jurisdicción de la Corte 

entró en vigor el pasado 1" de julio de 2002, luego de haber sido ratificado sus 

estatutos por mas de GO paises, tal y como lo establece el propio "Estatuto do 

Roma do la Corto Penal Internacional". 

-------------·- __ . __ ___:....:....:.:...~. 
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9. El Estatuto de Roma ha sido ratificado por 77 paises Venezuela fuo el 11º en 

hacerlo y el primero do lboroamórrca. hasta ahora el irllnno en ontrogar su 

ratificación fue Colombia, el pasado 5 de agosto tfe 2002 Cabe sor1alar, que 

Amnistla Internacional y la Coalrcrón por la Corle Penal lnlernacronal han sido 

algunas de las Organizacrorms No Gubernamentales rn;\s interesadas y 

efectivas en lograr su nprobacrón. para lo cual han desplegado intensas 

aclividndes, encuentros y senunnrros 

10. México firmó el Estatuto de la Corte Penal lnlernacronal el 7 ele septiembre de 

2000 convencido de que sus objntrvos son congruentes con los vnlores 

fundamentales en que se sustenta la nación mexicana Su compromiso con el 

respeto ele los Derechos llurnanos y la dernocracra son congruentes con los 

objetivos del Estatuto do Roma Por lo tanto. sumarse a este rnstrumenlo os, 

en esencia, un voto do conlianrn en las 111st1luc1ones nacionales Sin embargo, 

toda vez que algunos aspectos del Estatuto podrian ser rncornpntibfes con 

nuestra Constitución, so creó un grupo ele traba10 intersecrritanal encargado do 

estudiar las reformas constitucionales necesarr;is para la ratificación del 

Estatuto, a fin de que se somelrcran a consrder ac1l111 del Sonado de la 

Repüblica en este periodo de sesiones Sr estas reformas son aprobadas, el 

Estatuto se enviará al Sonado en el pr6x11110 periodo de sesiones, con of fin do 

que en caso de ser ratificado México sea pmte del grupo de Estados de fa 

Corte Penal Internacional. Considerarnos que como el resto de los paises, 

México no puedo ni debe quedarse al mmgen del reconocimiento y apoyo a 

este tratado y sus objetivos. Además, permanecer a1eno a una institución como 

la Corte no es garanlfa de que un pals no podrá verse involucrado en un caso 

ante la misma. 

11. Llama la atención que los Estados Unidos de Norteamérica, quien tanto 

pregona su labor de respeto a los Derechos Humanos en su pals, sea quien se 

encargue actualmente de neutralizar los alcances de la Corte Penal 
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Internacional ya que pretendo negar su ayuda r111ht;11 ;r los paism; que formen 

parte de este organismo inlernacronal a menos dn que s1! cnmprometan. 

mediante un acuerdo por escrrlo. a no entre1¡ar ;r n111t1t'm crucfaclano 

estadounidense pam que sea ¡uzgado l.a rcstrrcc1rn1 de ayuda rrnlrtar rncluye 

educación, entrenamiento y apoyo frnanc1ero para cornpr;11 equrpo o armas. El 

Departamento de Estado ele EU ha dado 111slrucc1011Ps a sus ernba¡adas para 

que negocien este tipo de pactos con sus t1oh1ernos ;rnfrtrrones El rechalo do 

Estados Unidos a la Corto Penal lnternac1onal es llllil 111as ele las dec1s1ones 

que contrarian al resto ele los paises del rnumfo. verl)l(¡rac1a. el Protocolo ele 

Kyoto, cuya función principal es la de proteger el medro ambiente Hesta ver 

cuántos paises renuncian lrbrernente o por presiones de Estados Urmfos. a que 

los genocidas y criminales do guerra sean sanc1onarlos Es deseilbie, que los 

paises miembros perciban esta contr ad1cc1ón y rres1onen al rais mas 
I 

poderoso del mundo. ya que está en rresno la pnz rnunclral y la nullfrcación doi 

trabajo que se ha realizado con la ayudn del Dered10 l11term1cionnl en pro del 

respeto ;:i los Derechos Hunmnos. 

'_ .. :,~-'··---·':....~.--__: ___ , _______ ~_.:::_ __ ~·~ 
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