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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El alumno JESÚS GARCÍA i\IEJÍA inscrito en el Seminario de Dcn::cho 
l111crnacio11al hajo mi dirección. elaboró su tesis profesional titulada ••LA CORTE l'EN.-\1. 
l:"ITEl~:"l..\CIO~.-\L EFECTOS EN MÉXICO .. dirigida por el ;\ITRO. ER:'\'ESTO 
ROi\ l.-\:'\ c;,.\1..-\N trnbajo que después de su rc\'isión por 4uie11 suscribe. fue aprobado por 
L'timplir l."llll los rClJllisitos rcglmncntarios. en la inteligencia de que el contenido y las ideas 
L''PllL'Stas. i.:11 la investigación. así como su dcl~nsa en el examen oral. son de la absoluta 
rL"spnn~ahilidad de su autor. esto con ll111<la111cnto f.!11 el articulo 2: 1 dd Rcgh1111L"nto General 
•k E.\Ú111..:11c·s ,. la fracción 11 del ;u1iculo 2° de la Ley Orgúnica de la Uniwrsidad .-\utónoma 
d1...· \k·,u.·11 

1 l..: acuerdo con lo :utterior y con fundamento en los artículos 18.19. 20 y 28 del 
,·igcm..: Rcgh1111cnto General de Exámenes Profesionales. solicito de usted ordene la 
n:ali/~h.:iún di: los tnunitcs tendientes a la cdchrución <lcl cxmncn profesional del alun1110 
llh!llCilllWdtl. 

El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación d.:ntro de los seis meses 
siguic:ntcs (contados de día a diaJde aquel en que le sea entregado el presente olicio. en d 
entendido de •1uc transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho. caduca la autorización que 
ahora st: h..· concede para so111ctcr su tesis a examen profesional. 111is111a autorización que no 
podrú nlorgarsc nucvarnente. sino en el caso de que el trabajo reccpcional conserve su 
actualidad y ~icmpre que la oponuna iniciación del trámite para la celebración del examen, 
haya sido impedida por causa grave, todo lo cual calilicará la Secretaria General de la 
Facultad. 
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La Corte Penal lntemncionnl, efectos en México. 
INTl\ODUCCION. 

INTRODUCCION. 

Una de las funciones primordiales del Estado, es la procuración e impartición 

de justicia; la cual debe efectuarse bajo el respeto y la protección de los derechos 

fundamen.tales del hombre. Pero esta necesidad de justicia . no sólo tiene 

aplicabilidad en el ámbito interno; ya que en los últimos tiempos, eri todo el mun.do 

se han presentado situaciones que atentan contra la humanidad, es pór ello que esta 

se manifiesta. mediante diversos mecanismos de cooperació~ ·~ fi~de. entablar un 

comb~te persistente para disminuir la Impunidad que esc~d~ 'á ciert~s conductas 

criminales; sin dejar de lado la promoción de los derecha's humanos; los cu~les en el. 

ámbito global constituyen una parte del derecho internacional humanitario;' de 

manera que, tanto en el ámbito interno como Internacional, existe la.exigencia de· 

adoptar medidas tendientes a sancionar aquellas expresiones de la delincuencia que 

vulneran la conciencia y la moral de las naciones, y que a su vez constituyen una 

amenaza para la seguridad y la paz entre los pueblos. 

Para estar en posibilidad de lograr satisfactoriamente una impartición de 

justicia y al mismo tiempo garantizar la defensa de los derechos fundamentales, es 

necesario que los Estados asuman compromisos internacionales con la finalidad de 

subsanar las diversas violaciones a las normas del ius cogens que se han 

presentado en gran parte de la esfera mundial; derivado de lo anterior, los 

integrantes de la comunidad internacional, han pugnado por la creación de una 

Corte Penal Internacional de carácter permanente que sin duda constituye uno de 

los acontecimientos de mayor actualidad y trascendencia dentro del plano 

internacional. 



-- - ----- ----- l:ºa'C<;rtC~P~~~l ·l~i~in~ciOnokcfcc1os en México.--
........ ·· JNTRODUCCJON. 

El Estatuto 'dé. Roma del 17 de julio de 1998, tia marcado un evento sin 

precedentes en . la··· labÓr codificadora y desarrollo progresivo del derecho 

interm;1cional act~al;ioda v~z que por fin, el concierto de la~ naciones cuenta con un 

lnstrume.nto ~~diante eÍ cual se establece un Tribunal Penal Supraestatal; destinado 

a prevenir el delito· y sancionar a las personas físicas o naturales que ubiquen su 

coridücta enl.os i:rlmenes más graves para la humanidad.en su conjunto; asimismo, 

se . Intenta" terminar con la impunidad de sus autores; pues dichos crlmenes se 

encuentran tipificados en el texto del Estatuto de Roma que entró en vigor el 1º de 

julio de 2002 .. 

La presente investigación preiende proporcionar un análisis general del 

amplio y cÓmplejo dampo.de c.L!esÍiones' técnicas, jurídicas y pollticas que plantea el 

funcionam1énto cié~1a :Corte, ás1 como ios efectos que producirá en nuestro pals 

durante sU actuar; y precisamente este tópico constituye el punto medular de la 

inve~tigaciÓ.n, en. razón de que México, al ser miembro de la comunidad interna.cional 

debe ·ser protagonista en las tendencias e innovaciones que se generen en el 

mundo, pues serla un grave error mantenerse de manera pasiva en el orden 

internacional de hoy. 

Inicialmente es trascendente advertir en un primer apartado que México, en 

sus relaciones internacionales siempre ha mostrado guiarse de acuerdo a las 

directrices que marca nuestra política exterior, por tal motivo, para analizar los 

efectos a presentarse en el país con la entrada en vigor del Estatuto de Roma, es 

necesario plantear los principios rectores de la polltlca mexicana hacia el exterior, 

pues estos deben respetarse al momento en que el país asuma compromisos 

internacionales, ya sean de carácter bilateral o multilateral. Dichos principios 

constituyen una tradición, pues son producto de la experiencia histórica de México, 

por ello resulta interesante el conocimiento de sus antecedentes y la forma de su 

evolución hasta llegar a consagrarse en nuestra Constitución. 

Los acuerdos dentro de la comunidad internacional se obtienen mediante 

diversos instrumentos que son conocidos como tratados internacionales; por ello, se 
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L~ Con/~~~~~;· ¡·~Íc~aefOnal. efectos en México.--·
.... ··:INTRODUCCJON. 

analiza la náturaleia dé estos: las distintas denominaciones que tienen para así 

destacar. la difere~ci~ en·t~e uná y otra de las terminologías empleadas. Ahora bien, 

los tratados Internacionales pueden versar sobre cualquier materiá; y en este caso 

en particular,-el objeto del tratado se basa en el rubro de la cooperación en el ámbito 

penal; por tanto, se.desarrolla el concepto de derecho penal para destacar cuándo 

surge ·su vincuiaCión con el derecho de gentes, y así obtener lo que se conoce como 

derecho penal internacional para asimismo, resaltar la diferencia entre el delito y el 

· crimen Internacional. 

El crimen al internacionalizarse frustra el anhelo del orden mundial; por ello, 

surge un movimiento favorable para la impÍementaclón de una jurisdicción penar 

universal; de manera que este trabajo intenta explicar a los principios· rectores de 

esta jurisdicción, pues su fundamento ~e ~n~uentra en la legalidad penal, la 

responsabilidad Internacional y la correspondiente sanción penal internacional al 

individuo. 

La idea de la jurisdicción penal universal no es nueva, pues presenta 

antecedentes a destacar, pues después de la primera y la segunda guerra mUndial, 

se crearon Tribunales Penales Militares como el Tribunal de Tokio y el llamado Juicio 

·de Nuremberg; posteriormente se crearon los Tribunales Penales Internacionales Ad 

hoc, ya que en 1993 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas constituyó un 

Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; y un año más tarde, el Tribunal 

Penal Internacional para Ruanda, cuya actuación de estos órganos jurisdiccionales 

fue colocada en tela de juicio por la comunidad internacional, en razón del factor 

polltico que los caracteriza al ser producto del Consejo de Seguridad, pues estos 

tribunales se constituyeron para juzgar cuestiones especiales derivadas de actos en 

particular; por tal motivo, las naciones coincidieron en que la forma de establecer 

una jurisdicción penal en el ámbito internacional, tendrla que ser necesariamente 

mediante el consenso de la mayoría de los paises y no por decisión de un solo 

organismo como el Consejo de Seguridad; por ello se acordó llevar a cabo diversos 

proyectos para la elaboración de un tratado internacional en el cual se adquiriera el 

compromiso de aceptar un órgano supranacional con competencia para juzgar a 

N 
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criminales de cua1quiernaéh:íila1idacrV:·an·~cua1cil.lier ·i:stadci en que• ~e.· encuéntren, 
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Corte Penal·· Internacional es· resultado; del acii~!c:iij::;riuJtlláte!ai: y' no' de' ún acto 

unilateral, este tribunal ·····supraest~taf· ~~~u'e~~· importa~te~·;,:e1aéi6nes· con.·· 1a 

Organización de las. Nacione~ UnldasXni6ti~6'pd~'e1buaÍ, ~stetactor rrÍerecé ser 

punto d.e estudio en el desarrollo de I~ investig:ac\ón.'' . , , , , :; ;', '°· ;,,. '';,; 
. ' '' .·_" . -~ 

En la segunda parte, se. dedica el análisis de I~ c::i~~;Q~~~¡'. Internacional 

como órgano supranacional, por tanto, se quiere det~rmlna~eí'ÓbJ~Í;;\/fin Último del 

documento denominado c<:lmo Ést~tuto de Roma; c~rÍ¿~ef'1~F¡:;,·~·~~ra' en que se 

integra este Instrumento, las partes del mismo y l~;·t~c~fc~'jJrrdlca empleada, 

asimismo, resaltar la diferencia que se aprecia en torno a'1 tribuna'! objeto de estudio 

y otro órgano jurisdiccional como lo es la Corte Internacional de Justicia; y 

determinar de forma precisa, la estructura orgánica de la Corte Penal Internacional, 

es decir, dar una explicación de la composición de la Corte, y se hace el 

señalamiento especifico de los órganos que la Integran junto con las funcimes y 

facultades atribuidas a cada uno de ellos. 

El estudio de los aspectos sustantivos que consagra el Estatuto de Roma, es 

el contenido del tercer apartado en este trabajo, ya que la competencia material de 

la Corte Penal Internacional se encuentra intEgrada por el crimen de genocidio, los 

crfmenes de guerra, los crlmenes de lesa humanidad, y la agresión, pues resultan 

ser conductas antisociales que renejan un daño lacerante en la humanidad; y 

particularmente, en la competencia de la Corte es en donde se observan las 

limitantes para el pleno ejercicio de su jurisdicción, ya que ésta es complementaria 

de las autoridades judiciales internas y no podrá conocer de delitos de manera 

retroactiva, lo que equivale a su competencia temporal; pues conocerá de aquellos 

crlmenes perpetrados con posterioridad a su entrada en vigor, suceso que se generó 

con la sexagésima ratificación que se requerla para tal efecto: además se garantiza 

que las normas contenidas en el estatuto, no podrán interpretarse en el sentido que 

menoscaben las normas del derecho internacional y los compromisos adquiridos por 
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los Estados en este ámbito; además,·seán11i~~ I~ c~mpetencla personal de la Corte, 

la cual se materializa al sancionar ~ per;~¡;;;¡5 'e~ Id i~éJÍ~idual, pcir ello se hace 

énfasis en la responsabilidad penal i~cÍividJ~r.·'a"úcan'io'·~n'1á'~esp6risábiiidad de los 
• .. ,-. • •"e"' '>o-· .• •"-,._ ·-.:" "'··. " - - . _ .. ' . • ·' 

gobernantes de cada Estado como sujetos ac.tivos ~el (;rimen; sin pásaí-.por alto que 

hay elementos sustantivos que excluy~~· ~e··r~';;~riQ~~bUid~~ al individuo, de ah! la 

necesidad de abordar el análisis de dichas cáusáscié'exé:1uºsión: '' .. 

.. 
Para continuar en la mlsrna:teslfüra e~presada d¡;sí::té\ín'ini~fo; la protección 

de los derechos humano~ ·s~'diac~:~i9ente)un~:¡,¿.¿;-~-~~; d~~t~o de aquellos 

elementos adjetivos estudlados·~k'el 'penúltimo ciipu~10• defp~ésente trabajo, en 

donde se. intenta explicá'r' de manera genérica; el 'procedimiento seguido ante la 

Corte Penal'Íntemaclo~al,'el cual da comienzo con la investigación que realice el 

fiscal una 'v~z'í:i'u~ haya tenido informació~ veraz respecto de la prol:Bble comisión 

de ~lgÚn crin;~~ tipificado en el estatuto; por lo que una ve~ hecho lo anterior, se 

soÚcltará a la Sala de Primera Instancia que conceda la correspondiente orden de 

detención y enti-ega del responsable, la cual seUeva a cabo con estricto apego a la - ~_._,. . 
defensa de' las' garanllas judiciales del inculpado; para que después, se realice el 

JÚl~lo· ~ral en donde se valorarán las pruebas de' cargo y de descargo,\; poder ·a~I 
_,,,: - ' ' - .. 

em.ltir una sentencia, que es susceptible de Impugnación mediante los mecanismos 

d~Apelaclón y Revisión según sea el caso. 
. .- - ·r.-

' .. , ~ 
·:::··;Para determinar si es o no conveniente que México, a través del Senado de la 

Repú_bllca ratifique el Estatuto de Roma de 1998,'es necesario analizar la naturaleza 

dé la Corte Penal Internacional, su estructura orgánica, la competencia de la misma 

y el ·p;ocedlmlento que se sigue ante este tribunal supranacional; para as!, poder 

vislumbrar los. efectos que se producirlan en el pals, los cuales se analizan desde 

dos .vertientes, pues por un lado se señalan los efectos en el supuesto de que 

nuestra nación no ratifique el tratado internacional de referencia y por tanto, no 

acepte la competencia de la Corte; y por otro lado, se señalan los efectos que 

surgirán una vez que México decida ratificar el estatuto, en donde se asumirlan 

compromisos ante la comunidad internacional; tomando en consideración que el 
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país ya es partede rit~Ó~'or9aíli5·ri,~~¡llrisdi~d.ri,nal~s inter'nacl~nales; tales como la 

Corte Internacional de Justicia y la Corte Íntéram~ricana'de Derecticis Humanos. 

-!:-. . . .··.. ·' 

Muestro país al participar en la Conferencia de ~orna/se, abstúllo. en la 

votación final para la aprobación del estatuto, ya que desdé ese rnornento se 

anunciaron determinadas Inconformidades, toda vez que el Co~se]o de' Seguridad 

tiene un alto grado de participación, lo cual no garantiza del t~c!ó. ia lnd.epé~dencla e 

imparcialidad de este tribunal penal; aunado a lo anterior, ·se observaron distintas 

posibles contradicciones entre lo dispuesto por el Estatut~ d~ Ro~~ /ro ~o~s~~rado 
en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos: 

Ahora bien, para que México se encuentre en condiciones de ratificar al 

Estatuto de Roma, es necesario que exista la norma constitucional que le dé 

fundamento; por ello, el titular del Ejecutivo Federal emitió una Iniciativa de reforma 

al articulo 21 de nuestra Carta Magna; a efecto de garantizar la aplicación y eficacia 

de las sentencias y penas emanadas de tribunales internacionales que fueran 

producto de tratados multilaterales signados por el Presidente de la República y 

ratificados por el Senado, con la finalidad de establecer los parámetros ideales para 

cumplir cabalmente con los compromisos asumidos por el pals dentro del concierto 

de· las naciones; por lo cual, esta iniciativa abarcaba a la Corte Internacional de 

Justicia y a ·la Corte lnteramericana de Derechos humanos, asl como a los posibles 
- . . . . .. ~ 

tribunales de los que México acepte su competencia en el futuro. 

La ·'pr~se~tE! Investigación pretende plasmar un panorama general del orden 

mundial cont~~porá~'eÓ y la relación que esto gualtla México, por ello se intenta 

'co;,:;blnar aspecitos teÓricos y prácticos del derecho Internacional, penal y procesal; 

pu~s ~spira··_causar Interés en el lector preocupado de los problemas internacionales 

que hoy e·nfrenÍamos. 

·La Corte Penal Internacional es fruto de una intensa negociación que 

desembocó en un gran consenso en donde se planteó la autonomía del tribunal, los 

· mecan.lsmos para iniciar su funcionamiento, la complementariedad a las 
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jurisdicciones nacionales, la '.c_C>biJ'iir~é:IÓ~;C!~.los Estadéis p~ra ·con la Corte, y ·¡a 

eficacia de sus. resoluciones,' 1C>cio e'iio'd6~.·~1 obj~livo de combatir la imp~nldad con 
. ~ ·- ' . - . - - . . ' 

base en la igualdad y la legálidad, y saiíCioriar·á losresponsables' de los crfmenes 

graves para la humanidad, \~ q~e j~slifi~· 
0

la ~xisle~i::ia de la Corte Penal 

Internacional. 
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CAPITULO 1 

MARCO HISTÓRICO CONCEPTUAL. 

1.1 Principios rectores de la Política Exterior de México. 

En México como en todos los paises del mundo, existen diversos tipos 

de polfticas que el Estado desarrolla para cumplir con todas aquellas necesidades 

que requiere la sociedad civil; de tal forma, que estas polfticas pueden ser de 

carécter económico, industrial, comercial, social, educativo, cultural y judicial; que se 

aplican tanto en lo interno como en lo externo de cada nación. 

Es imprescindible destacar que la polftica exterior se encuentra conformada 

por aquellas posiciones, actitudes, decisiones y acciones que mantiene un 

Estado més alié de sus fronteras, es decir, se integra por la actividad y participación 

que se tenga a nivel Internacional, siguiendo los principios y fundamentos del interés 

nacional, pues este debe ser su sustento. 

Al respecto, Mabel Laredo entiende a la polllica exterior como "el 

curso de la acción que un Estado emprende en persecución de sus objetivos más 

allá de Jos lfmites de su propia jurisdicción".' 

1 VELÁZOUEZ FLORES. Rafael.- ºIntroducción al estudio de la polilica cx1crior de México", 2• edición. fafü. 
Nuestro Tiempo, México 1999. p. 26. 
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En la polltica exterior, necesariamente sé. de~en sitúaí de manera conjunta y 
armonizada los factores endógenos ·~--; exÓ'g·~~ós, ,, e~ d~cir, ; las. cÓndiciones 

Internas y las Internacionales; debienció-~t~fi'cie~ ~ri'-1ai primeras a:la idÉloiogla., al 

aparato en la toma de decisiones; la personalldád'éle los lideres diplornáticos, la · 

situ~clón económica, polltica, jurldlca ~ so~i~I ~~¡ pals ;en. general(y por las 

segundas, a la imagen que se tenga 'ante los deii-ás paises del inurido, los 

conflictos, las necesidades y d~más ~oy~nturas · cmno las· accion~s. apoyos, 

demandas y presiones de Estado~u orga~ls~os interriaclonales a Otro Estado; o 

bien, que afecten al orden globai,·y e~ta polftlca exÍeriÓr finalmente va·a depender de 

la capacidad de negociación 'int~rnaclon~I ~lle tenga el Estado MexicarÍd'. Asl 

ambos factores deberán encontrarse en plena comunión para lograr que la polrtica 

exterior sea la más idónea pÓsibl~ ·~ ~¡ .mi~rr;¿j iiem'po poder 'al,~rÍZ:ar los ób]etivos 
. - ( -·, ., . --- . . . . .. . . . . . ., ~' ., " ~·. . ' 

que se hayan estatllecido:sin 'quebrantar la estabilidad nacioríalni :el :orden 

internacional, de inan~r~ qÚe ·1á' po/ftic'a exterior del México actual respo~-de, ~6~o 
toda polftica exterior~ i'as '6ireun~télncias internas y externas''. 3 

La ~C:tu'a1 pofftlca, e~terior de México tiene fundamentos históricos que se han 

dado desde c¡G~ ~' p~ls es una nación Independiente, libre y soberana; de tal forma 

qúe para pod~r eni~nder los principios que rigen nuestra polltlca exterior, es 

menester señaiar.')osacontecimientos más destacados que se han presentado 

a·· 10: largó d~ la, hi~torla y que han dado forma a estos principios. 

· Asl; nuestro.·pals al nacer en 1821 como Estado Independiente, cuando aún 

no se tenla un proyecto de Nación por las pugnas entre liberales y conservadores, 

exisÚan muchas prioridades. "Una de las primeras preocupaciones del gobierno 

mexicano hacia el exterior fue el obtener el reconocimiento de su independencia por 

parte de otras Naciones a fin de ser aceptado formalmente como miembro de la 

comunidad internacional"; 4 esto garantizarla el respeto a su territorio y a su 

: VELÁZQUEZ FLORES. Rafael.- 06 lntroducción al cs1udio de la polhica exterior de México ... Op. Cir .• p.44. 
J ALPONTE, Juan María.- .. La polltica exterior de México en el nuevo orden mundial ... Antología de principios 
y tesis. Edit. Fondo de Cultura Económica. México l91JS. p. 124. 

' VELÁZQUEZ FLORES. Rafael.- Op. Cit., p. 61. 
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soberanla nacional, que en ese momento parecla ser lo más importante, de tal forma 

que se. firmaron diver~os acuerdos internacionales con Francia, Inglaterra, Estados 

Unido~ y ~I Vaticano. Desgraciadamente ~n esos inicios México tuvó múltiples 

problemas como la independencia de Texas, la guerra con Francia en 1838 y la 

invasión norteamericana en 1847, así como la venia de la Mesilla en 1853, lo cual, 

· Impidió qúe se tuviera un proyecto definido respecto a la polltlca exterior de nuestro 

, pals y-sólo se respondla emplricamente a las amenazas del exterior. 

Durante el periodo de la Reforma, y ya especlficamente en el año de 1858, 

Estados Unidos mantenla una presión insoportable hacia el pals, ya que pretendía 

. que México firmara un tratado en el que se cediera a la Baja California además de 

exigfr. derechos de tránsito perpetuo por el Istmo de Tehuantepec mediante el 

tratado Mac Lane-Ocampo, que fue firmado en 1859, en donde se concedía PJrte de 

la soberanía de México. En 1867 se restauró la República en nuestro país y junto 

con ella se adopta una polltlca tendiente a la atracción de la inversión extranjera, la 

igualdad jurídica de los Estados y se mostraba a favor de nuevos convenios 

internacionales. Se puede decir entonces que se comenzaba a adoptar ciertos 

principios que servirlan de base para ta polltica exterior mexicana. 

En la época que la historia ha denominado como el Porfiriato, el desarrollo 

en cuestiones de politlca exterior no avanzó demasiado; -aún y cuando hubo 

inversión extranjera en algunos rubros como en la de los ferrocarriles- toda vez que 

la principal preocupación del gobierno de Porfirio Dlaz radicaba en que se diera 

reconocimiento a su mandato por parte de los Estados Unidos, hasta que en 1878, 

el gobierno de Washington le otorga esa ansiada expectativa; de esta forma el peso 

de los norteamericanos en la definición de la polltica exterior mexicana ha sido 

determinante a lo largo de nuestro devenir histórico ya que lamentablemente 

siempre se ha tenido la influencia de los Estados Unidos. 

Al respecto Bernardo Sepúlveda Amor, ex Secretario de Relaciones 

Exteriores de México señala que "/a relación entre México y /os Estados Unidos ha 

tenido un movimiento pendular. Guarda relación con la naturaleza del proyecto 
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polltico y la oriéniación" de ;~;~¡Jg¡~,!,~idfló/nica' que .han perseguido /os 

gobernant~s rñexicá1ios.: c;ü~%;,tambiénféíác16n.éo,í1'1a ll~turaleza. del proyecto 

;;~:~::::z;:1fs.~11~~~i~~i:~%~Íii!tr~~!~:~tJ;qx:~~17~i1~~~te~::1/::,~:;º~~; 
.·t . . . ··1 ·:·s:· . _.;, .... •·;·.·. i·:.• ·.: ... :,·:;i:;··: ':.'· n: ·'':·:···' < .. 

m ernac1ona es ... ·- /,( ,. ; :, , 0 ·~ ·:·\. ;· 
:·:."::::~ ._;:,~~- ·.~·.:t:· .·~~.::,·.· ··:~_,.· 

.·va pará 1869 Méxicoreinicia'~el~cione~ diplo~áti~s'con ltalia.'eri 187.1 hay 

· acercarnlentosc~rí'España/ en.1889 ·c~n''F;ánca'Y~~ .1884 con lnglate_rra, toda vez 

q~~ estás se .;,~bran·'¡~'t~¡;cri1?1cio .: ~11· r~z~~·'d~ cÍue • ,~~ paises anteriormente 

sefialados tiablari'~poyá'cici ·~ 1~{1nle~~~ció~ tfá;:;~~sa. con lo cual se inicia una 

¡:icÍuucá de "puertas ablert~s" al capital exÍranjero con la finalidad de atraer a los 
_ ... ·•' ·.· ' 

inversionistas y estimular el desarrollo económico nacional; sin embargo, lo anterior 

propldó una desigualdad social muy notoria que finalmente desembocó en la primer 

revolución del siglo XX, la revolución de 1910. 

Después de la revolución mexicana y con la Constitución de 1917, los 

principios fundamentales de la politlca exterior dieron un giro importante, toda 

vez que se pretendió reducir la influencia externa. El artículo 27 constitucional 

impedla a los extranjeros adquirir bienes raices en las playas y en las fronteras, 

además de exigirles que renunciaran a la protección de sus gobiernos para gozar 

de las mismas garantlas que los nacionales en materia de inversión; por su parte, el 

artículo 33 permitla la expulsión de los extranjeros sin previo juicio ni apelación en 

caso de que se entrometieran en los asuntos internos del pals, y el articulo 123 

otorgaba mejores condiciones de trabajo a los mexicanos frente a los extranjeros. 

En 1918, Venustiano Carránza en su primer informe de gobierno proclamo: 

"la igualdad, el mutuo respeto a las instituciones, a las leyes y a la firme y constante 
voluntad de no intervenir jamás, bajo ningún pretexto, en /os asuntos interiores de 

otros paises, han sido Jos principios fundamentales de la polltica internacional que el 

!i SErÚLVEDA AMOR. Bernardo.· .. Los inlcrcscs de la polhica exterior ... en ••La polilica inlemacionnl de 
México en el decenio de los ochentas''. Edit. Fondo de Cullura Económica. México 1994. p. 36. 
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Ejecutivo a mi cargo ha seguido; 6 dando forma concreta a los principios de la no 

intervención y la autodeterminación, que fueron la causa de inspiración para la 

"doctrina" formulada por el ex Secretario de Relaciones Exteriores. Genaro Estrada 

y que en Ía actualidad se aplica en las relaciones Internacionales de México. 

Con la crisis mundial de 1929 se produjeron cambios en la polltlca exterior de 

los Estados Unidos y por tanto, también en la de nuestro pais ya que hubo un 

acercamiento al ámbito multilateral en sus relaciones internacionales, lo cual 

constitula una nueva forma de establecer compromisos con varios Estados, 

consolidando asl a la comunidad mundial a través de instrumentos internacionales 

en los cuales se establecieran las normas que regularían el actuar de sus 

suscriptores; no obstante, las negociaciones bilaterales siguen vigentes hasta 

nuestros días toda vez de que se dan en diversas materias en las que solo dos 

países tiene interés en establecer disposiciones pa-a regular determinados 

aspectos. 

e Con.este. sistema de acuerdos multilaterales, México comienza a tener un 

'may?r vínculo .. con .los demás países del mundo; lo cual propicio que el 12 de 

·septiembre de.1931 .nuestro país fuera invitado para formar parte de la Sociedad de 

Na~iones qUe.~e.tiabrá'~reado después de la primera guerra mundial. "En el sena de 

este faro; México Í~~b ~na actuación considerada a favor del Derecho Internacional 

y dé.tos Pri'iicipÍos.d~ la.No Intervención y la Autodeterminaciórl'. 7 

Lu.egó ·de' ta primera guerra mundial, y precisamente cuando ocupaba la 

presidencia de· la ReplÍblica, el General Lázaro Cárdenas, el país dejó de 

encontrarse tan presionado por Estados Unidos, en virtud de que este país había 

adoptado lo que ellos mismos denominaron como la "politica del buen vecino", 

mostrando con ella buena disposición hacia América latina; de esta manera 

Washington aceptó el principio de la no intervención como pilar de las relaciones 

"Cfr. VELAZQUEZ FLORES. Rnfocl.· ••1n1roducció11 al estudio de la política C.'l(tcrior de MCxico··. 2" edición. 
Edit. Nuestro Tiempo. Mé.,..ico JCJtJlJ. fl· 7í1. 
1 lhidcm. p. Sl. 
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interamericanas; asr "/a pollt/ca exterior del presidente Cárdenas- se caracterizó por 

un elevado nacionalismo, por su apego al modelo democrático, por su rechazo a las 

corlientes nazifascistas y por su adhesión al Orden jurldico internacional''.• 

No fue sino hasta' la segunda guerra mundial, que los múltiples factores 

- intern_os y externo's le permitieron a nuestro país alcanzar cierta capacidad de 

negociación internacional,_ pues se firman acuerdos de defensa conjunta con 

Estados Unidos. Este acuerdo fue condicionado por parte de México, toda vez que 

no firmarla hasta en tanto no se resolvieran los problemas pendientes con el vecino 

del norte; por ejemplo, aquellas diferencias derivadas de Ja expropiación petrolera; 

sin embargo, esta capacidad de negociación sólo se mostraba en las relaciones 

bilaterales. Afortunadamente, pooo tiempo después México se dio a conocer en las 

relaciones multilaterales, de tal forma que las expectativas en nuestra polllica 

exterior aumentaron de manera considerable, incluso algunos de los principios de 

la polltica exterior fueron adoptados en diversos foros internacionales, tales 

como la Declaración de Chapultepec de 1945, asl como en la Conferencia de San 

Francisco que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas. 

En la etapa de la llamada "guerra fría" surge una corriente bipolar y con ello 

_el enfrentamiento de dos bloques como son el occidental y el socialista; pero ante tal 

situación, México prefirió mantenerse al margen y pretendía establecer una polllica 

exterior con mayor autonomia. 

Asf fue como nuestro pals comenzó a tener una participación más activa en el 

contexto mundial, al intervenir de forma_ sobresaliente en el pro_C:E!5-º d_~ cr~ación d~ .

la Organización de los Estados· Americanos;· la. éual se, generó __ dÜr<irite la IX 

Conferencia Internacional Americana e.n 1s4a. c8andÓ Miguel
00

AÍe~áñ, -~;t~nia I~ 
titularidad del Ejecutivo Federal, México continuó con Un creclmieñto._'en SLJ -polltica 

exterior, obteniendo un mayor prestigio en el c~ncl~rt~ 'ci~ I~~ -~~clone~: p~es'po~ vez 

primera, un presidente mexicano asislla a una sesión de la Asam_blea General de 

las Naciones Unidas, es decir, que ya se tenla presencia en el máximo órgano 

14 VELÁZUQEZ FLORES. ltnfael. ""Introducción al estudio de la polilicn exterior <le México•·, Op.Cit.. p. 86. 
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internacional y con ello se adquirla un mayor grado de negociación y reconocimiento 

mundial. 

Con Adolfo Rulz Cortines no hubo un cambio significativo en la polilica 

internacional, 9 ya que este rubro no fue parte Importante en la agenda Internacional 

y simplemente.se continuaron con los asuntos pendientes en esta materia sin tener 

un avance trascendente. 

En la administración de López Matéos, este inició una serie de giras 

internacionales a fin de consolidar las relaciones de México en el exterior, pero el 

tema más Importante que se presentó en ese entonces fue el asunto de Cuba, pues 

la relación entre este pals y Estados Unidos empezó a tornarse demasiado tensa; de 

manera que Estados Unidos durante una reunión de Ministros en San José de Costa 

Rica, condenó a Cuba por recibir ayuda de la ex Unión Soviética y emprendió una 

invasión en la Bahla de Cochinos para derrocar al gobierno establecido por Fidel 

Castro; y ante esta situación la cancillerla mexicana rechazó estos actos en el seno 

de las Naciones Unidas con fundamento en el principio de· la no intervención; 

ya que "el temor de aprobar medidas que en el fuiuropudieran invocarse en su 

contra, convirtiéndolo en victima de la intervención es la razón que parece explicar 

en mayor parte la actitud de México frente al caso Cuba~o''.' 0 

Con Gustavo Dlaz Ordáz, la polflica exterior fue calificada como juridicista, 

toda vez que se caracterizó por la promoción de los recursos legales para la solución 

de las controversias internacionales. 

En la década de los setentas, el presidente Luis Echeverrla Impulsarla un 

cambio en la polltica internacional, ya que deblan atenderse a los factores 

endógenos y exógenos; asl se plantearon una serie de objetivos que tendrlan como 

"Cfr. VELÁZQUEZ FLOH.ES, Rnfacl.- ··introducción ni estudio de la polltico exterior de México'', Op. Cit., p. 
92-93. 
111 ••Ln político c.\tcrior de México", Instituto Mn1ias Romero de Estudios Diplomáticos'\ COLME.X. México 
l'JIJ7,p. 20. 
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principio el respeto ál pluralismo ideológico, es decir, que MÓxico ampÚarla sus 

relaciones cC>n diversos 'países sin importar la ideología e idiosin~rasia de fi!~tos. . 

Por su parte, .cuando José López Pertlllo asuniel~:~re;lderici~· de la 

República, su herencia fue una gran crisis económÍca quf3 :de cie.~Ía. forrn~ afectó la 

cap'acidad de negociación Internacional, pues México e~ta~aobl,lgado .. a cabildear 

desde una posición débil y de emergencia; sín ernba'foéí, ~~ ?fa~cí.aifrene ,que 

reanimó la parilcipacióri del gobierno mexicano en·el ámbito internacional fue sin 

duda .1a in~orporac1ón de1 p~rs entre 1980 yJ982 a1 cC>~seiá< ét~ s~guriét~d de 1as 
· · -•· , .. ,. ·c."°'·'··'·,,.,,. ,,_ ... ·d""·- ..• ·, .. 

Naciones Unidas como miembro no permanente de este organismo .... 
. ..· , .. 

' ·--
· .. -\.-- '~.':)/: .. ::~··-~.'''-" · .. , ... -,>·' :· I 

En la década de los ochentas, se presentaron alguríás circunstancias tanto a 

lo Interno como en el ámbito lntemaéÍon~I ~~~- ·~;C>v~ciiro~ cifJe;~~s' ciin1bio~ en la 

política exterior de México lo que signifÍéÓ 'Íin á~ari6e cC>ri~lder~b'ié ~íi íaLelaciones 

mundiales del país hacia el .exie~loi: /·. ' ·~ '·• •i;~>: ·:~;;~; ... :\. , ) '' 
;-~; -:~---·-_·.. ;; .-· '- >.'..,.;, ·. "-;::·-_. _,, .",.:,-¡ ., ~:-;_'---

f t~~i~tillliiill~~~ 
igualdad y!a}u~tiff~" j1\ O,, •. ,;. ¿e) :' .• i/ , . , · · ' ' "· ; / ·· 

Otro. ai¡~~~to~ i~g~~~~t~• pa'r~ . que : Íiues:t;C> · país se foJ~;eélerá en.·· sus. 

relaciones internaclo,nales~ fu;;eí't;i36~o de~que .M~xico~· eri ••. 1986' sé' Incorporara.· al 

Acuerdo Gener~I de 'Ar~Acel¿~ "y'c6íli~rciiofoÁrrÍ 'a~Íualm~nte OMC; ; así ~di>ptar. 
una política de áp~rtura cii;ma'~cl~f iinte I~ ~sfe;a mundial. 

"« • .- • • "~ ~ " • • • 

11 VELÁZQUE~ FLORES. Rnfacl.· "'Introducción ni _estudio de In polflicn exterior de Mé.'l(ico", Op. Cit., p. 109. 

TESIS CON 
FAlLA Dli' ("ri:?l';' 



La Corte Pcr:.11 l111cnwdon11I, cfocln~ en MC.-.ico. 
Mnri:o ll1o.;10rico-Conc1..•p1unl. 

El año de 1988 es de suma importancia para las relaciones int~rnacionales 

del país, en razón de que aqu;;:!os principios y fundamentos en los que México 

había basado su politíca internacional de manera consuetudharia, se habrlan 

elevado a rango constitucional mediante la reforma que se realizó al articulo 89 

fracción X de la propia Ley Suprema de la Nación. Incluyendo en este precepto Jos 

principios rectores de la política exterior y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de mayo de 1988. Dicha fracción establece: 

"Es facultad del presidente dirigir la polftica exterior y 
celebrar tratados internacionales. sometiéndolos a la 
aprobación del Senado. En Ja conducción de tal política, el 
titular del poder Ejecutivo observará los siguientes 
principios normativos; la autodeterminación de los 
pueblos; Ja no intervención; la solución pacifica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de 
la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad 
jurldica de los Estados; la cooperación internacional para 
el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales".12 

Posterior a la enmienda que en 1988 se le hizo a la Constitución 

respondiendo a las causas internas y externas; se presentó un hecho que 

revolucionaria a la historia de la humanidad en el mundo entero. En efecto, la calda 

del muro de Berlin en 1989 junto con la desintegración del régimen socialista-y el 
0

fin_

de Ja guerra fria, sirvieron de parteaguas para un cambio significativo en Íodas. las 

relaciones mundiales y en el orden internacional; por tanto, se vislumbraba.un nuevo 

escenario politico, social, económico.13 

A todo ello hay que agregar una nueva expectativa en la impartición de 

justicia mundial, como uno de los objetivos de la •agenda Internacional" para .el siglo 

XXI. 

L! ALPONTE. Junn Mnria.· .. La polilica exterior Je México en el nuevo oren mundial"'. Op. Cit .• p. 115. 
° Cfr. CllABAT. Jorge,• .. La nueva agenda inlcmncionnl y In política exterior de MC1dcoº. (enfoques para su 
estudio). lnsthulo Malias Romero de Estudios Diplomáticos. COLMEX. Mé,ico l'J1J7. p. 105-IOl). 
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Si bien es cierto, que los principales cambios se dieron en materia económica, 

también lo es que necesariamente la nueva agenda internacional debe a_tender a las 

demandas de los agentes que generan legitimidad, como los grupos de presión, la 

iglesia, los organismos de derechos humanos entre otros; y en aquellos _que generan 

información como la prensa, la televisión, la radio y el Internet; así como aquellos 

que le tienen temor a los terroristas, al crimen organizado, a los que practican el 

genocidio, a las guerras, al que atenta contra la humanidad, al agresor. 

La polltica exterior de México, además debe ajustarse a otros preceptos que 

continúan vigentes, como es el caso de la protección a los derechos humanos, la 

soberanla en los recursos materiales, el respeto al pluralismo de ideas, la búsqueda 

de una práctica democrática en la toma de decisiones, la solidaridad latinoamericana 

y la procuración de una justicia internacional, y, precisamente en este último rubro es 

en donde han surgido tendencias innovadoras y de las cuales nuestro país no puede 

quedar al margen, sino que debe ser participe del nuevo orden mundial. 

A los principios consagrados en la fracción X del articulo 89 

constitucional; que el presidente de la República está obligado a seguir, agregarla 

el relativo a la cooperación internaclonal en materia penal, con lo que se alcanzarla 

un mayor grado de justicia, y e_vil_ar que los delitos de orden internacional quedaran 

impunes por razones de coniiietencla o de jurisdicción; asimismo se evitarían 
' . - - . . . ' . 

problemas para determinar_ que país es competente para someter a proceso penal a 

ciertos delincuentes y criminales; en cambio, si se es parte de la Corte Penal 

Internacional se alcanzarla castigar a los responsables de estos actos, respetando 

siempre los derechos humanos del Individuo dentro de un debido proceso legal 

establecido por un órgano judicial internacional que se encargue de juzgar a 

personas físicas en su calidad de sujetos activos del delito. 

Así, se puede afirmar que ra polltica exterior de_ México es resultado del 

devenir histórico; de la experiencia que se ha adquirido a través de los años. "Es un 

continuo que tiene sú evolución c~n Ía historia misma de México y del mundo. Por 
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ello, no puede cambiar de un dla para otro'! 14 sin embargo, el país tiene la imperiosa 

necesidad de adaptarse rápidamente a las condiciones mundiales, toda vez que no 

podemos ni debemos mantener una posición estática, por el contrario; México debe 

participar activamente en el orden internacional para satisfacer los intereses de la 

nación y de la comunidad global; tanto en materia económica, poíltica, social, 

cultural y júd'cial, lo cual se logrará mediante la incorporación de nuestro país a los 

organismos internacionales especializados que se _crean·arrespecto; es decir, si se 

es miembro de diversos órganos e Instituciones . internacionales en distintas 

materias, ¿porqué no formar parte de la Corte Penai Internacional?, ¿porqué no 

ratificar la competencia contenciosa de este á"gano jurisdiccional? y. estar a la 

vanguardia en las demandas mundiales. 

1 :2 Tratado Internacional. 

. . 

Los principios rectores de la poíltica exterior de· México quedan de 

manifiesto en la fracción X del articulo 89 de nuestr.;_ConstituC:ron, constituyen una 

serie de disposiciones normativas y por tanto·és!'l tr~9ücen' en u~a obligación deÍ 

Presidente de la República en cuanto a las directrices· qlle debe güiar a la política 

Internacional del pal s. Así, el titular del. Ejec~tivb"Federal al. momento de firmar un 

tratado internacional, necesariamente:debe.'prc:lcu;ar.él respeto a estos principios de 
-H; ;.- ,.... ,. • -,· -

manera que dicho tratado no contravenga a la Cónstitución. 
:_-.,~. ·::'·:·~;·:_) ~i ·.~ . 

A través de un tr~tadcif~~-sea dEl c~~ácter bilateral o multilateral, los Estados 

asumen. compromisos~:cj¡;Í·.·¡;at~ráleza Jñternacional, toda vez que se' obÍigan. 

reclprocament~ ~ntre' sí C:on Í~ fiAálidad de alcanzar los objetivos plantead~s en ~I 
propio texto del tr~tado. 

Los tratados Internacionales constituyen la fuente principal del derecho 

internacional, en razón de que los Estados Parte en un tratado plasman las 

14 ALPONTE. Juan Maria.- .. La polhica exterior de México en el nuevo orden mundial .. , Op. Cit.. p. 124. 
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-; ' ;, 
prerrogativas. y deberes que deberán seguir en su actuar internacional; de forma tal 

que los Estados 'ai man'ire~Í~r su voluntad en un tratado, este se convierte en ley 
,, . . ~ , -

para las partes que _intervienen en el mismo; al respecto el maestro carios Arellano 

Gar.::la .marÍiflesÍa. qu~ "la fuente 1nás imoort{lnte del Der~cho l~ternacional Público 

son los tratados,:ya que en ellos obra el consentimiento expreso de los Estados 

inten1enientes en su carácter de Altas Partes Contratant~s·: is 

Diversos autores señalan que el Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, en su articulo 38 consagra las fuentes del ius gentium, pues tal 

disposición determina que este órgano jurisdiccional resolverá las controversias que 

se le presenten conforme al derecho internacional y deberá aplicar los tratados 

Internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las 

decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia.' 6 En la 

Carta de las Naciones Unidas queda de manifiesto Ja importancia de los tratados 

internacionales al establecerse que la decisión de los Estados deberá estar 

tendiente a Ja creación de condiciones bajo las cuales se puede mantener la justicia 

internacional y el respeto y cumplimiento de las obligaciones emanadas de Jos 

tratados. Es precisamente en los tratados en donde se determina la decisión. 

voluntad o consentimiento de los Estados y por tanto se le otorga mayor importancia 

a los tratados internacionales como fuente escrita, por ser más precisa, brindando de 

este .. modo un elevado grado de certidumbre en cuanto al contenido del derecho 

in'ternacional. 

Como concepto de tratado internacional se tiene que "es cualquier acuerdo 

fnternacional que celebran dos o más Estados u otras personas fnternacionates, y 

que está regido por el derecho internaciona/': 17 Considero que este concepto es muy 

acertado, toda vez que de manera breve abarca a los elementos esenciales de un 

tratado internacional como lo es el acuerdo de voluntades entre Estados o bien entre 

u ARELLANO GARCfA, Carlos.- ''Primer curso de Derecho lnlernacional Público ... 4• edición~ Edil. Po.;úa. · 
México 1999, p. 186. 
lt> Cfr. Tcxlo del Estatuto <le la Corte Internacional <le Justicia. en documcnlos oficiales de las Naciones Unidas. 
11 ARELLANO GARCiA. Carlos.- .. Primer curso de Derecho lnlcmacional Público ... Op. Cit., p. 627. 
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otros sujetos· de la comunidad internacional con personalidad jurldica propia pero 

que deriva del acuerdo entré diversos países. 
, ., • o 

Los. trata~~·: i;it~~:nac;onal~s son la fuente primaria·. de las obligaciones en el 

ámbito mundial, de ahl que enasto radi~a sú trascendencia e importancia a falta de 

un Código de° Dér~c't16 l~Íern~~iC>nalqú!i contenga las normas jurídicas que habrian 

.,, ·':.·,'' ,· : .· ' ';:.,:: :·, ... ·.'.:- . 

Por su parte, Adolfo ~i~j~ d.e la M~ela .. considera que el tratado internacional 
· ... , . . ·' '··· .... ··. 

"es una declaración. de.· voluntad bilateral o multilateral, emanada de sujetos de 

derechó internacionál'. 1ª ·. 

A este concepÍo ·únicamente le hace falta determinar que los sujetos de. 

derecho lnternai:ional al celebrar un tratado deberán ajustar al ordénamíento Júridico 

mundial, 1C> cual no significa que el derecho nacional se haga a u.n ladó, es decir, que 

la celebración de tratados se hace siguiendo las reglas establecidas por el derecho 

ínternacional:en general pero sin vulnerar el régimen jurídico de cada EstadC>. en los . 

particular, tenie'ndo siempre un objeto /feíto. 

Para Paul Reuter, el tratado internacional "es todo acuerdo de voluntades 

entre sujetos de derecho internacional, sometido para aquellos . a . fas. reglas 

generales del derecho internaciona/'! 19 así, Reuter coincide en cuanto al fond~) con 

los conceptos anteriores, toda vez que admite al acuerdo de voluntades .que se 

regirá por la estructura normativa internacional. 

18 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo .... Introducción ni Derecho Internacional Púhlico'\ 7• edición. Edil Gnifieas 
Yngues. Madrid 1979. p. 94. 
iq REUTER. Paul.· .. Introducción al Derecho de los Tratadosº'. Edil. Fondo de Cultura Económica. México l lJ'JIJ. 
p. 45. 
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Puedo señalar entonces que un tratado internacional es todo. acuerdo de 

voluntades -como regla general- entre Estados o -como excepción- entre citros 

sujetos de derecho internacional; que se manifiesta en forma exterior. teniendo como 

fin el c;ear, el transmitir, modificar o extinguir derechos y deb.erE!s recfpr"odos y bajo 

el régimen que ef ordenamiento jurfdico internacional determine: '· 

En este concepto además de considerar Jos punto~ i;e.fláradoscon~niéraclón, 
se abarca a Jos elementos de existencia de todo 'acto jurldicci« como son ef 

consentimiento y el objeto. 

En cuanto a fa forma de Jos tratados i~t~rr;ac\onalé!;;: estos 'pueden tener 

diversas denominaciones, pero en ef fondo se réqui~re d~l 'c6ns~ntimi~nto de: las 

partes, y per~lguen fa misma finafldad, es d~cir, tle~en por ~ojeio ér~ar,. transmitir. 

modificar. o extinguir derechos y obligaciones en ef ·'ámbito d~I c'onciertÓ de las 

naciones: De taf forma que se pueden encontrar.disÚntÓs acue~dos i'nte~riaCionafes 
·c~~ fa denominación de convención, protocoló, estatuto, etcét~ra. :.~El~ tratádo 

internacional se define por el· procedimiento utifizado pa~a formafzárfo () cofí'cf~irfo, · 
es decir, por su forma y no por su c6ntenido. De ahf que se reserve l~.dEi~drrlinaclón 
técnica de tratados a los compromisos Internacionales concluldos,.cón la int'er\iención · 

del Órgano que se halle emiestido de competencia para concluir éónveniÓ~ 1o·é~al en 

la mayor parte éie 16s pafs~s supon~ la intervenéión formal dél Je,f~ ci~'Esí~~of~o 
, , ·.'-~·,.: ',' ;· • o.',_.• .• -,-·• '!.;V 

La inter..JenciÓn; del J~fe de Estado para la. celebraéión .;de. traiados 

internacionales' éorresp6ndei a la repr~~éntativid~d que est~ 'a'~'JrÍ'ie 'resp~éto de 

su p~rs ···y.::a~t~f·'6l~~~~.:sÚJ~lcis -.de la comunidad mundial, por.· euo· "·· e·s qUie~ 
sus~ribe ·1~s~~é~!irdÓ~ . mediante los cuales queda comprometido el Estado del 

cual sea ma~datá~iÓ. 

Atendiendo a lo establecido por el articulo 2°, párrafo 1°, inciso a) de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratadostfel 22 de mayo de 1969; 

:n A RELLANO GARCiA. Carlos.· ''l'rimcr curso de Derecho lnlcmacional PUhlico", Op. Cit.. p. 631. 
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que define al tratado como un "acuerdo internacional celebrado µar escrito entre 

Estados y regido por el derecllo intermicional, ya conste en un instrumento único o 

en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular''. 2 'Como se desprende del adlculo en comento, un tratado internacional 

puede tener cualquier denominación que los Estados Parte así determinen, dé 

manera que se le puede llarnarconvencíón, protocolo o estatuto de_ acuerdo ~a las 

caracteristicas formales que presente dicho convenio. "Algunas veces e/tratado se 

llama acuerdo internacional, convención, protocolo, acta, declaración~· etcétera; no 

obstante el nombre no tiene importancia','22 erecliva~ne')tE!, '1a'.d~l1()1Tiif1a~ión del 

acuerdo es fo de menos, ya que si una conven~ión o .un est-:itutCl.P~~~uce l()S rT1i.srno 

efectos jurídicos de un acuerdo entre Estados, entonces se éstá.en prese'ncia ·de. un 

tratado Internacional. ·,--:·•' 

;-~~: ~.r .. :< ... '.'.:~::~,;·.~··-
;.;,; .···' ~.'«'• 
-_: 

',,_ . 

. SI bien en .cierto_ que· la C(Jn~e11'.cióni'e/protdcol~.Y elestatutoson.tratados· 

internacionales, qu~ ln~Íusó en la :n'iaydrfa'd~ l~s ~ec~s .se emplean como sinó~imos 
y que de hecho lo son p¡;~ ¡6;i . .;fé~t~i;ÍJrídíc~{~ue ~reducen frente a los Estados 

que íntervíen~n en é1ró~/; támblén:,;rcires: ~~~ eada uno de estos instrumentos 

intérnacfon~íe~:P~~~é~Í~n;d~t;.;[g,i~adas:l.p~culiaridades que los diferencian unos de 

otros en cuanto a ·s'u:·forrliatpor: Íal l11Ótivo se analizará a las tres figuras antes 

menéio~adas . ¡,~;~ verificar én '.que momento debe de emplearse su correcta 

• dénominacíó'~. 

1.2.1 Convención. 

El maestro Carlos Arellano García considera que "la convención no 

difiere en nada del tratado, en cuanto a su estructura, y puede emplearse como 

sinónimo de esle':23 y efectivamente una convención es de similar conformaéión a fa 

de un tratado internacional en razón de que se constituyen por disposiciones 

:• Cfr. REMANCllA. JosC Ramón.- .. Derecho Internacional Codificadoº. Recopilación sistcmá1jca de textos y 
tratados. Edil Arnnzadi. Pamplona España 1984. p. 631. 
i: A RELLANO GARCiA, Carlos.- ••rrimer curso de Derecho Internacional Públicoº. Op. Cit.~ p. 637. 
i' lhidcm. p.637. 
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normativas plasmadas en los articules que lo integren, en donde se regulan las 

.actitud.es de los que en ellos participen. Un factor que puede diferenciara estos dos 

instrumentos internac:ionales radica en la formalidad y solemnidad que cada uno en. 

lo particular requiere, ya que un tratado internacional debe ser firmado por el 

titular. del Ejecutivo Federal, en cambio, en una convención lo puede hacer· el 

CancUler, el Ministro o el Secretario de Relaciones Exteriores, según corresponda al 

pals que lo celebre; no obstante, esta diferenciación no se puede determinar con 

toda exactitud. 

Más adelante el mismo autor señala que "se prefería aquella denominaciá1 

para compromisos de valor restringido o referente a objetos de natt1raleza 

económica, comercial o administrativa, reservándose la de tratado para arreglos o 

ajustes más importantes o sobre asuntos de indo/e polltíco".24La convención suele 

ser una de las formas que adopta el tratado internaclonal, toda vez que este último 

se caracteriza por expresar de manera · escrita el acuerdo entre entidades 

susceptibles de ser sujetos de derecho internacional. 

Las convenciones son tod~:;·aqÚ~ncis "~etas por los que se crean rent1evan o 

extinguen obligaciones Internacionales~: 25 

Según la doctrina, el término convención se aplica frecuentemente cuando en 

el texto de un tratado lnternaclonal se pretende establecer reglas de derecho 

internacional que tendrán su aplicabilidad aitre los Estados que suscribieron dicho 

acuerdo multilateral; de lo anterior se desprende otro elemento distintivo ya que la 

expresión tratado se puede emplear para referirse al instrumento denominado como 

'1ratado-contrato" cuyo objeto es el establecimiento de reglas y postulados que 

generalmente se refieren a relaciones de naturaleza bilateral; por su parte, el término 

convención se emplea al referirse al llamado "tratado-lev" cuya caracterlstica es la 

aplicación de normas por vla multilateral; sin eml::argo a mi entender, no 

z.1 A RELLANO GARCiA. Carlos.- ••Primer Curso Je Derecho l111cmacional Públicoº, Op. Ci1 .• p. 637. 
z~ Enciclopedia JuriJica OMEBA. Lihros Cicnlificos. Edit. Driskill. Argentina l')lJI. Tomo IV. p. SOCJ. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1<1 



L1t Cone Penal ln1cmadonnl. efectos en MCxico. 
Marco l lls1órico-Conccptuul. 

necesariamente se llama tratado a los acuerdos bilaterales y convención · a los de 

naturaleza multilateral, pues esto no constituye una regla. asl existen tratados 

mullllate;rales y puede haber una convención bilateral o viceversa;de ta·I mariera que 

en la práxis se utilizan ambos tsrmlnos indistintamente lo éual; .,;c¡'uivaté ·a 1Jna 

arbitrariedad en' el lenguaje para quien busca una preci,siÓn en el téxico jurldlco 

internacional. ;-:-<~-:~; ;· ,· ,, 
-':>,~··.:~.-."~:·::' , . ~ ·.e·-::;~·~ 

La gran m~yorla de los autores c6iriciden ~n afi~lll~r q~é la 'cier;Cílll1riaé:iorí de 

tratado se ie adjudlc~ a aqúé1r6~'acue~doS';int~~n~ci6n~le~'de impÓrta~cia, en 
,. . - ., .. , .. ,, ··-''·'" '·-· .,; ·::···· '·.··.-··< :.·. -:,'. .. ·. -.·'":·· .. ,._, ·-. .-· .. · ._.,-,. ' . ; ,- - . 

cambio, se le llama. conv_ención a aquello.s.cuyc;i objeto es.de menos.relevancia; no 

obstante en; lo! perS'onal ! no ! se> comparte ! ese criterio,·,. toda vez que existen 

corivenci;rie~ que atienden';~ 'iactiires ; de' S'úrria. trascendencia para los paises 

susc;iptores dél l11isn1~; además jde qué tocÍ~s las materias que sean objeto de un 

acúercÍo inteinac)cinal;'. cu~lqui~r~ qué sea la denominación de este, tendrá gran 

rélevancla pues''dÉ! lo contrari~ no'se té ccmceder!a ninguna razón de ser. 

El• protocolo . éonstituye otra de las figuras en las que se encuentran 

! disposiciori~s normativas en al ámbito . internacional y que pueden versar sobre 

cualquier materia en.la que los Estados se pongan de acuerdo. Para Fernández de 

León es aquel "formulario y etiqueta que ha de utilizarse en carlas, ceremonias y 

· actos públicos. Se aplican también a las actas que registran las resoluciones de una 

Conferencia, de una Asamblea o de un Congreso lnterracional, y por extensión a 

esas mismas resolucioneS'; 26de manera que el protocolo implica el conjunto de 

postulados con los que se concluye alguno de los eventos internacionales 

mencionados por este autor, es decir, que se materializa por los puntos 

resolutivos de una reunión de carácter internacional. 

FERNÁNDEZ DE LEÓN, Gonzalo.· .. Diccionario jurídico''. 3" cJicilin, Edit. Contahilidad Moderna. 
Argcnlina 1972. tomo IV. p. 54. 
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Por su p;:;~te, Arellano Garcf¡; señala que "se emplea el término Protocolo 

para designar un documento diplomático en el cual, en forma menos solemne que la 

que se 11sa en los tratados, se consignan soluciones de detalle sobre las que existe 

un previo acuerdo"; 27de manera que en el llamado protocolo también intervienen 

elementos de formalidad y el autor en consulta coincide al señalar que es resultado 

de la consigna de soluciones las cuales se asumen mediante la resolución a la que 

se acuerde entre los Estados que participen. 

El término protocolo significa "regla ceremonial diplomática establecida por 

decreto o por costumbre".2ª asi que se refiere a la forma que se sigue en los _actos 

solemnes o ceremoniales la cual puede estar expresamente ·determinada o bÍen, su 
' ,' ,, 

práctica se realiza consuetudinariamente; y al mismo tiempo, el. término ceremonial 

implica la serie de formalidades para cualquier acto solem~e.'<:i13'a'11fq~eprotocolo 
sea sinónimo de ceremonial o solemnidad y que se pres~ntari' en _las relaé:iones 

diplomáticas que pueden dar lugar a asuntos importantes eri'1a esfera Internacional. 

As!, el protocolo se refiere a las formalidades que se dan en determinados 

acuerdos de voluntades entre Estados y que tiene como misión afirmar reglas de 

derecho para que exista una regulación respecto del actuar de los paises en ·el 

mundo; es decir, que el protocolo designa el documento escrito en el que sin tener 

la forma especifica de un tratado o convenio, se señalan en el cueq::o de este los 

resultados obtenidos mediante una Conferencia diplomática; también se emplea el 

término para los acuerdos menos formales que los tratados internacionales: 

1.2.3 Estatuto. 

El término estatuto generalmente se utiliza en el ámbito ·delderecho 

Internacional privado, toda vez que mediante este instrumento se adopta una serie 

de disposiciones encaminadas a regular diversos actos que principalmente emanan 

!TA RELLANO GARCIA Carlos.· "Primer Curso de Derecho lnlcmncional Privado .. , Or. Cit., p. f>3<>. 
:s Nueva Enciclopedia Jurfdica. Edil. Francisco Scix, Barcelona España 1983, Tomo IX, p. 682. 
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de particulares y en los cuales el Estado asume como normas de derecho 

internacional. 

La palabra estatuto se utiliza para designar a las diversas leyes que son 

aplicables a personas, a los bienes y a los actos, de tal forma que es posible 

distinguir tres diferentes tipos de estatutos tales como el personal, el rea/y el formal; 

el primero se refiere a todo lo relacionado con el estado civil de las personas, la 

capacidad, el nacimiento, la emancipación, la mayoría de edad, etc. Por lo que hace 

al segundo, este se encarga de regular los derechos reales como los bienes 

inmuebles, el patrimonio, entre otros aspectos; el tercero se refiere a Ja ley a la que 

están sujetos los actos de aquellas personas que se encuentran en pals extranjero. 
29 El estatuto se emplea para hacer la designación del contenido u objeto materia 

del acto o acuerdo internacional que se realiza mediante una reunión, una 

ceremonia, una convención o un protocolo en materia global, es decir, que 

corresponde a un conjunto de disposiciones reglamentarias a la constitución de un 

ente jurídico internacional. 

El término estatuto "se aplica generalmente en toda .clase de leyes y 

reglamentos. Toda disposición de una ley es un estatuto, que. permite,. ordena o 

prohibe una cosa~ 30obviamente, este conjunto de reglas surge como resÚJtado de 

un acuerdo Internacional cualquiera que sea su denominación. 

Por su parte, la Nueva Enciclopedia Jurídica al respecto rri~nifiesta que ·~ste 
término se llegó a generalizar a partir de 1919, empleado ;~b're . todÓs por Íos 

.·· '·" ;' ' 

tratados colectivos de carácter constructivo",31 es decir; aqUellos ·documentos 

mediante los cuales se crea un ente u organismo internacionál. 

:
9 Cfr. FERNÁNDEZ DE LEÓN. Gonzalo.- '"Diccionariojuridico"". Op. Ci1 .• Tomo 11. p. 458. 

~o Enciclopedia Jurfdica OMEBA. tomo XI. p. 136. 
)I Nueva Enciclopedia Jurídica. tomo IX. p. 712. 
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'. .' :.::· ... ·: . :·:: : .. ·. /. ~. . 

1.3 Derecho Penal Internacional." 
;- :~ ::. ¡ ~ 

El derecho penal es tán \~·~ti~¿¿;:co:no ·10. es I~ misma sociedad, pues 

desde los ·albores de Ía CivÍli~~bió~ ~~ ha~ ei~C:ontr~do vestigios en donde se 

demuestra el neého de qJei ~iémpr~~~:í,¿·~~~C:i<Jnado mEldiante la Imposición de 

~:~d::t::•·:0n~Zº.rª:;~~·;~¡~;~~1f~~it~~.¡~~~,:~~~Q~~~~:-~~;~ta::nt~:t:1m~~:=~ 
organiza jurídicamente la represión po~ inedia ·d.él Estadcidándole origen al derecho 

~ ' ,'\·,.~ -~'~·-~.' :::.~.-~ .. -:~,-:'" :··:,',~\ ·-,.:/.(",_, 
penal. .. ··~ ·>·'' .,, .. '··•"> ,/•>'.' ':::•· 

.Algunos autóres co~~.~~;~~j~:~u:Ji~ 'C~ló~,·Fr~~~.·Von Liszt, Edmundo 

Mezger, Celestino Port~ petit EÍ~trei'6tr~;i h~n dEÍflnido ~I dereC:ho penal como "el 

'conjunto de /eye~ que determÍnan lo~ "d~'iiio1 y lás ~~nas ·~~ei' el p~der social impone 

al de/incuente",32como sei puede ól:>~'í;'rt¿i, 'esta corícEÍpCión abarca lo relativo al 

delito, al aparato punitivo y a la ~EÍ~é~1órlisocial como péila. Por su parte; lulo 

Jimenez de Asúa concibe 'al de~eii:i,~ penal como "el conjunto de normas y 

disposiciones jur/dicas que regul~n 'el ~jercicio del poder sancionador Y pi~véntivo 
del Estado, estableciendo el ~:;'rj~epto del delito como presupuesto de la, acción 

estatal, asf como la responsabi/Ídad del sujeto activo, asociando a la infracción dela 

norma una pena o una medida. aseguradora~33 este concepto denota al delito o 

conducta criminal como presupuesto para la aplicación de la pena, que surge como 

resultado de una reacción social que reprocha dicha conducta y, que mediante el 

aparato preventivo y represivo del Estado se le finca responsabilidad al delincuente. 

El derecho penal ha sido siempre una necesidad de cualquier comunidad, pues la 

finalidad de este es el mantenimiento de una justicia penal Internacional para el 

orden y la paz social, por tanto un reclamo constante de la sociedad es la efectiva 

procuración e impartición de justicia; lo ·cual · ha· rebasado las fronteras de los 

Estados para el establecimiento de una justicia penal internacional; de tal forma que. 

el derecho penal se relaciona con el derecho internacional en .virtud de que la' 

·''Cfr. CARRANCÁ y TRUJILLO Rnúl y CARRANCÁ y RIVAS Rnúl. "Derecho penal mexicnno· .. (pane 
f;cncral). Edil. l'orrúa. 19" edición. México D.P .. 19')90 p, 16. 
· 'JIMÉNEZ DE ASÚA Luis ... Tralado de derecho penal''. 4• edición, Edil. Losada, Argentina 1964, lomo l p.33. 
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humanidad ha venido vinculando solidariamente sus destinos en un mundo 

globalizado. 

!"I qelito cada vez más_ se ha ido internacionalizando corno es el caso del 

tráfico de. drogas, de personas, el trato de blancas, el genocidio, los crlmenes de 

gÚerra, la falsificación de moneda extranjera, sólo por mencionar algu.rios ~jemplos; 
por. tanto los Estados. en su constante preocupación por éombatl~ el é.rlrnen han 

tenido la necesidad de . suscribir acuerdos en materia penal internacion~I para 

procurar sanciona'ra los responsables, tal y como es el caso _de.'1Cls tratados en 

materia de extradición para la entrega de los delincuentes que pretendan su~traerse 

de la acción de la justicia del Estado en donde cometieron deter"mlriad~s C:CllciJctas 

delictivas y que por razones ci~1 ámbito espacial de validez de la ~orm~ penal no 

pueden ser juzgadCls en. otros paises; sino que necesariamente deb~rá~ es.lar. bajo 

la consideración judlci~Í. d~i •. EStado requirente o solicitante, pér°0'.1ci ~'lli~rior no es 
'., ., . . . . ·-:·' - ,. . . 

rriás que cooperaé:ló_n hiternácional . en materia . penal y no : derecho. penal 

inÍernaclonal propiamente diého, det rnánera que la cooperación es' parte ele este; no .. -· - . ·;· ... . .. ,, - .... , 

obstante,' áteridiendo á la lritérriadonalldad de ciertos éleiiios y áí vinculo tan cercano : 

~ntr~ •.. JoS p~~b1ci~;; di~~rso~ ;· t~at~dlstas . han pugnado . por ·. ull; · dlilrecl1o penaL 

intemaciCJnál oiambiéh llamado corno derecho penal común a todCI~ los Estados 

cl~illzado~· del globo terráqueo. _Sin embargo, también hay autorets comÓ.Marízlnl 

qJe ni~ga. la existencia •. de ·. ull derecho peral lnterllaciCln"al •. p
0

u~~ . áfirrna que 

únicamen'le pued~ haber delitos internacionales ell cuanto hay~n ~ido :ejecutados 

simultáneam~nte en varios palses;34 criterio con el cÚal no. tel'lgo ~allv~rgellcia en 

ra~óll · de que. no necesariamente se. requiere que 
0en'· ci'~i~rrnín~dos J)alses . se 

pr~senten las mismas conductas antisociales y 'Cási al riii~~~íi~hi'p();'1Cl'.ani~rlor no 
·· ' ·. · - . ·:· .- ~-'-/.: ~-:? .. -·<: ~''·~:;1l::~;~::·r.~-~'..::,>'"'·--:·--"<'·:~-.'-:::.-. ::' ~.-, ~ :_.- -- :- . 

es muy lógico al pensar que ciertos. delitos se' pres1;mten;•simuUáríe_amente. en 

diferentes Estados para poder otorgarles el ?~ráct~r¡de ·~ri~;ccinchlci~>delictiva 
internacional; por el contrario, si se está ant~'d~Íiib~~i.ie'~~an m~terla ele acuerdos o 

convenios entre varios Estados, o bien" qu~ prÓ~~~g~n de la existencia de no.rmas 

consuetudinarias internaclonales_,_entonces sE!,está en presencia del derecho penal 

µCfr. CARRANCÁ y TRUJILLO. Raúl.- ••ocrcclÍo p~nal mexicano .. Op. Cit .. p. 31. 
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internacional; así los Estados al dictar las leyes penales fundadas en el derecho de 

gentes permite la constitución de un ordenamiento jurídico semejante en cuanto a 

su contenido en varios paises mediante el reconocimiento reciproco. de la soberanla 

y.de la .Igualdad jurldica de los Estados, para que éstps consideren en. su derecho 

interno los preceptos jurldicos de otros Estados, lo que constituye .un conjunto de 

·normas jurídicas de aceptación mundial y que el legislador de cada Estado no puede 

desatender. 

Lo.Ideal serla el establecimiento de un código penal internacional en el que 

se tip.ifk.aran todas aquellas conductas que atentaran contra la humanidad, y que 

tenga aplicabilidad en todos los Estados uniformemente; lo cual todavia hace algún 

tiempo ·era algo irrealizable, pero que sin embargo, puede materializarse en el 

· presente, con la única condicionante de que siempre se respete la idiosincrasia de 

· cada nación. 

Al hablar de derecho penal· lnternaclonal, no se puede hacer a un lado lo 

relatl\i~·, al ámbito de. 11al1ct~z de la ley:penal en el espacio, ya que estos puede 

.. ocasionar múltiples problemaS' en>~uárito a la jurisdicción que ejerce un Estado 

dentro de su i~rritorio, tod~ive~ tjG¿ susproplas normas rebasan sus fronteras. 

Esfos probl~mas se han· fra'Í~~o~de.'~~lta~niedianie la cooperación internacional 
- . ' - .. , - ~ ' -"~'"'·:O"·;;.yl_:;.~.>-"· . 

.. en materia penal y ya espec.lfica.ITien}.e en la. institución conocida como extradición, 

no obstan!~. ·Jsl~:~{~s.sufi61en;~·par~·combatir la impunidad de la que gozan 

alguno~ d~ 16~ deÍiríi:u~_rit~~ y ~~".:ri;J¿'t1ós de los casos propicia la violación a los 

derechos hÚmánós.~de''rliá'ii~'rél~~e'pa~él'coadyuvar en pro de la Justicia; el ámbito 

::~:~~11Jt:;~!~if ~2~f:r~~~~~~~~~ª~~;~:u::· ~~:er·~~np:;b~;;;r ;;;~:ª:~~; 
extraordina~Ía los ,;,r:ít,¡~';ri'as}iJ' ;;•'L.~iPenal en e/ espacio en virtud de la gran 

facilidad de fas co,.;,unfcacÍdne;; que pe~iten a tos delincuentes trasladarse con 
rapidez de un pafs a otró.: ·En 'e'Sa virtud es necesario encontrar fa manera de dar 

eficacia a la represión en caso de que el delincuente traspase los confines del 

22 

iESlS CCfa 
\ FALLA DE ORIGEN 



La Corte Penal lnternncionnl. efectos en Mé:lliico. 
Mnrco l listórico-Conccptual. 

Estado en .que perpetró el delito".35 Asl el derecho penal lnternaclorÍal debe abarcar 

disposiciones que no sólo tengan aplicabilidad en un EsÍado. · s.i~~··: q~e ·. sean 

vigentes en· la comunidad de naciones; pues su examen pertenece a( derecho de 

gente~, de róariera que las reglas jurldicas internacionales depEl~~~rÚI~ l~s tratados 

. entre Estados, pero estas normas deben tener efectivÍdad.~er\el d~rechojnterno .de 
los paises. 

• 1 • 

. . ·.·. ·.-. 

La preocupación por mantener la punlbilidad i~te;nacionaL,par~ sancionar a 

los criminares responsables de delitos internacionales o de conducta,s qu~· atentan 

contra la humanidad; es una constante que la sociedad en general reclama a fin de 

que las reglas jurldlcas del derecho penal internacional puedan solucionar algunos 

de los problemas que genera la propia ley penal en el espacio. 36 

Como concepto de derecho penal Internacional se puede señalar que "es el 

conjunto de normas jurldicas internas o internacionales que regulan los delitos y las 

penas cuando se rebasan /os limites territoriales de un sólo pafs"~7 lo cual a mi 

entender sólo se está contemplando la ya mencionada problemática de la ley penal 

en el espacio en cuanto a la competencia de la jurisdicción de los Estados frente a la 

jurisdicción extranjera; pero a mi juicio le hace falta destacar la aplicabilidad de la ley 

penal de manera uniforme a nivel Internacional la cual podrá alcanzarse mediante el 

acuerdo entre Estados para la constitución de un órgano internacional especializado 

que tenga la posibilidad de fincar responsabilidad al sujeto activo del delito, logrando 

una mayor eficacia en la ejecución de las sanciones correspondientes, de manera 

que cuando se otorga el consentimiento entre Estados para que surjan los tratados 

Internacionales ya sean bilaterales o multilaterales cuyo contenido sea en materia de 

cooperación internacional para sancionar a los delincuentes, entonces se da el 

denominado derecho penal internaclonal. 

15 A RELLANO GARCÍA, Carlos.- "'Segundo curso de derecho internacional público ... 2~ ~dición. Edi1: Porrún. 
México llJ98, p. 863. 
~6 Cfr. Enciclopedia Jurídica OMEBA. Op. Cit .. Tomo VII. p. 117-118. 
~ 7 ARELl..ANO GARCiA, Carlos.- .. Segundo curso e.Je derecho inlcrnncionnl públicoº\ Op. Cit., p. 865. 
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1.3.1 Crimen Internacional. 

Los términos de delito internacional y crimen internacional, suelen en 

muchos de los casos emplearse como sinónimos, y esto también se da dentro del. 

derecho interno de cada pafs, pues es lo mismo referirse a un delincuente o a ur1 

criminal hacia la persona que realiza conductas antisociales, asf, el hecho de 

·determinar que es un crimen Internacional resulta sumamente complejo •. 'pu.es .. se 

debe analizar las peculiaridades especificas que atentan contra los valores de la 

comunidad internacional y que por.ende, surge fa necesidad de repr.esiÓ_n,.·í~·cual se 

ha trasladado del plano nacional al internacional en virtud de convenios de carácter 

bilateral o multilateral; lógicamente la solución a estos aspecto~ 'serra ~.meno~ 
compleja si hubiera algún instrumento en el cual se determin~ra un cái~·logo de 

todas las conductas que debieran considerarse como crimen o delito inte.rnaC::ionál . 
. -' 

". 

El crimen tiene como consecue~cla la apUca~iém dé; la:' ;ey·' ~~rial · y su 

respectiva sanción; y el delit~ es la acción u' éíini~iÓn que saiÍcionan'ia{ leyes 
' .· ' . ' ' ' . . ·~ 

penales, por tanto se pueden entender como· 1a misma'· cosa; . no. obstante,. e'n el 

lenguaje ordinario se suele designar la calldacf~~>¿~imíria1 ~;aquella persona que 

c~rriete. una acción o una omisió.n d~ ·~~,y~:r·~s:,·~~·ri~.~cu·e;,cia.~.· e~~decir.' que su 

conducta provoca un grado mayor de reacción_.social. 

Al respecto el maestro Arellano Garcla señala qué •et erimen pertenece al 

género de los delitos y su diferencia especifica para denominarlo ·de esa manera 

deriva de su mayor gravedad', 38por lo tanto si un delito es mayor, entonces es un 

crimen; de forma que el crimen internacional es una grave Infracción en contra del 

derecho de gentes, de los valores y de la conciencia de toda la humanidad. 

'
1 ARELLANO GARCfA, Carlos.· .. segundo curso de derecho internacional púhlico" Op. Cit., Jl. 867. 
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1.3.2 Delito Internacional. 

Uno de los conceptos fundamenlales que forma parte del. derecho penal 

internacional, es el relativo al "delito internacional",· toda ·vez que• para el 

mantenimiento de la vida armónica entre los Estados miembros. de la comunidad 

internacional, es necesario sancionar a aquellos que median!~ cOnduc;aid~lictivas y 
antisociales infrinjan el orden eslablecldo. El. delilo inte-~rÍa~iona(~urge ~6r todas 

aquellas acciones u omisiones que van más allá dé los Uinites Ju~iscliccio'riale~ '(J~ un . . •'- , .. ,., -, 

determinado Eslado y que vulneran o transgreden· bienes júrldi~amént~:· tutelados 

por la ley. 

El delito internacional implica determinados rubros que guardan una relación 

con el derecho internacional público, asl como' con el derecho int~rn.~dori~r privado, 

de manera que para poder otorgarle el carácter de "internaci0na1 al·. delito, es 

necesario que se materialicen los hechos ilfcitos violent;indo el ordenamiento juddico 

internacional, en razón de que un delito de esta naturaleza es todo acto antijurldico 

que emana de algún sujeto de derecho internacional;39 esto implica que cualquier 

erite que tenga el carácter de sujeto de derecho internacional puede ser el autor de 

un delilo internacional, lo cual a mi juicio es muy cuestionable, en virtud de que en mi 

concepto el Estado no puede tener la calidad de delincuente, en cambio si puede ser 

responsable internacionalmente por infringir una norma del derecho de gentes, de 

modo que todo autor de un delito internacional es un sujeto de derecho 

internacional, pero no todo sujeto de derecho internacional es un sujeto activo del 

delito.' 

Los delilos Internacionales pueden presen.tarse de dos tipos; por un lado se 

tiene a· los delitos internacionales en sentido esirfoto, que se refieren a aquellos 

actos antijuridicos realizados por. órgan~s del Estado e imputables al propio Estado, 

y por el otro lado se presenÍ~n} lo~ de1itds de d;;re~ho internacional que se refiereri a 

aquellas conductas que en~Úacl·r~·n.e~ un tipo penal, y que son obra de un particular 
·-oc--.";(-~'-, ~~":o·-:_- - . -· -- -º 

'';/ .' .. -.:. . 

~ 01 Cfr. Enciclopcdin Jurídica~~~~~· '~~~·:¿i:·::·~o.mo VI, p. 432. 
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o de un grupo de estos, que contravienen al derecho internacional,40 y son 

precisamente estos últimos los que constituyen la matera en . la que tiene 

competencia la Corte Penal Internacional. 

Como concepto de delito internacional se puede expresar que."es la acción 

u omisión que puede ser sancionada por una norma juridica' interna o p~r una norma 

juridica internacional, o por ambas, cuando se rebasan las ,rronteras de un. solo 

Estado en el impacto originado por la conducta tipificada como infracción pena/" 
41no obstante, en mi opinión, el delito internacional es aquella conducta ilfcita cuyo 

carácter delictivo se encuentra determinado ¡:or el derecho internacional ya sea 

consuetudinario, ya sea convencional, y no por .el derecho interno de cada país de 

ahí que se pone de manifiesto "la dificultad de distinguir entre normas 

internacionales relativas a un derecho penal transnacional, establecidas para la 

protección de intereses que afectan esencialmente al ámbito interno, y las que 

responden realmente a exigencias universales y a la protección de intereses de la 

comunidad internacional en su conjunto.• 42 

1.4 Antecedentes hístóricos para la creacíón de la Corte Penal Internacional. 

La comunidad internacional actual tiene como una de sus principales 

tareas, el hacer los esfuerzos necesarios para tratar de enmendar una deficiencia 

que presenta el ordenamiento jurídico global, toda vez que desde hace más de· 

medio siglo se han pretendido establecer las bases sobre las cuales se finque una 

justicia internacional eficaz. Como muestra de ello se hace referencia a losjuicios 

de Nuremberg y de Tokio que condenaban la guerra de agresión, el genocidio, los 

crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad; por lo tanto la consolidación 

de una Corte Penal Internacional se hace Impostergable. 

·"' 1\RELLANO GARCIA, Carlos.- ''Segundo curso de derecho in1crnncionnl pUhlico". Op. Cit. p. 435 . 
.,ai ARELl.ANO GARCÍA. Carlos.- ··segundo curso de derecho inicrnacional pUhlico", Op. Cit., p. MM!. 
.,1: RAM1\·MONTALDO, M.- "El derecho i111cmncional en un mundo en trnnsfonnación". en Lihcr Amicorum 
en homcn:1jc u Eduardo Jiméncz de Aréchngn, Edil. Cullurn Universitaria. Uruguay J<J91J, (l MMt 

. : FALLA DE ORiGE; 
[ TESIS CON 0 



La Conc Penal Internacional, efectos en México, 
Marco Histórico.Concc11tual. 

Las múltiples ·atrocidades cometidas por Alemania y . :Japón .durante la 

segunda guerra mundial, condujeron a las Naciones Unidas · á i~chá; lnteris~mente 
con la finalidad de que nunca más se tuviera toleranc;I~ '•'especto ·cie' los' ~rfmenes . . ' .. ·,.,. .. ,· ,_.. . . . 

realizados en esas circunstancias; por .tanto, las Nadones IJnidas comenzaron con. 

esa ~rdualabor mediante la estructura.ción del CÓdigo'cf~ Crfmeries'contrá I; Paz y 
la· Seguridad· de la. H~n~anidad · qu~ láméntablemente ·~o· tuvo ~~fi~éia, de manera 

' ' ., ' ' - ' .. , .. ·- -·· ,, . - , . -· -

que los responsables de la masacre de miles de personas Inocentes' Jamás fueron 

juzgádos y men~~ aún sancioriaclos. 

La idea de una justicia penal internacional no es nueva, en razón de que el 

primer antecedente que se tiene de un tribunal penal de carácter Internacional se 

encuentra inmediatamenti:i después de la primera guerra mundial, toda vez el 

articulo 227. del tratado de Versal/es de 1919 establecía la creación de un órgano 

jurisdiccional que se encargara de juzgar a Guillermo 11 Jefe del Estado Alemán po.r 

la . Imputación de crímenes militares, crímenes de guerra y contra la moral 

internacional; no obstante, fue imposible que se realizara ta proceso en contra del 

ex Kaiser Alemán en virtud de que este fue protegido por los Paf ses Bajos (H_olanda) 

quien negó la. extradición del entonces inculpado.43 

Al finaUzar el conflicto bélico más grande que el hombre moderno haya vivido 

(la seguncia''g~Elrra mundial), el concierto de las naciones se ·dio a la ta~ea de 

trabajar ca~ la 'esperanza de instituir una justicia a nivel mundial mediante la firma 

del AcÚerdÓ de Londres del 8 de agosto de 1945 para procesar y sentenciar a los 

criml.nales de.gúerra pertenecientes a los países del Eje, de manera que mediante 

dicho acuerdo se determinan las bases para la constitución de los tribunales penales 

rrlÍlit~re~; así, el Consejo de Control Aliado en Alemania instituye el tribunal de 

Nuremberg; pór .su parte, la Comandancia Suprema de las Potencias Aliadas 

determina la creación de un tribunal militar para el lejano oriente, conocido como ef 

tribunal de Tokio pues fue en esta ciudad en donde se adoptó en 1946. 

° Cfr. KEITH HALL. Christopher.- ''La primera propuesta de creación de un tribunal penal internacional 
pennanentc''. en Revista Internacional de la Cruz Roja. No. 14S. 1" de marzo de l'J98. p. 63·65. 
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En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba as 

disposiciones' ácordádas en el Estatuto de Londres y es preéisamente a partir de 

ese hecho en donde!C> 'establecido por tal Instrumento internacio~a'1 es adoptado por 

las normas del;.de~~~tlo de gentes; as!, en ese mismo año, la propia Asamblea 

General encomendó. a la Comisión de Derecho lnterna~ionaf4 la realización de un 

proy7cto ~n''doí)de>~e estableciera un tribunal penal Internacional mediante 

resoh.ición 687 (VII) del 5 de diciembre de 1952; de ri{anera que esta Comisión 

pr~p~ró. Jr; p~oy~~¡c; ci'e estatuto en 1 g;3 para ~na Corte Penal Internacional; sin 

ernbárgo; est~ prc)ye~tCi fue suspendido hasta en tanto no se pusieran de acuerdo 

e~ ~llanto ~.1.~:~iifi~i~iemdel crime.n de genocidio; lo anterior aunado al periodo de la . 

. ·guerra fria p'rovo~ron qüe esté Ideal quedara bloqueado y estancado.45 
' ',' ·· ... - . - . ,,.. . -.·-. 

.... ·. LosC:C>~nl6to~f~.t~rnaclonales siguen con el transcurso ·de los años! como 

~jElmptos d~,l¿·a'nté;icfr i~tÍe~o a los problemas étnicos de Medio Oriente, ta guerra 

d~I Golfo '¡:>érsic6, l~s'atrocidades en la ex Yugoslavia, la guer~a genC:i~ida en 

R~a~da; la guerra sania entre Israelitas y PalestiACJs, tos exterminios ·raciales 

·.perpetrados por los Serbios en Croacia, Bosnia-Herzegovina y Kosovo; estos y 

muchos otros acontecimientos que se han suscitado durante el siglo XX y que han 

ocasionado una gran reacción y presión por parte de la sociedad mundial; obligaron 

a las Naciones Unidas a que mediante su Consejo de Seguridad creara en 1993 un 

tribunal internacional para la ex Yugoslavia y en 1994 también se crea otro 

tribunal para Riranda. 

Por su parte, la tarea de la Comisión de Derecho Internacional fue terminada 

en 1994 y enseguida emitió una recomendación dirigida a la Asamblea General con 

el propósito de que se convocara a una conferencia Internacional. 

44 Creada el 21 de novicmhrc de 1947 mediante resolución 174 ( 11) de la Asamhlea General. 
.as Cfr. ANELLO S. Carolina.- ··un acercamiento ni estudio de un lrihunal penal inlcrnacionnl ... Boletín de 
Derecho lnlemacionnl y Comparado. Universidad de Buenos Aires. Argcnlina 199H, p. 37-38. 
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En dicha Conferenc.:ia de Plenipotenciarios se examinaría el proyecto 

anteriormente señalado, que daría vida al Tribunal Penal Internacional; sin embargo, 

la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas al estudiar el 

borrador del Estatuto de la Corte Penal Internacional, poste~ga la decisión de crearla 

en razón de las múltiples discrepancias en el seno de esta ·organización entre los 

Estados que se encuentran representados en la misma; po~ ello·, ~1 Inicio en 1994 de 

la Corte Penal Internacional se frustró; no obstante se fogrll -obtener una conclusión 

general en _el sentido de que la adopción de este :e~i¿tuí~ es una cuestión de 

urgencia; de manera que poco a poco se va adquiriendo· conciencia en la sociedad 

internacional en el sentido de que es imprescindible la. creación de un órgano 

jurisdiccional de carácter internacional y permanente que se encuentre debidamente 

facultado para juzgar y sancionar en su caso, a individuos presuntamente 

responsables de haber concebido, ordenado o perpetrado crlmenes que estén 

sustentados en el derecho internacional, sin importar que se trate de superiores o 

subordinados, civiles, guerrilleros, terroristas o integrantes de las fuerzas armadas 

militares, paramilitares o policiales. 

Para fines de 1995, con el objetivo de completar el texto del proyecto del 

estatuto preparado por la Comisión de Derecho Internacional para la creación de 

una Corte Penal Internacional, la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas instituye un Comité Preparatorio46 para elaborar un nUevo borrador 

del Estatuto de la Corte Penal Internacional; dicho Comité Pr~p~rato'rio''s~ 're~nió ..... , ..... ,.,. ···-- · .. 
para analizar esa cuestión en seis diversas ocasiOnes 'dÚrantE! .. 'eÍ\ périodó 

comprendido de 1996 a 199847en la sede de las Nacio~esUnlcÍa~ill1a'6iudad de 

Nueva York. 

"'
6 Creado mc<liantc re.¡oJución 5111.U• <le In Asamblea General. 

"'
1 l. Reunión <lel 25 <le marzo al 12 <le abril de 191)6. 2.Reunión del 12 ni 30 de agoslo de 1996. 3. Reunión del 11 

al 21 de fchrcro de 11>97. 4. H.eunión <lcl 4 ni IS de agosto de 11J97, S. Reunión del 1" al 12 de diciembre de 191J7, 
y '1. Reunión del 16 al 3 <le abril de 1998. Como rcsuhado de las dos primeras reuniones. In As:amhlea General 
mediante resolución 51/207 com•ocó a la Conícrcncia Diplom31ica de Plenipotenciarios para 1998. En las 
siguientes tres reuniones se discutió la definición de los crímenes. los principios generales el derecho penal. 
temas Je procedimiento, nsi como las penas que en su caso se impondrían. Por úllimo en la sexta reunión se 
logra finali1ar el proyecto y el procedimiento de la Conferencia en Roma en donde se aprobarla el Eslnlulo de In 
Corte Penal lnlcmacional. 
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Para 1996,.cuando este Comité se reúne en dos ocasiones, en donde de los 

puntos resolutivos se desprende la sugerencia de que la Asa'ir1blea General de la 

Organización de las Naciones Unidas convoque a una C~~fe~en~ia lnterna~ional de 

Plenipotenciarios, en· la· que se elaboraría· un tratado int~rn.aciorial. p¿ra. la 'é:r.eación 

de la Corté Penal Internacional; dicho tratado seria éústribuici?'.entre; los diferentes 

Estados pertenecientes a la Organización de las NacroAesÜníd~~ > . 
Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas :.es .q'Ulén. pro111ueve la 

· Conferencia Diplomática de Naciones Unidas en Roma Italia, que'.sesi()f1ó del 15 de 

junio .al 17 de julio de 1998, en donde se aprueba el estatut.o paFc; la creación de la 

Corte Penal Internacional. En esa Conferencia se contó 'con '1a ·participación de más 

de cien Estados, además de múltiples organizaciones no. gubernamentales de todas 

partes del mundo; es de esta manera en la que se adopta el llamado"Estatuto de 

Roma" mediante el consenso de la comunidad Internacional; arrojando como 

resultados los siguientes datos: 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones 

dentro de las cuales se encuentra México. 

1.4.1 Los Tribunales Penales Militares. 

Al concluir la segunda guerra mundial, la tendencia de constituir 

una jurisdicción penal Internacional que sancionara a los responsables de conductas 

criminales en contra de la conciencia mundial; de cierta forma se materializó en 

razón de que los acontecimientos que tuvieron lugar durante el desarrollo de la 

guerra, condujeron a la constitución de tribunales penales militares para enjuiciar a 

los criminales de guerra de las potencias del Eje. Asl del 20 de noviembre de 1945 al 

1º de octubre de 1946 funcionó el llamado juicio de Nuremberg que tuvo como 

-fundamento las resoluciones adoptadas en el marco de las Conferencias celebradas 

en Moscú, en Teherán (ambas celebradas en 1943), asl como en Jaita y en 

Postdam (celebradas en 1945); todas ellas constituyeron instrumentos jurldicos 

internacionales respecto a la punición de criminales de guerra y particularmente 

-sobre responsabilidades de los Hitlerianos. De manera que el Acuerdo de Londres o 

también llamado "tratado de las cuatro potencias" (Estados Unidos, la ex Unión 
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Soviética, Gran Bretaiia y Francia) celebrado del 8 de agosto de 1945 establecía 

que la ;ecl~ perrnané~te del tribunal sería Berlín y que el primer proc~so se llevaría a 

cabo en Nur~mbe~g yademás, se Je daba potestad a esíe órgano judicial-para 

designar el; Jugar en donde se lfevárran ai:atio Jcis juicios sübsecue~tes; que en 

• realidad n~nca se realiza~on como se habían previsto en un pri11cí~lo.debido a Jo 

acaecido durante Ja guerra fría.46 

... ', 

.':...,.> 

Para la integración de este. tribunal_ penal· militar, cada, :.u~a·, d~-. las_ ·cu.airo, 

potencias aliadas habían· designado a uri juez: aslrrÍisnió. 1ájr1stitüci~rí -'acusadora 

estaba conformada por Jos propios países vencedores. en;_la guerra;do· cual 'a mi 

entender es verdaderame~t~ una.' abe~~~ció-~ el, ··de~ POd~i ;.~~:~:~"j·~-~~··:_y·:·~~rte d·e. 
cualquier proceso, pues carecía' de imparcialidad y por tanto nó 'pod~íá aJcánzarse 

una verdadera justicia. 

En la primera sesión del tribunal de Nuremberg se acusó a Jos altos 

funcionarios nazis por su responsabilidad en diversos crímenes contra la paz, 

crimenes de guerra Y: crímenes contra la humanidad; entre los acusados se 

encontraban Hermánn Wilheim G6ri1g y Rudolph Hess, quienes fueron los dirigentes 

del partido nazi, además de otros lideres militares y civiles. Durante el juicio fueron 

aportadas diversas pruebas que principalmente consistían en documentos militares y 

diplomáticos que las potencias aliadas hablan obtenido una vez ganado el conflicto 

bélÍco; de manera que la sentencia de este tribunal se emitió en 1946 y uno de sus 

puntos resolutivos señalaba que de conformidad con el Acuerdo de Londres; planear 

y provocar una guerra es un crimen que atena contra el derecho internacionaf: Por 

su parte, la defensa de los procesados argumentaron que esos, ados no_'· se 

encontraban definidos con antelación como crímenes dé dere~ho ini~rria~iori~I; y ~n -
lo personal tengo convergencia con estos argumentos, pues'~n·-ni:1 C:i:mce~to se 

estaría violentando el principio de ''nulle crimen sine lege", así,corn~ Jo_ relativo aí 
principio de Ja _no retroactividad de la ley penal; sirÍ embargo; este trib1mal penal 

militar rechazó tales argumentaciones y _condenó a Ja gran mayoría de-las personas 

-'M Cfr. ANELLO. S. Carolina.- .. Un acercamiento ni estudio de un trihunal penal internacional ... Op. Cit .• p.35. 
31 
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procesadas, sentenciándolas a morir ahorcados, o a una pena de prisión que iba 

desde los veinte años hasta la cadena perpetua. 

De for,.;;a a~ál~ga fue el proceso del tribunal internacional para el lejano .. ._ .. 
oriente o tribunal de Tokio en donde se sujetaron a proceso p~nál a varios jefes 

militares d~I ·'1~Jerio: delsol naciente, asi como a personas que ocupaban altos 

cargos ~n ii'rri'1í16ia f ap~nesa; y sus sanciones generalmente fueron penas privativas 

de libertad a~i ~orno la impo~lción de la pena de muerte a los responsables. 

El tribunal de Tokio al. igual que el de Nuremberg, fue creado por los 

vencedores en el conflicto mundial; al respecto se señala que "en última instancia, la 

critica más severa que se puede hacer a los tribunales establecidos tras la Segunda 

Guerra Mundial es la no determinación previa del juez competente';49 de manera 

que la doctrina ha criticado drásticamente el funcionamiento de estos tribunales, 

pues no fueron respetados los principios de imparcialidad y objetividad del debido 

proceso, así como la violación a los principios de legalidad, la falta de tipicidad y el 

principio del juez natural el cual consiste en que nadie puede ser juzgado por 

comisiones especiales haciendo a un lado al juez natural designado por la ley para 

conocer de la causa. 

Rodriguez Carrión aduce que "lo que es aún peor, que estos -los tribunales

se. /imitaran a imponer la justicia de los vencedores, sin llegar a conocer de los 

delitos cometidos por los órganos de los Estados vencedores";'J lo cual 

verdaderamente produce una total injusticia e incertidumbre juridica para aquellos 

que se encuentren sometidos bajo la jurisdicción de los tribunales militares .. 

internacionales, que en lo personal les asigno la denominación de tribunales · 

penales militares sin concederles el carácter de internacional, toda vez de que· 

en su integración no existen jueces de nacionalidad neutral y mucho menos un juez 

de nacionalidad de los paises vencidos; además de que no conoció de los delitos en 

"'
9 RODRIGUEZ CARRION, A.- "'Lcccionc...; de derecho ln1cmacionnl Público", 4" cd. Edit. Tccnos, Madrid 

España J99N, p. 1<>9. 
'°ºldcm. 
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los que se pudo habÉir incurrido por parte é:te personas pertenecientes a los países 

victoriosos; en cambio, hay que reconocer que por primera vez existe una dislincióri 

entre crrmenes·contra la paz, crímenes tfe guerra y crímenes contra la humanidad, 

de manera .que los individuos son susceptibles de ser acusados y sancionados aún 

cuando aleguen haber actuado bajo la enveslidura del poder público del Estado. 

1.4.2 Los Tribunales Penales Internacionales Ad hoc. 

Los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para 

Ruanda constituyen una manifestación del ansiado anhelo que ha perseguido la 

Inmensa mayorla de la comunidad mundial de establecer una jurisdicción penal 

Internacional; sin embargo, estos tribunales al igual que los de Nuremberg y Tokio 

presentan ciertas limitantes por tener una potestad jurisdiccional Ad hoc, lo que 

Implica que son especializados para atender determinadas circunstancias sin contar 

con un carácter permanente y heterogéneo para juzgar a lodos aquellos que 

presenten conductas criminales y quebranten al aden jurldico internacional; . no 

obstante, los tribunales para la ex Yugoslavia y para Ruanda son distintos a los de 

lribURales penales militares toda vez que los prirTleros fueron creados medianie el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través efe ma:!Ídas: .adoptad~~ 
frente a circunstancias consideradas como amenazas pára 'el mantenlmieritó: de .la 

paz y de la seguridad internacional, de manera que 1~· cr~aclón efe h:>s t~ibCl1~1~s Ad 

hoc constituyen un gran paso hacia el camino de la ¡Jstici~ 'üÍ11~~r~~l.:pué~'e1 ÍrÍbunal 

de la ex Yugoslavia se instauró para juzgar:á ioS';:i'Prib~~i~~\~~~pcin~~bÍElsde · 
violaciones graves al derecho Internacional hunianÍíari6''y'~i dé/~¡:;~:~;;~·~¡,; íliia para 

sancionar a los responsables de genocldiÓ yl;j°(i~~ tr~~s9ie~iones :~1 dÉirechc;. 

humanitario acaecidas en ese país. : ·':,X• :·, {)'.'' :.;,;, ·''' · .-,d.' 

La creación de los tribunales lnt~~naclonales Ad hoc fue resultado . de una 

etapa preparatoria en la cual, el desempElño del Consejo de Seguridacf de .la 

Organización de las Naciones Unidas gira en torno a un esquema común y se inicia_ 

ante un conflicto armado en el que aparentemente existen indicios y evidencias de 

que se estuvieron violando normas de derecho Internacional humanitario; ante tal 
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situación, el Consejo de Seguridad trató de avenir a las partes para que respetaran 

lo establecido por las normas del derecho de gentes; no obstante tales situaciones 

no cesaron, por tanto el Consejo de Seguridad procedió a la conden_a de esos actos 

y manifestó que las violaciones al derecho internacional. humanitario cometidas se 

traducen en delitos que entrañan responsabilidad penal de los individuos. Ante la 

gravedad de la crisis generada por esas situaciones, ambos tribunales fueron 

instituidos en el marco del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, en 

momentos en que el Consejo de Seguridad determinó formalmente que la situación 

en ambos paises constituia una amenaza para la paz y la seguridad internacionales; 

por lo que una vez constatada la existencia de violaciones masivas y sistemáticas a 

las normas del derecho internacional se procedió a la creación de los tribunales 

penales internacionales Ad hoc.51 El articulo 39 de la Carta de las Naciones Unidas 

le da facultades al Consejo de Seguridad para determinar la existencia de toda 

amenaza a la paz o acto de agresión y otorga la prerrogitiva de decidir las medidas 

que puedan tomarse en esas circunstancias de conformidad con lo dispuesto por los 

articulas 41y42 para restablecer la paz y la seguridad.52 

Como se puede observar, los dos tribunales penales internacionales cuentan 

con caracteristicas semejantes y por tanto mantienen una estrecha relación y al 

mismo. tiempo comparten algunos principios tales como: la primacia del tribunal 

internacional (articulo 9 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y articulo 

8 TribUnal Penal Internacional para Ruanda). principio de non bis In ídem (articulo 

1 o Tribunal· Penal Internacional para la ex Yugoslavia y articulo 9 Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda) y la cooperación de los Estados con el tribunal (articulo 

29 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y articulo 28 Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda). 

~ 1 Cfr. PIGNATELLJ F y MECCA.· .. Consideraciones acerca del C!\tnhlccimicnlo del lrihunal inlcrnncional para 
el cnjuiciamicnlo <le los presuntos responsahlcs de violaciones gra\'CS del <lcrccho in1crnacional 
humanilario cometidos en el lcrritorio Je la ex Yugoslavia a partir dcllJlJI"". en Rc\'Ísla Española de Derecho 
Militar, E!-o('laña, julio-<liciemhrc 1994, p. 41-43. 
~~Cfr. VITORIA-GASTEIZ.- '"Curso <le derecho in1cmacional'', Servicios Edi1orialcs de In Univcrsida<l del Pais 
Vasco, Tccnos, Ma<lri<l 1995, p. 176. 
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· Estos dos tribunales ~on los únicos ejemplos de jurisdicción penal instiluid::i 

por la comunid~dlnternad~~al ya que no fueron impuestos por los vencedores a los 

v~ncidos en un conflicto internaé::ional; incluso antes de la creación de estos 

tribuna.les, ya :se. IÍabfa planteado la· propuesta de constituir un tribunal penal 

Internacional que juzgara los crlmenes de guerra cometidos por los Estados.Unidos 

en. Vietnam y lllás · recient.emente en. coritrá deÍ. gobierno lrakf, de poder haber 

enj~iciado a Sadam Hussefn como r~s'ponsable de la agresión de lrak contra Irán, 

asf como para juzgar a c;iminale~ en Chechenia, Burundi y el ácÍual Co~go. 

En cuanto al procedimiento para establecer estos dos tribunales, existían dos 

posibilidades, una era la vla convencional qJe Implica i~ el~bomció~·y.concertación 
de un tratado internacional, para lo cual 'se requería' un •lapso de tiempo . . ' ' .-• · .. -,., '· .. ,, ·-. · .. .,,. 

considerable, lo que podrla ser demasiado· tarde. y, la urgéncia · exlgla una pronta 

solución, por tanto se optó por la vlá cii{, i~ d~ci~ió~~ ü'riu'at~ral del'' Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. Aún ccill;,10 anieiior~; ~~ h{Je;tra qué el objetivo 

puede ser alcanzado, pues resulta neces~~io:qu~'1á comlinldad internacional acbpte 

un órgano jurisdiccional internacional qlJe'{res'petec los principios universales del 

derecho penal para qúe de'~~ta io'r;,.i~i~ü·~¡.~;;,'~El~cias sean inobjetables; en este 

. sentido, la cre.aclónde una Corte PEi°na(lntÉi~naclonal Permanente asegurarla que 

nirigún habitariÍedel ~~n.cÍa' püed~·~;;;/~~ric1ol1a'ci6 sin tener un juicio previo y justo 
i rú~ciÚo·e~úlla1i;;y~ntériÓ~áihe~ho~qri1'6ie> · ·· · 

-. ·..'~·/ _:::)~. ,:·{~~>' ,. ·~-·-::·, .'':._;;,;:.-

1.4.2.1 lla'e'iv~~~~ia~i'~;·:c,;; ··'···· 
.-»~.: ~::~").'.<': . ::~~(; -::·-. ·~ '.: ·.~:~ >"', . 

Co.,.;o.~~ h~ ~l!;tO;' t~~~ algun~s . Intentos fallidos; por fin se logró instituir 

. algo páreCidéí.á: lo deseádo'hace ya varias décadas. en efecto; después de los 

' aconteé:imierit6s tari d~ásilci:i~' ~ inl~ios de la década de los noventas que finalmente 

desemboca~ori en la cre~clón del tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia y 

poco más tarde , la creación del tribunal para Ruanda. 
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El Tribunal Penal Internacional Ad hoc para la ex Yugoslavia ha sld·o creado 

por el Consejo de Seguridad53 para juzgar a los individuos que scan''pmbables 

responsables de la comisión de actos que constituyan violaciones grav!3~al derecho· 

internacional humanitario convencional o consuetudinario, asl come> ele aqllelloi que 

cometan el delito r.e genocidio y crímenes contra la humanida~ el1 el.tirriÍori~ de la 

ex Yugoslavia54cometidos a partir del 1º de enero de 1991, y·se ~eñalócomo sede 

de este tribunal a la ciudad de la Haya en Holanda el 17.de novlembred~ 1993. 

Como ya se ha mencionado, el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia surgió 

con base en las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad, lo cual le otorga 

el carácter de internacional en virtud de ser producto de un organismo perteneciente 

a la Organización de las Naciones Unidas; es este sentido el maestro Arellano 

Garcla señala que "el flecho de que la creación del Tribunal y su correspondiente 

Estatuto hubiesen provenido del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le 

proporcionó a ese Tribunal Penal Internacional una naturaleza jurfdica de tipo 

mundial y, por tanto no sé limitó a un marco jurldico Europeo". 55 

La integración deltribunal penal internacional para la ex Yug:>slavla; queda de 

la siguiente manér~ de ~cu'erdo a lo establecido por el estatuto en donde se marcan 

las reglas queregul~rári el funCionamiento .de dlcllc) trlburia1._ ..• ~···' . ' • 
. - . ,_--·:·,--~I·~:-.\~;~::;:··::·.-:.-.·.:~~,--.-··-.. -.-~ ·-~·:···L' ·-.. _-~·<-·-"·:·. -·--

- Exlsien clos .salas que iniegrari Ja primera lnsÍancla; y .;ada una tiene tres 

Jueces independie~te~ y de. distiryti3. néJ(;ic>riélL\ 
.. ,. :·•, 

- Cuania con una sala de alza.da eón cin'oo Jueces pará revisar lo acttiado por 
. ·. ·. ·. . . .· 

las dos salas anteriores cuando las resoluciones .de estas sean Impugnadas. 

- Las salas tienen un secretario común. 

~:i Se crea mcdinnlc las resoluciones MOM y 827 del Consejo de seguridad. aprohadas el 22 de febrero y 25 de 
mayo de 1993 rcspccli\'a111cn1c. 
!i-' La ex Yugoslavia cslnhn intcgmdn por los tcrrilorios de Bosnia-llcrzcgo\'ina. Croacin, Eslo\'cnia, Macedonia, 
MontcnC!,'TO. Scrhia. Ko"ovo-Mc1ohijn y Voivodino. 
!i'- A RELLANO GARCiA. Carlos.- .. Segundo curso de derecho intcrnncional púhlico ... Op. Cil., p. 900. 
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- Se tiene a la figura del procurador independiente a las salas. y que tiene 

facultad para radicar la instrucción de los juicios, además de la. acción 

persecutoria del delito 

. . 
Este tribunal es el primero de esa naturaleza creado después de la segunda 

, ~· 

guerra mundial. .. · ;· 

El tribunal para la ex Yugoslavia manifiesí~ en el~~Í,culb9 de' su estatuto una 

Jurisdicción subsidiaria o conÍplementari~~co'ri;re1iciiÓ,n·a:·1~i trÍbUn,al~~¡rite;nos de. 

manera que permite el ejercicio de la JurÍsdi~~iÓ~··;;~· ~~t~~:.;~r~,d~t~~mi~ando una 

primacía del tribunal internacional sobr~ ~q'~ell~~ ~~rt~~ecierites ~I p~ís q~e tuJiera 

injerencia en el asunto, 

Este constituye un verdadero 'trl,bunal· Internacional que paso a paso ha 

demostrado su efectividad, toda .Jéi que re~pet~ .las normas del debido proceso 

legal, asl como los principios· de ;·obJetlvldad e imparcialidad a diferencia de ·¡~ 
ocurrido con los tribunales penales militares de Nuremberg y de Tokio. s.in embargo, 

su labor se vio en ocasiones envuelto en diversas complejidades ya que se 

enfrentaron algunos problemas en cuanb a su funcionamiento, en razón de que se. 

tienen deficiencias re.specto a las reglas del procedimiento, así como en la captura y 

entrega de los acusados. En la actualidad este tribunal ha emitido mucho material 

jurisprudencia! que emanan de los juicios que se han sometido a su conocimiento; 

dentro de los cuales se pueden destacar las sentencias definitivas dictadas en lo 

juicios incoados en contra de varias personas como: Drazen Erdemovic, Dragan 

Papic, Dusko Fadic y Tihomlr Blaskic sentenciado a la pena de cuarenta y cinco 

años de prisión por crlmenes contra la humanidad cometidos durante la guerra de 

Bosnia-Herzegovina. A esto hay que agregar que se encuentran detenidos y puestos 

a disposición de este tribunal cerca de cuatro decenas de personas, asimismo han 

sido acusados ante el tribunal de la Haya de crímenes de guerra tres dirigentes 
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serbios que son: Slobodan Milosevic, Kadovan Karadzic como ex llder de los serbios 

bosnios y el ex comandante del ejercito serbio de Bosnia Ratko Madic.56 

1.4.2.2 Ruanda. 

En el año de 1994, en Ruani:la fueron exterminados más de 500,000 

Personas en uno de los má~-a(r~c~~ ací~s de geno~idio que se hayan presentado a 

l.o largo de la historia de la humanidad; s~gún Chris Maina "la matanza comenzó 

apena·s_ únas horas después de que fuese derribado, en un atentado, el avión en el 

que viajaban, tras.negociaciones de paz en Tanzania, los presidentes de Ruanda y 

de Burundi, antes de aterrizar en el aeropuerto de Kiga/l'. 57 

El atroz genocidio pareciera ser que estaba ¡]aneado desde tiempo atrás, 

toda vez que la radio y la televisión de Ruanda se dio a_ la tarea de difundir a diario, 

propaganda racista, lo cual incitó a un ambiente __ de violencia que a su vez 

fomentaba el odio, el rencor y la venganza, de manera que provocó una tendencia a 

exterminar a los tutsis y a algunos hutus mod_erados, por lo cual, la identidad étnica 

de una persona pasó a ser su condena a muerte en el pals africano de Ruanda; Asi 

las masacres en la población tutsi junto con las múltiples violaciones a las mujeres 

pertenecientes a este grupo étnico, entre abril y julio de 1994, constituyeron una 

acción iifclta por parte de la Milicia Ruandés junto con el frente patriótico de Ruanda, 

en otras palabras, se estaba en presencia del crimen de genocidio, en donde la 

mayoría de las victimas no eran tutsis combatientes sino que se trataban de civiles. 

Estos acontecimientos tuvieron lugar mientras la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas para Ruanda se encontraba en dicho país para intentar de 

alcanzar negociaciones de paz entre el Gobierno Hutu y el Frente Patriótico 

Ruandés. 

5
tt Cfr. TAVERNIER, Paul.- "La experiencia de los lrihunales penales internacionales para e.'lt Yugoslavia y para 

Ruandaº, en Revista Internacional de lu Cruz Roja. No. 144. 10 de novicmhre de l 1J1J7, p. 645-648. 
!-

7 CHRIS MAINE, Petcr.- .. El lrihunal penal inlemacional para Ruanda: sancionar a los asesinos", en Revisla 
1 nlcmacional de la Cruz Roja, No. 144, l" <le noviembre <le 1997. p. 741. 
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Casi medio año más tarde a la creación del tribunal penal internacional para la 

ex Yugoslavia; el Consejo 'de Seguridad implementa para el territorio de Ruanda un 

nuevo .trib~nalp~naLlnterna~'ional Ad hoc58 que conocerla del delito de genocidio . . . . . . 
ocurrido en· ése>pals,·'asr'.ccinío de otras violaciones al derecho internacional 

humanit¡Írici' y t~~bién·~~tu~ría E!n el proceso que se finqu~ en contra de. los 

ciudadanos ~uandeses qiÍe'séan señalaci:ls como probables responsables d.e ·los 

. 'actos' mencionacioi{arííericirmente o bien, de violaciones a las normas de derecho 

6ometida~ en t~~riio:icÍscÍ~ E~t~dos vei:inos comcÍ el de Uganda, Tanzania, Burundi y 

el Congo (antes Zaire); en ~I period·a comprendido del 1° de enero al 31 de 
• •• ••• ' <. ' -··:,. ,,- • • 

diciembre de 1994. La importancia ,de este tribunal radica en que. facilita la 

determinación del contenldcÍ deigeno~ldio y de las formas que este adopta, tales 
' ' ,• 

como la Inducción a cometer ese delito, la conspiración para realizar el genocidio y 

la complicidad en la conducta delictiva con actos punibles; .además. 'tiene· 

competencia para ~~Julciar a personas ·~cusadas de haber cometido crlme~es de 

lesa humanidad como · el .· hcÍr;,lcldio, . exterminio, esclavitud, deportación y 

encarcelamiento arbitrario, tort~~a. Ítlolai:lón y demás actos lnhumanos.59 

Él 22 de febrero de 19a5, el Consejo de Seguridad aprobó. la resolución ·977, 

en la que se designa a la ciudad de Arusha en Tanzania como"~ede oficial del 

tribunal, en donde se han Incoado varias diligencias; además se han girado órdenes 

de· arresto contra los culpables de haber planeado y organizado.en genocidio en 

Ruanda durante 1994; algunas de las personas que han sido capturadas y 

trasladándolas a Arusha para ponerlos a disposición del tribunal; el cual hició 

algunos procesos como en el caso de Ciernen! Kayishema, ex gobernador de 

Kibuye, quien tiene veinticinco cargos relativos a las matanzas perpetradas en 

diversos lugares; otro caso es el de Obed Ruzindana quien es empresario y está 

acusado de organizar el genocidio en el oeste de Ruanda, asi como el caso de Jean 

Paul Akayesu, ex alcalde de Taba, quien cuenta con más de una decena de cargos 

Sli Creado por el Consejo Je Seguridad mediante resolución 955 del 8 de noviembre de 1994. 

SQ Cfr. SANCllEZ PATRON. José Manuel.· .. La Conlrihución del Trihunal Penal Internacional para Ruanda o lo 
definición del crimen de Genocidio''. en Anuario <lcl <lcpar1amcn10 de Derecho Internacional <le la Universidad 
de Valencia, España 1999, p. IM7. 
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en su contra incluyendo genocidio y crlmenes de lesa humanidad, ·pero uno. de los 
. -· -·: '" ,. . _. -

casos más sensacionales ha sido el juicio Incoado en contra del. ex f'rimer Ministro 

de Ruanda, Jean Kambanda quien se confesó culpable del delito de ge11ocidio y, 

sentenciado a cadena perpetúa.60 

·Por su parte el Tribunal Supremo de Estad.os U~i~o~;.co:nJe~h~,~~;~: enero 

de 2000 décidió'eidraditar a EUzaphanNtakir'L1timaga,:q~len-.rüep~~t1J{étej~·igiesia 
en Ruanda, pues habla perniltÍdo que m~saérar~~·de~iro de st' ter!lp'fó a ·~i~mbros · 
de1 grupo étnico de 1~~ tut~1s. ;: · _, ,, · . ->' ,)('.:¡ : • _) A<_:,? 

La integración del J;lb~rÍ~1_:,~~rÍ~1; ~~~~ 10R~~r{c1~:~cJ~~6~- ~~~ici~rii~~ie de la 

"''"'ª~';,~~;;;;~~~t~i~~dli~:ii~t~ti"i~~;:J,: "''' pOra ~ ª' 
Yugoslavia'. ·' · · .x::·_eT · ·· ·. t ··-· .' ,. ·-~---~..-.~:-; -- .?:):·~ -~ -~-· -< :' 1,-- - . 

- Quedo adsr:;rlt() ~l._Fl!;_C;,¡1 d~I trlb~~~l¡:>~r~ la ex Yugoslavia; 

- Se designó.a lln Fiscal adjunto-que perrn'anecerla ei Klgali. 

No obstante,-: los· esfuer-Zos realizados por la Organización de las 

Naciones Unidas para étár_ respuesta a los reclamos de la sociedad internacional; el 

establecimiento de estos do·s tribÜnales internacionales Ad hoc ha sido en diversas 

ocasiones criticado, pero hal:Írla que comprender que se tuvo la necesidad de 

reaccionar en una situación de urgencia ante el horror de los acontecimientos 

acaecidos. Al respecto se dice que "el tribunal ha realizado muchos progresos pero 

enfrenta retos que en el futuro deberá superar, sobre todo contar con recursos 

humanos suficientemente adiestrados en su tarea".61 

"ºCfr. CURIS MAINA. Pctcr.· ""El tribunal penol in1cmacionnl para Ruandn, sancionar a los asesinos··. Op. Cil., 
p. 744, 
"

1 ARELLANO GARCIA. Carlos.- "Segundo curso de derecho inlcrnncional público" Op. Cit., p. qo3. 
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Otras criticas van con relación a que estos tribunales pudieran· encubrir la 

política de las grandes potencias; sin embargo, a mi juicio esos tribunales tiene el 

mérito de existir y funcionar, además de que se han tomado Importantes decisiones. 

muestra de ello es su aleccionadora jurisprudencia; aún y cuando es verdad que en 

algunos aspectos son decepcionantes por mostrar ambigüedad; peroen mi concepto 

también son valiosos en enseñanzas y serán determinantes para el establecimiento 

de una jurisdicción penal internacional de carácter permanente, pues las 

violaciones a las normas de derecho internacional, así como a los derechos 

humanos y al derecho humanitario no pueden ni deben quedar en la 

impunidad. En este sentido se aduce que "aunque los juristas llevan mucho tiempo 

reflexionando sobre las condiciones necesarias a fin de instaurar un tribunal penal 

internacional, el establecimiento de los tribunales Ad hoc para la ex Yugoslavia y 

Ruanda fue ampliamente improvisado, de ah! muchas de sus ambigüedade~.62 

1.5 Principios rectores de la Jurisdicción Penal Internacional. 

La jurisdicción penal internacional debe tener como sustento algunos 

principios que rijan su adecuado funcionamiento, los cuales se han sustraldo de la 

legislación penal nacional de los diversos Estados, de manera que dentro de eslos 

principios se encuentran el de la legalidad; la no retroactividad de la ley penal, la 

responsabllldad del inculpado asl como la sanción que se Imponga al 

responsable. Si dichos principios son respetados y llevados a la práctica 

adecuadamente, entonces se estará ajustando a un proceso legal debido, lo que 

implica que la jurisdicción penal internacional sea efectiva, toda vez que bajo estas 

circunstancias se estará en pleno respeto de los derechos fundamentales de 

cualquier persona. 

Como consecuencia del proceso de humanización por el cual está pasando el 

derecho internacional contemporáneo; se reconocen los principios que deben 

imperar en la aplicación de toda jurisdicción penal, en virtud de que las normas 

1
•:! TAVERNIEK. Pauf. ... La c.\pcriencia <le Jos tribunales penales inlcmacionalcs para ex Yugoslavia y para 
Ruanda", Op. Cil., p 6"16. 
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internacionales le han conferido derechos y obligaciones al individuo y por tanto 

adquiere subjetividad en las relaciones internaciones de manera excepcional a 

diferencia de los Estados.que fungen como sujetos primarios del derecho de gentes: 

asl, este derecho contiene normas que imponen directamente obligaciones a la 

persona humana y cuya violación: trae aparejada la aplicación del principio de 

responsabilidad pe~al inter~acionaf del• Índividuo: no obslanle, todo ello serla 

inaplicable si carece del princÍplo d~'l~~arictad~3 

La aplicación de lás normas de .derecho internacional que finque 

responsabilidad al individuo· y su correspondiente sanción se realiza de manera 

indirecta hasta en tanto comience a.funcionar la Corte Penal Internacional. 

1.5.1 Principio de. la Legalidad Penal Internacional. 

La existencia en·• el· derecho. internacional del principio de legalidad 

(nu//um crimen slne.iege}/;;e}Jún la doctrina, se considera de manera relativa en . ' 
razón de que diffcllmente. se· pueden aplicar las normas de un sistema jurídico en 

relación con ''otro:·''éf~"· n:;an~'rél'·; que no presenta una heterogeneidad total; asl. al 

carecer en la actualidad de un catálogo de delitos en materia penal internacional su 

aplicación es un tanto problemática: sin embargo, este principio aparece en varios 

Instrumentos Internacionales encargados de brindar protección a los derechos 

humanos, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como la 

Convención Europea para la Protección de los Derechos del Hombre y 

Libertades Fundamentales; por lo anterior se puede afirmar que este principio 

forma parte del orden jurídico internacional. El ordenamiento internacional, en 

muchas ocasiones no es el mismo que se determina en el derecho penal de los 

Estados, además de que en el ámbito interno al presentarse un proceso penal 

siempre se encuentran dos partes bien determinadas en el juicio, toda vez que está 

el órgano jurisdiccional dotado de competencia por la "ley" y por otro lado, se tiene a 

"' Cfr. DIEZ DE VELASCO VALLEJO. M.~ "lnslitucioncs de IJcrccho fnlcmaciorml Púhlico"'. 12ª cd. EJi1. 
Tccnos. MnJrid España 199'J, p. 252. 
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la persona señalada como probable responsable del delito previamente tipificado; en 

cambio, eri la esfera mundial; por un lado se tiene a la "comunidad internacional" ·y 

por·e1 9tro al particular como delincuente que de manera excepcional es sujeto de 

derecho internacional a diferencia de los Estados, por ello la aplicación del principio 

adquiere cierta dificultad en mi concepto, de manera que la responsabilidad penal 

d~I sujeto suele presentar un sustento distinto al del previo establecimiento de un 

tipo penal fnternaclonal estandarizado, pues recordemos que no hay delito sin ley 

que lo califique como tal. 

1.5.2 Principio de la Responsabilidad Penal Internacional. 

.. 

· Se debe desta~r que este principio abarca dos vertientes, ya que por un 

lado se tiene a la responsabilidad internacional del Estado, y por ei"otro está .la 

responsabilidad del individuo en el orden internacional; sin embarg·o·;eada uno de 

estos entes presenta una naturaleza distinta y por tanto la resp6;,s~.Í>Hid.ac(e.n q~e 
pudieran incurrir también es diferente en razón de que la de.1 Estacio'e~ de~a~á~ter 
"reparatorlo", es decir, que si un Estado quebranta el orden'JGridic~·lnte'.rnacfonai 
plasmado en los tratados y acuerdos o en la propia' costumbre ,'1nÍern.;;cional, 

generalmente debe restituir el daño causado; .en cambici la dei in.dividuo es· una 

responsabilidad de carácter "penal" al s.itu.élrse en la hipótesis normativa qu? IE! da la 

calidad de sujeto activo del delito, pero a pesar de ello, cabe la posibilidad de que 

exista cierta conexión entre estos dos tipos de responsabilidades, como en el caso 

de que una persona que actúe bajo el poder del Estado y que cometa un delito; 

entonces en esas circunstancias el Estado puede asumir responsabilidad 

internacional y el individuo otra de naturaleza penal. Como ya se mencionó estos 

sujetos del derecho de gentes son autónomos e independientes por ello no se debe 

confundir la responsabilidad de cada uno de ellos, de manera que aún se discute 

entre los doctrinarios el hecho de que en ocasiones se empleé el término de 

"crímenes internacionales del Estado'! pues a mi criterio el Estado no comete 

crimenes en el sentido estricto de la palabra. 
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1.5.3 Principio de Responsabilidad Penal al Individuo .. 

La sanción penal hacia los individuos es aplicada. por regla general, por 

el órgano jurisdiccional competente perteneciente a cada Estado, es decir, que este 

ejerce la sanción mediante su aparnto represivo; sin embargo, cuando las conductas 

individuales están tipificadas en el ámbito internacional y son adoptadas en el 

derecho interno, el Estado se encuentra obligado a sancionar teniendo como 

fundamento los principios de la aplicación extraterritorial de las normas penales 

internacionales por las jurisdicciones nacionales. Uno de esos principios es ta 

''jurisdicción un/versar como excepción a la territoriedad de la ley penal que limita 

al Estado al ejercicio de su jurisdicción respecto a delitos cometidos por extranjeros 

o nacionales en su demarcación territorial.64 La jurisdicción universal se determina 

en función de aquellos crlmenes internacionales graves en donde el bien 

jurldicamente tutelado es de interés para la comunidad internacional, sin importar las 

condiciones que presente el sujeto que delinque ni el lugar en donde se haya 

perpetrado el crimen; no obstante, a falta de un Código Penal Internacional no se ha 

adquirido un criterio uniforme para determinar en que delitos o crlmenes el juez 

nacional pueda ejercer su potestad bajo el principio de la jurisdicción universal, 

siempre que este haya sido Incorporado en el derecho Internacional, y al mismo 

tiempo poder optar por juzgar y sancionar al responsable o extraditarlo si así fo.ese 

solicitado por la jurisdicción competente de un Estado; por ello, en tal contexto es en 

donde se solicitó la creación de una Corte Penal Internacional permanente. 

1.6 Relación entre la Corte Penal Internacional y la Organización de las 

Naciones Unidas. 

El ideal de establecer una jurisdicción penal internacional a través de la 

Corte Penal Internacional ha tenido algunas críticas entre destacados juristas toda 

vez que se ha argumentado que este órgano jurisdiccional no será del todo 

bol Cfr. DfAZ SÁNCMEZ. José.· .. El derecho penal in1cmacional .. (ámbito <.."Spacial de la ley penal), 2 .. edición. 
Edil. Tccnos. Españn 1990. p.99. 
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autónomo e Independiente por mantener cierta relación con el Consejo de 

. Seguridad de la Organiza.clón de las Naciones Unidas pues como ya se dijo, el 

Capltu.lo. VII de la Carta· de San Francisco faculta al Consejo do Seguridad para 

adoptar medidas tendientes al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, 

pero no es solamente el objetivo de dicho capltulo sino en realidad del documento 

en· general ya que "la preocupación capital de sus creadores era la seguridad contra 

la guer~a· .65 Si bien es cierto que la comunidad internacional encabezada por la 

or.ganización de las Naciones Unidas fue punta de lanza para la creación de la Corte 

Penal Internacional, también lo es que se creó la Comisión de Derecho Internacional 

para que realizara un proyecto de Estatuto en el quese fundara la jurisdicción penal 

internacional, de manera que dicha Comisión es distinta al Consejo de Seguridad, 

aún y cuando esta guarda relación con la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas. 

La Asamblea General de la. Organización de las Naciones Unidas en 1948 

formuló una petición a la Comisión de Derecho.Internacional para que se planteara 

la posibilidad de crear una Sala de lo ·penal dentro ·del marco de la· ·corte 

Internacional de Justicia~ la Comisión de~pués' de ~studlar tal petición d~cldló .· 

proponer un tribunal penal internacional autónomo y permanente (que por falta de 

consenso en ese momento no se llevó a,·c~bo) sin que se.tuviera que modificar.el 

. Estatuto de la Corte Internacional de Just16i~~ La Comisión de Derecho lnt~rnacional 
fue creada por la Organización de las ·Naciones Unidas para satisfacer la tarea de 

establecer un desarrollo progresivo y una codificación Internacional, de manera que 

en la Integración de esta Comisión se ha procurado que los miembros del Consejo 

. de Seguridad se encuentren siempre representados en la misma, además de que la 

Comisión de Derecho Internacional acepta propuesta por parte de la Asamblea 

General o de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas y de sus 

órganos principales; no obstante la Comisión tiene una facultad de Iniciativa pero 

t.!'i SEPÚLVEDA. Cesar.- ••El derecho de gentes y la organización inlcmacional en los umhralcs <lcl siglo XXI•'. 
Edil. fondo de Cullura Económica. México 1995. p. 124. 
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que se encuentra controlada por la Asamblea General.66 De forma que el 

establecimiento de la Corte Penal Internacional está dentro de la labor 

codificadora y progresiva de la Comisión que aún con esa estra:ha 

vinculación que presenta con la Organización de las Naciones Unidas, 

constituye una base formidable para construir el derecho internacional del 

presente y del futuro. 

En este sentido el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, 

Celestino del Arenal comenta que "/os radicales cambios que se producen en el 

ámbito internacional a finales de los ochentas y principios de los noventas dieron 

lugar a una postura inicial generalizada de optimismo y esperanza en cuanto a un 

nuevo orden mundial, basado en la paz, la seguridad y la justicia, y en el que /as 

Naciones Unidas empezarlan a desempeñar el papel para el que fueron creada§;67 

de manera que como se puede observar, la Organización de las Naciones Unidas al 

ser. el máximo órgano en donde se encuentra representada la comunidad 

internacional ha tenido una intensa participación en la creación de la Corte Penal 

Internacional de ahl que derive la relación entre ambos. 

Por otro lado, el Estatuto de Roma establece en algunas de sus 

disposiciones, dete1T11inadas facultades para que el Consejo de Seguridad 

intervenga en cuestiones del procedimiento ante la Corte Penal Internacional. 

dejando a un lado a la Asamblea General debido a una mala Interpretación que mi 

juicio se hace respecto del Capitulo VII de la Carta de la Organización de las 

Naciones Unidas, lo que trae aparejada cierta subordinación política por parte de la 

Corte Penal Internacional respecto del Consejo de Seguridad. Ahora bien, dentro de 

la propia Organización de las Naciones Unidas, obviamente existen vínculos entre 

los órganos que la integran y en especial entre la Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad; sin embargo, este último al tener la representación de las cinco grandes 

potencias como miembros permanentes ha presentado cierto prdagonismo, lo que 

MI Cfr. SEí'ÚLVEDA, Cesar.· •'El derecho de genlcs en los umhralcs del siglo XXI''. Op. Cil .• p. 23<,..238 
"

7 DEL ARENAL. Celestino.· .. Las Naciones Unidas a los cincuenta anos" compilación e.Je Moc.Jcsto Scarn 
Vázqucz. Edil. Fondo de Cullura Económica. México 1995. p. 313. 
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ha puesto en entre dicho el papel de la Organización de las Naciones U.nldas y se ha 

pugnado por su democratización; pues esto constituye un asunto:de s~m1i ~rgencla 
con la .finalidad de adaptarla a las nuevas realidades de la distribución del poder de 

decisión en el mundo. 
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CAPITUL02 

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 

2.1 El Estatuto de Roma del 18 de julio de 1998. 

Como ya se ha visto, la Comisión de Derecho Internacional tiene como 

finalidad realizar una función codificadora del derecho internacional. En 1951 esta 

Comisión elabora un proyecto de estatuto para una Corte Penal Internacional que 

debía de crearse mediante un tratado internacional, pero al no darse respuesta por 

parte de la comunidad internacional, la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas decide postergar tal proyecto y en 1953 se propone un nuevo 

texto, con el objetivo de que se tuviera mayor aceptación en comparación con la 

tarea realizada dos años antes; pero desgraciadamente tampoco se alcanzó ningún 

'avance, de forma que no volvió a plantearse el asunto hasta 1989, fecha en que 

nuevain~nte la. Asamblea General solicita a la Comisión de Derecho internacional 

'que· aborde lo concerniente al Tribunal Penal internacional; constituyéndose un 

.'grupo de trabajo que durante los años de 1991, 1992 y 1993 elaboraría el texto del 

Estatuto de ·la Corte Penal Internacional; y asi se hace hasta que se presenta 

terminado ante la Asamblea General en 1994. A partir de esa fecha se comienza con 

la preparación de la Conferencia Diplomática de Pleripotenciarios para que iniciara 

el 15 de junio de 1998 en la ciudad de Roma. 
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Tras incesantes esfuerzos por fin se señala como sede para la Conferencia 

de Plenipotenciarios a la ciudad de Roma en Italia, a petición de este pals europeo, 

en donde durante cinco semanas las representaciones de los paises ahl reunidos 

discutieron y analizaron el texto del estatuto presentado por la Comisión de Derecho 

Internacional; algunos de estos paises hicieron observaciones, criticas y propuestas; 

otros lo aceptaron lisa y llanamente y otros más de plano lo rechazaron lo cual creó 

un ambiente de intensas y difíciles negociaciones; no obstante, se aprobó el Estatuto 

de la Corte Penal Internacional y fue presentado para su firma el 17 de julio de 

1998. Este acontecimiento constituye un paso importante contra la impunidad y 

hacia un mayor respeto de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario en general; pues al respecto se aduce que ''durante demasiado tiempo 

ha sido posible cometer atrocidades con total impunidad, lo que ha dado carta 

blanca a Jos criminales para que siguiesen cometiendo delitos, pues _está claro que 

el sistema de represión estipulado en el derecho internacionaUiene'sus deficiencias 

y que ha llegado el momento de adoptar nuevas normas· y c;ear''1Jevas instituciones 

para garantizar el enjuiciamiento efectivo de los criminales irit~'ma'éionales" .1 

El Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998 s~ ~6~Cibe:mecfi·~~te un tratado 

internacional que cuenta con 128 artículos, los cuales se encuentran ~emprendidos 
en_ XUI partes .• El texto es intenso en contenido y p_cír _tanto es un documento 

complejo· para su análisis, de forma que la tarea de desentrañar su sentido requiere 

de un estudio completo del derecho internacional y del derecho interno de cada pals, 

toda vez que en este estatuto se contempla un catálogo de algunos tipos penales 

internacionales, lo que a mi criterio hará las veces de un código penal 

Internacional en donde se abordan los aspectos sustantivos; además se plasma el 

funcionamiento de sus órganos, lo que implicarla una ley orgánica judicial; asl 

como un código del procedimiento a seguir que envuelve lo relacionado a los 

factores adjetivos o procesales y, finalmente una ley de cooperación entre los 

Estados en materia penal, de ahl que derive su complejidad; aunado a lo anterior 

1 RUUERGE MARIE. Claudc.- ••El nuevo Trihunnl renal lntcnrncional. Evaluación preliminar''. L"tl Revista 
Internacional de la Cruz Roja No 148, I" de didcmhrc de 1998. p. 72.1. 
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resulta dificil conjuntar a varios sistemas jurídicos que en muchos de.los casos no es 

sencillo combinar por las tradiciones jurídicas que rigen a cada uno de eliÓs. 

Los aspecto~·que contempla el Estatuto de Roma son los sig11ient~~: 
,:':'. . ,·,,· ,.·_'.· ·, 

• lnstitucloriaie:. y Círgánicos.- en donde se aboca a la· natural~za jJridica y la 

compOsldé>n efe laÓ:írte.Penélí Internacional; aspectos que son traÍadÓs en láPar1e 1 

que se' r~fiere al ~~t~ble~Íll1iento de la Corte y que abarca lo~ articulas ~~e van del 

1° al 4°; la Parte IV compuesta por los artículos 34 al 52, en donde s,e'.m.anifiesta la 

composición y la administración en la Corte Penal Internacional;: la Parte XI y 

particularmente el artículo 112 es relativo a la Asamblea de lo~ Eiitad~~ ~~rtes; y la 

Parte XII aduce lo conducente a la financiación de la Corte PeriarlnternaCional en 

sus artículos 113 al 118. 

• Sustantivos.· que comprenden todo lo relacionado a I~ ccmi~~ten°~l~ de la Corte; 

en la Parte 11 que trata de la competencia, la admlsibuíd:á:?Y •. ~ld~r~cho aplicable en 

los articulas 5º al 21; así como la Parte 111 en los artlcÚlo~"qlJe'v'~~·dei 22 al 33 y que 
·. , . ~. ' ... . . · .. · ";l 

abordan a los principios generales del derecho penai..· >> :·.: ... ,_,,e•.:' 
• Procesales.· que se encuentran princlpalmerite en'la.Parte'_v; qu'e se refiere a la 

investigación y enjuiciamiento en los artículos 53 ai 61; ade'rnás d~ la Parte VI que 

alude particularmente al juicio, contemplando los artículos 62 al 80; así como la 

Parte VIII en donde se determinan los medios de impugnación como son la 

Apelación y la Revisión plasmados en los articulas 81 al 85; y la Parte X relativa a 

la ejecución de la pena y que va de los articulas 103 al 111. 

• Relación entre la Corte Penal Internacional y los Estados, que se encuentra a 

lo largo de las disposiciones que conforman el texto del Estatuto de Roma, pero 

principalmente se ubica en la Parte IX en donde se aduce a la cooperación 

internacional y la asistencia judicial, abarcando de los articulas 86 al 102. 

El acta finál de la Conferencia de Plenipotenciarios contiene una 

"resolución", la cual se refiere al establecimiento de una Comisión Preparatoria 

para la C.orte Penal Internacional; dicha Comisión tiene la encomienda de elaborar 

una serie .de instrumentos que complementen al Estatuto de Roma, y dichos 
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instrumentos se refieren'a las reglas del procedimiento y prueba; a los elementos de 

los crlmenes; un acuerdo de relación entre la Corte y Naciones Unid~s; los principios 

básicos del ~c~erdo rélativo a la sede que han de n~gocia~ la· Corte Penal. 

lnternaclonai y .ef país anfitrión; el reglamento :financiero; un a~:úerdo sobre los 

privilegios · ~ · _inrnunÍdades de· 1os funcionarios de ia,.c;or;te; un. prE!~up~~sto. para el 

primer ejercicio finaÍiclero y el reglamento de la.Asamblea :de. los' Estados Partes, y 
'. O V • • • • ' - • •O ~··..: - •' • ' ' ' ' ••' .~ '- • O 

para' ello estéÍ: previsto que la Comisión . se. réünÍe.ra cuando entrara en vigor el 

. E·~tátuto de Ro~~ del 18 de juli6 de .1998, pa-;a Í~ c~aÍ ;~qu,~rla d-;; p~r lo menos 60 
,_, .. . .. .· ' ...... , , ,, , ... 

ratificaclories_por,partede los Estados pertenéciente~'a1aC:6mL1nid~d lriternacional. 

Ccinsider6 que si bien el Estatuto de Roma no es ·p~rf~cto, si es perfectible y 

con él se ti~ afc~nzado.un avance significativo éri la ~o~'per'i:ición Internacional en 

materia penal ioda vez que un tribunal, ya sea este n~~lorial o internacional, no . . . -

detiéne el . crimen al cien por cien pero lo que si puede es disuadir al fenómeno 

delictivo, y por tanto ayuda a disminuir el número de personas afectadas y de 

víctimas, de manera que bienvenidos sean los resultados obtenidos en Roma con la 

esperanza de toda la humanidad. 

2.2 Diferencia entre ta Corte Internacional de Justicia y ta Corte Penal 

Internacional. 

La relación que guarda ta Corte Penal Internacional con algunos de los 

órganos que integran a la Organización de las Naciones · Unidas como la 

Asamblea General y el Consejo de Seguridad, trae aparejada el vínculo que existe 

entre la Corte y la Corte Internacional de Justicia como órgano judicial de las 

Naciones Unidas; no obstante, es importante destacar ·algunos lineamientos que 

diferencian a cada uno de los órganos~urlsdicclonalesen comento. 

La Corte Internacional de Justicia se· compone·· por quince magistrados 
':• ._:-,,.' 

independientes que son elegidos por: la .. Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad de la Organización de las: N~cl~~~s Unldas de entre los aspirantes que 

les hayan sido propuestos, los cu'aies deb~n reunir los requisitos establecidos en el 
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articulo 2° del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; en cambio la Corte 

Penal Internacional se integra por dieciocho magistrados que reúnan lo señalado en 

el articulo 36.3.a del Estatuto de Roma. En cuanto a la competencia de estos 

órganos judiciales: precisamente en este rubro es en donde se encuentra la principal 

diferencia, toda vez que la Corte Internacional de Justicia presenta una doble 

competencia, pues por un lado tiene una competencia contenciosa y, por otro lado 

cuenta con una de carácter consultivo; de manera que el artículo 34 del Estatuto de 

la Corte Internacional de Justicia es muy claro al señalar que sólo los Estados 

podrán ser parte en casos ante la Corte; su acceso está abierto a los Estados que 

se hayan adherido al estatuto y aquellos que aún cuando no sean Parte del 

instrumento internacional, el Consejo de Seguridad les haya determinado las 

condiciones de su participación que, en ningún caso, podrá colocar en desigualdad a 

las Partes frente a la Corte; ahora bieñ, esta competencia se'"extiende a todos los 

asuntos o conflictos que las Partes sometan a consideración de la Corte, de los que 

se desprendan violaciones a los tratados y convenios inte-nacionales vigentes, o de 

aquellos previstos en la Carta de las Naciones Unidas.2 En cuanto a su competencia 

consultiva, la Corte emite opiniones respecto de cualquier cuestión jurídica e 

interpretación de las reglas plasmadas en su estatuto, a petición o solicitud de 

cualquier organismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 de la Carta de 

Naciones Unidas; sin embargo, los "Estados no pueden _dirigirse a la Corte para 

solicitar opiniones consultivas, ni la Asamblea ti~nef~~ult;;id p;J;~ autorizarbs";3 no 

obstante, el debate en este aspecto continúa en el ~e.no 'cie ·la Organización de las 

Naciones Unidas, en razón de que algunos palse~'.tia~.~ostrado resistencia para 

concederle autorización al Secretarlo General de Ná¿ionés Unidas para que solicite 

opiniones consultivas a la Corte; al respecto "Mé~ico ha insistido en esta materia y 

desde la Cumbre Iberoamericana celebrada en Guadalajara (julio de 1991) en cuyo 

comunicado, los jefes de Estado o de gobierno destacan la importa;;cia de fortalecer 

el derecho internacionar.4 Por su parte, la competencia de la Corte Penal 

: Cfr. SEARA VÁZQUEZ. Modcs10.- "Derecho lnlcrnacional Público'\ 17ª edición, Edil. Porrúa, México 1998, 
r·I" 3.10-332: 
· SEARA VAZQUEZ. Mcxlcsto.- .. Derecho Internacional í'úhlico" Op. Cit. r.332. 
"' MONTAÑO, Jorge.- ''La~ Naciones Unidas y el orden mundial l'J4K-l992'', Edit. Fondo de Cultura 
Económica, México l'JIJ5, p. 41. 

1 

1 .:.;:;IS uuí:~ 
FALLA DE GBlGEN 

52 



La Corte Penal lntcmncional, efectos en México. 
La Conc PcJlal Internacional. 

Internacional se divide en razón de la materia para juzgar a personas·ffsi.cas en su 

calidad de particulares como probables responsables de la. comisión ·de .una 

conducta delictiva respecto a los crímenes de guerra, crímenes de le~a humanidad, 

genocidio y la agresión. 

.. . 

En ambos órganos jurisdiccionales existen re~l~s · de procedimiento que 

deberán seguirse para la substanciación y des~rrollo:dei'~roc~~;, que se lleva cabo 

en cada uno de estos. El proceso seguido ante la ·c~rte írÍíé~rÍ~~icinal de Justicia se 
- ',.· -.-.<, -, 

desarrolla en dos etapas, la primera correspond.e .. 13 .la.fase escrita, en donde se 

presentan lodos los documentos que aporten las partes; la·otra fase es la oral, y se 

desahoga durante la audiencia que se realice .ante este tribunal y una vez hecho lo 

anterior, la Corte delibera y adopta una decisión por mayoría de votos de los 

magistrados presentes que se traducirá ·en la· sentencia que pone ·fin al 

procedimiento, no obstante, puede ser sujeta a una revisen si se presenta un hecho 

superviniente y del cual obviamente no se tenla conocimiento. Por su parte el 

proceso ante la Corte Penal Internacional se divide en dos etapas; en· la primera se 

da lo relativo a la investigación y al enjuiciamiento en donde se inicia la persecución 

del delito y se determina el ejercicio de la acción penal durante la llamada 

instrucción, además se establece .el enjuiciamiento propiamente dicho con la orden 

de detención y la· comp~recencja dejas partE!s, asl como, con ,la ratificación de los 

cargos Imputados al inculpado; y~ en Ja segunda i;tap~~s.é d~s¡:¡rrolla el juicio en 

·.donde' se dE!s¡;¡hogan ... •t~dasy .•• cada. una:de las probanzas hasta. llegar a una 

sentencia eón la qu~ se pÚ~ier~ e~t~'b1~·;;er u~~ '¡;;;;n'i:i/~ 6an ~11~ ~e d~.conclusión al 

~:::.~:~f'~~~~1f~~!~Y!f E~f~~1~::~::~"~: 
, dos, órganos judiciales Internacionales, en' ~~zÓ~ de que la Corte Penal Internacional 

cuenta con un sistema de solución de controversias en donde se le da participación 

tanto a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como 

también a la Corte Internacional de Justicia, dicho sistema consiste básicamente en 

dar solución a los problemas que se presenten entre Estados Partes y que puedan 
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producirse por la interpretación y aplicación de las reglas qi.1e determina el propio 

Estatuto de Roma; en estos casos es entonces cuando Intervendría la . Corte 

Internacional de Justicia, toda vez que en lo referente a cuestiones de carácter 

judicial; la Corte Penal Internacional será quien resuelva únicamente.por si misma; 

de manera que la intervención de la Asamblea de lo.s Estados Partes en esta 

situación será la de determinar una vez que hayan transcurridotres meses y no se 

de solución a la controversia; si. es oportuno. o no remÚií el asünto ante ·1a Corte 

Internacional de Justicia de acuerdo~ Ío esÍablecido en ~I articuló 119 del Estatuto 

de Roma y asl poner a funcionar la ·competenclá có~sultiva de la Corte Internacional 

de Justicia: 

2.3 La composición de.la Corte Pe~al l~ternaclonal. 

La composición de ·la Corte · Penal·· Internacional· se encuentra 

Influenciada por la estructurade los Tribunales Penales lnternaclÓnales Ad hoc de la 

ex Yugoslavia y de Ruanda; de forma tal: que la c~rtE! Penal lnter~a~ional está 

Integrada por dieéiocho ~agistrados de ~6uerd·~ ~j aiti~ulo 36. 1. del Estatuto de 

Roma; como ~e puede observar:: el ~úriiero'."'ci.;;''~~rilonas que fungirán como 

magistrados es par, lo cual pudiera traer·a~~~i~~;~ ~i~ta algunos problemas para la 

toma de decisiones en caso de presentarse un empate en la votación, ya que 

g-El~
0

era1~E!nte el número dEl jueces o m~gl~trados que componen a otros órganos 

c~n competencia judicial es impar, comJ:> por ejemplo la propia Corte Internacional de 

Justicia se integra por quince jueces de acuerdo al articulo 3.1 del estatuto de la 

propia Corte, o la Corte lnteramericana de Derechos Humanos que se integra por 

siete jueces de conformidad con el articulo 52.1 de la Convención lnteramericana de 

Derechos Humanos o Pacto de San José; sin embargo, esa apreciación a priori se 

desvanece, en razón de que el funcionamiento de la Corte Penal Internacional se 

desarrollará a través de Salas las cuales estarán integradas por uno, tres, cinco o 

siete magistrados por disposición del articulo 39 del estatuto. 

Para algunas personas son demasiados magistrados y por ende se ha 

propuesto que con un número menor ta Corte podría funcionar a::tecuadamente y 
54 
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con ello se obténdrla un beneficio .en cuestión de reducir gastos por concepto del 

pago de honorarios a dichos magistrados; no obstante, se argumenta que el número. 

de dieciocho personas es necesario en razón de que el estatuto tipifica a un número 

mayor .de delitos en comparación a los establecidos en los estatutos de los 

tribunales de la.ex Yugoslavia y de Ruanda por ejemplo, y que por tanto la carga de 

trabajo será supuestamente mas elevada, además de que con esto se podrla 

abarcar mayor· pre~ncia d.3 las diversas tradiciones juridicas representad;~ e~ la 

córte P~nal tnteinaci~nal y una equitativa distribución geográfica, ya que se t~ata de 

una jurl~dÍéción universal. 
'· ' . ' ,, 

En Ún.prlmer plano,· el artlculo 35.1 del estatuto exige· que los magistrados se 

dediquen de. tiempo c~mpleto a resolver los asuntos planteados a~tela Corte; que 

además tengan disponibilidad Inmediata una vez aéept~do' 5J no'riibramlento;5 de 

manera similar ; I~ que sucede con los jueces de la' Corte: lntemaclon~I de Justicia y 

de los magistrados de losTribUnales Ad hoc éieJ1a·ex Yugoslavia y Ruanda; lo cual 

en mi concepto, es l~portante , que·, los ·magistrados se encuentren de forma 

permanente en su activld,ad jurisdicclonal dentro de la Corte Penal Internacional; sin 

embargo, no se debe percie.r:,de vista que la Corte presenta un carácter de 

complementariedad respecto .de las jurisdicciones nacionales lo cual implica que el 

funcionamiento de fa Corte ·Penal Internacional pudiera darse ocasionalmente. En 

este sentido el artlculo 35.2 manifiesta que los magistrados de la Presidencia de la 

Corte Penal Internacional, como órgano encargado de llevar a cabo la 

administración de la propia Corte, deberán estar permanente y exclusivamente 

desempeñando esa función; y el artlculo 35.3 concatenado con el artlculo 40 

determinan que los demás magistrados podrán conjugar el ejercicio judicial con otras 

labores profesionales; asl se abre una vertiente para que la Corte funcione como un 

órgano flexible de naturale;.::a mixta, en el cual tendrán cabida magistrados 

~A diferencia de lo establecido por la Comisión de Derecho lnlcmacional en el proyecto presentado en 1994. 
pues la idea era instituir un órgano viable y cfcclivo. que adcmlis tuviera un costo no muy elevado. que se 
contaría con un órgano jurisdiccional en donde se suprimieran los costos que implica el tener una plantilla fija de 
magistrados. así poder contar con una Institución estahlc sin dedicación de tiempo completo lo que ayudaría a 
que personas reconocidas por su trayectoria judicial y con compromisos lnhornlcs independientes a la Conc. 
pudieran compaginar la actividad de magistrados de la Corte l'cnal Internacional con el ejercicio de olra 
nctivic.la<l profesional. 
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exclusivos y otros con participación dentro de la Corte Penal Internacional. cuando 

así se amerite ya séa por la cantidad de trabajo o por las circunstancias del éa~o en 

concreto a resolver.6 

2.3.1 Elección y selección de Magistrados. 

Para la elección de los magistrados que integrarán la Corte Penal 

Internacional, el estatuto establece en su articulo 36.3.a, los requisitos o condiciones 

que deberán reunir las personas que aspiren a ocupar un cargo; dichos requisitos 

són casi idénticos a los que se señalan en otros tribunales internacionales, toda vez 

que los magistrados serán personas con integra reputación, que cuenten con 

una alta consideración moral y de gran prestigio jurídico reconocido, asi que 

pueden ser candidatos tanto aquellos juristas con experiencia comprobada en el 

ejercicio de la función judicial en los más altos niveles, asi como universitarios o 

jurisconsultos de competencia y capacidad reconocida.7 

Lo Interesante y que de cierta forma diferencia a los requisitos que 

generalmente se piden en cualquier órgano jurisdiccional c_om.b ;-_~bn"' er de 

independencia, imparcialidad y competencia probada; el Estatuto de Roma ·agrega 

otro que se refiere a la especialización en materia penal como 1~)~í~~Íece. é1 

".articulo 36.3.b.i, o de manera alternativa, ser especialista en el ámbito relativo_ a las 
--- .. - .; ... ' - _- .· .,'·'-:"':·-.-· ··,-

cuestiones Internacionales, pues asl lo señala el articulo 36.3.6.Íi; lo cual résulta ser 

IÓ~ico el hecho de que se deba tener amplio conocimiento en matéria ¡>e'n~_l.y en el 

ámbito.internacional por las funciones a desempeñar en la Corte Penal Internacional. 

No existe limite de edad para los magistrados de la Corte al igual que ·en la 

Corte Internacional de Justicia; no obstante, es Imprescindible el dominio de alguno 

de los idiomas oficiales de trabajo que determina el estatuto, tales como el idioma 

h Cfr. ACOSTA ESTEVEZ. J.B.- .. Ln L~lructura orgánica y In composición personal <le In Corte Penal 
lnlcmacional'". en Revista Internacional de In Cru7. Roja, 1" <le ahril de 2000. p.p. llJS-198. 
7 Ver articulo 13 del Estatuto del Tribunal renal Internacional para la c11t Yugoslavia: anículo 12 del Estatuto cJcl 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, asi como el artículo 2" del Esrn1u10 de la Corte Internacional de 
Justicia. 
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inglés o francés, de conformidad con lo establecido en el articulo 36.3.é concat.enado 

con el 50.2, toda vez que el artl~ul~ 50 determina que los. Idiomas oficiales de la 

Corte son los mismos que los que ~e e~plean en la Organlzació11 de las N~ciones 
Unidas, es decir, el idioma chino, francés,·ruso,-lnglés, y español'a.ios'c'uales el 

estatuto agrega el idioma árabe; sin embargo, los idiomas de trabajo son únicamente 

el inglés y el francés, los cuales se emplean en la gran mayorla -~e los tribunales 

internacionales aunque obviamente el predominio del idioma Inglés es muy claro, 

pero a pesar de ello, el estatuto de acuerdo al articulo 50.3 permite que se utilicen· 

idiomas distintos en el procedimiento, lo que a mi juicio garantiza la igualdad entre 

las partes y permite el respeto a los derechos del inculpado. Los candidatos serán 

presentados por los Estados Partes, los cuales podrán proponer a personas para 

ocupar el cargo de magistrados en la Corte siguiendo los requisitos que se 

establezcan en el derecho interno de cada Estado para la elección de los más altos 

cargos judiciales, esto de conformidad con el articulo 36.4.a.i del estatuto; pero 

también se podrá seguir lo establecido por la Corte Internacional de Justica para la 

designación de los magistrados en los artículos que van del 4 al-12 del estatuto de la 

Corte.8 

En cuanto al número de candidatos, los Estados. Partes pueden proponer 

cualquier cantidad de ellos que consideren convenientes, los cuales podrán ser 

nacionales del Estado que los proponga o bien de otra nacionalidad, siempre que 

pertenezca a uno de los Estados Partes, pues asl lo determina el articulo 36.4.b; y 

!t Para el cn.;o mexicano, el cargo judicial más nho es el de Minislro lic In Suprema Corte de Jus1iciu de la Nnci(m 
)' para pod1.:r ~er aspiranlc a ocupar este cargo la Constilución en su articulo 115 prevé como rcqui,.ilos: l. Ser 
ciudadm10 mexicano por nacimienlo, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 11. Tener cuando 
menos 1reinta y cinco nños cumJllidos ni din de In dcsignnciún; 111. Po~cer el día de la designación. con 
untigüedad mínima de diez años, titulo profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
instituciún lcgalmen1e focuhada,rE.;;l.CUo:·IV. GoLar de huena reputación y no haber sido condenado por delito 
qw .. ' amcrilc pena corp~as de un año de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación o nhu.,o de 
conlinni'a u otro que lastime seriamente la hucnn foma en el concep10 público, inhabilitara para el cargo. 
cunlquicrn lJUC haya sido la penu; V. lfahcr residido en el país duranlc los lios años anteriores al día de la 
dcsignnciún; y VI. No hahcr sido Sccrelario de Es1ado, Jefe de Departamento Adminis1ra1ivo. Procurador 
Gcnernl de In Repllhlica o de Justicia del Oislrito Federal, senador, dipulado fcJcrnl no gohcmador de algún 
Es1ado o Jefe del Dis1ri10 Federal, durante al año previo ni dia de su designación. 
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deberán cumplir con los requisitos que se exigen: además existe ·la posibilidad de 

acuérdo al artlculo 36.4.c que la Asamblea de los Estados Parte~ ~sC:oJ~ un· Comité 

Asesor para la designación de candidatos, lo cual es muy bé~éficOe~·raz"éinde que 

se tomarlan en cuenta criterios de carácter técnico Yno.pólitico;:yaque ·asie Comité 

tomará debe considerar la experiencia y capacidad profesl~n~l .de los aspirantes, su 

trayectoria en la actividad judicial; en cambio, si dicho Comité no· existiera, la 

designación de los magistrados pudiera darse por innuencia e interés de aquellos 

Estados que los hayan propuesto. 

Para realizar la elección de los candidatos se elaborarán dos listas, la "A" y la 

"B"; la primera de ellas estará integrada por expertos en derecho penal de los cuales 

sé seleccionarán al menos nueve de Jos magistrados; la segunda se formará por 

expertos en materia de derecho Internacional humanitario y derechos humanos, de 

la cual los Estados Partes seleccionarán a cinco, pues asi lo determina el articulo 

36.5; por último, los cuatro lugares restantes para sumar el total de dieciocho 

magistrados serán seleccionados manteniendo una proporción equivalente, lo cual 

implica que seguramente serán dos penalistas y dos más internacionalistas; en lo 

personal espero que esta forma de selección no provoque divisionismo entre los 

magistrados en razón de su especialización, pues podrla producir efectos no 

deseados: además es discutible el hecho de que un tribunal internacional como en 

este caso la Corte, se encuentre compuesto en mayor número por penalistas cuando 

su función será aplicar precisamente normas de derecho internacional; ahora bien, 

la. denominación de este órgano judicial es la de Corte Penal Internacional lo que 

·.implica que efectivamente tendrá una función jurisdiccional en el ámbito 

·internacional, y por esta causa se requiere de expertos del derecho internacional y 

·del derecho penal; sin embargo no se debe olvidar que se van a substanciar 

procesos ante esta Corte, y por ende se debió de contemplar a personas expertas 

· ·eri derecho procesal para ocupar el cargo de magistrados, quienes velarlan por 

garantizar el debido proceso legal junto con los derechos procesales del inculpado, 

de manera que el estatuto sólo debió haber requerido la calidad de juristas de 

reconocida competencia sin condicionar el sistema de selección de los magistrados. 
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Después de la preselección, los magistrados serán electos mediante votación 

que se realizará en forma secreta; y resultarán seleccionados aquellos que obtengan 

una mayorla especial de las dos terceras partes de los votos emitidos por los 

Estados Partes que se encuentren representados al momento de la elección de 

conformidad con lo establecido en el articulo 36.6; por su parte, el articulo 36.7 

determina que no podrán ser magistrados dos nacionales del mismo Estado y 

esto se debe. a varias situaciones como lo es la Igualdad, la equidad, la 

proporcionalidad, la pluralidad y sobre todo la Imparcialidad al momento de 

resolver. 

Por ot_ra: parte, de conformidad con. el articulo 45; una vez electos, los 

magistrado~ .deberán protestar el cargo, es decir, realizar la prcrnesa pública de 

· forma :so1éríi·n~ para conducirse con imparci~lldad y eficacia; esta promesa es 

·obllgatcJri~-~dé~á~ para todos los funcionarios de la Corte. 
-·,.:;':' ,, _,·. . _· 

El e~t~tGtO. preten~e que 1c)s. principales sistemas jurldicos contemporáneos 

del mundo,;e'en~ueritren representados dentro del número de. los dieciocho 

rnaglstrados'?toda vez'. que el articulo 36.8.a.i señala que en la selección de 

magl~trado; ~¿ ~o~~idere un r~parto geográfico equit~tivo para qu~ la Corte no sea 

IJn trib~nal_aÍe~o_ ~ las jurisdicciones Internas: o cc)m~ un~rgano al servicio de sólo 

unos cuantos paises: no obstante, esta aspiración pucli'era estar un poco fuera del 
! ,. . '· . • • 

entorno fáctico, pues resulta dificil asegurar el cumplimiento de esa exigencia ya que 

resta posibilidad a penalistas o internacionalistas de comprobada capacidad que por 

pertenecer a un sistema jurldico que ya se encuentre representado, deba dejar la 

oportunidad de ser magistrado y darle paso a otra persona no tan competente pero 

que representa a otra tradición jurldica por razones del reparto geográfico 

equitativo. 

Un aspecto destacable que abarca el estatuto es lo relativo al género en la 

elección de magistrados que integrarán la Corte Penal Internacional, toda vez que el 
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artículo 37.8.a.i aduce un~ representación equilibrada de magistrados entre mujeres 

y hombres, .9. con lo c.ual se pretende materializar el principio de igualdad. 

De. acuerdo . al articulo 40.1, los magistrados deben actua'r con plena 

independencia y para garantizar lo anterior, estos magistrados están obligados a 
ejercer sus funciones con dedicación exclusiva, pues .asl lo determina el· articulo 

56.2; · no obstante, se debe recordar que aquellos a los cuaíes se les permita 

desempeñar otras labores, tendrán la obligación de procurar que esas actividades 

no pongan en tela de juicio su plena independencia de conformidad con el articulo 

40.2; a su vez, el precepto que contiene el articulo 40.4 dispone que en el caso de 

que llegaren a surgir dudas en torno a la independencia que debe caracterizar la 

función de cada magistrado, estas dudas quedarán resueltas mediante la resolución 

que por mayoria absoluta adopten los propios magistrados, lo cual en mi concepto, 

la situación de que sean los magistrados los encargados de decidir respecto a este 

rubro, podrla provocar la producción de agunos problemas, toda vez que por 

compañerismo entre ellos probablemente no les sea grato el dudar de la integridad 

moral de alguno de estos; por tal motivo considero que lo más adecuado serla que la 

Asamblea de Estados sea la encargada de decidir si un magistrado cuanta o no con 

la independencia requerida. 

Los magistrados pueden ser reemplazados y una de las formas de sustitución 

es la que determina el articulo 41.1, el cual se refiere a que un magistrado "por su 

propia voluntad" podrá solicitar a la Presidencia que lo excuse para desempeñar sus 

funciones en un caso en concreto; por su parte la Presidencia decidirá sobre tal 

petición sin tener que hacer públicas las razones y motivos que haya tenido el 

magistrado para realizar tal solicitud; sin embargo, los magistrados son susceptibles 

de la recusación, pues tanto el Fiscal como el investigado o enjuiciado podrán 

solicitar que se le separe de la causa o proceso si existiera un sólo motivo por el cual 

pudiera dudarse de su parcialidad, equidad y justicia; lo anterior conforme a lo 

Q Esto posiblemente se debe a la presión que han ejercido a Jo largo del tiempo las diversas Organizaciones no 
Guhcmnmcn1alcs que pugnan ror la igualdad en derechos y oportunidades cnirc hombres y mujeres. 
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dispuesto· en el articulo 41.2 del Estatuto de Roma, de esta forma, la decisión 

entorno a la recusación será por parte de los demás magistrados mediante votación 

en do.f"!de se obtenga una mayorfa absoluta de acuerdo al artículo 41.4 pero ¿qué 

pasarla si no se obtiene dicha mayorfa y verdaderamente el magistrado en cuestión 

se encuentre en situación en donde se ponga en riesgo la imparcialidad durante el 

desarrollo de la causa?, por· ello insisto en que quien deberla de decidir es 

precisamente la Asamblea de Estados Partes, o en su defecto la Presidencia de la 

Corte Penal Internacional. 

No se debe dejar de lado a otras situaciones distintas a la recusación y a la 

excusa, como lo es la separación de alguno de ellos, pues esta puede darse por 

incurrir en alguna falta grave o incumplimiento de la misma naturaleza en el 

·desempeño de sus labores o incluso por encontrarse imposibilitado para realizar su 

función, ya sea por enfermedad o alguna discapacidad ffsica, pues as! lo señala el 

articulo 46.1.a y 46.1 .b; de forma que el estatuto sigue el modelo plasmado para 

esta situación dentro del ordenamiento que regula el funcionamiento de la Corte 

Internacional de Justicia. Por su parte el articulo. 4 7;. establece· que. en caso de 

comprobarse que efectivamente se trataba de.una falta no grave, entonces en lugar 

de aplicar fa separación del cargo se procederá al e~tabl~cimiento de determinadas 

medidas disciplinarias que pueden consistir én. una amonestación o en una sanción 

de carácter pecuniario, asl, para el_ ~á~ci'' d~-·ci.,;crétrarse la separación, el lugar 

vacante de acuerdo al articulo 37.1 se cubrirá a través de una nueva elección. 

Los magistrados de la Corte Penal Internacional tienen una serie de 

privilegios al nivel de los agentes diplomáticos de cada Estado, lo cual incluye una 

Inmunidad personal, de su domicilio, y de jurisdicción penal entre otros, de 

conformidad con el articulo 48 del Estatuto de Roma;'º no obstante, los magistrados 

podrán renunciar a la inmunidad de que gozan, lo anterior conforme al articulo 

48.5.a, pero se requiere de una votación en mayorfa absoluta emitida por los propios 

10 Esla serie de privilegios se da de confonnidnt..I con la Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas del 
18 de abril <le 1961. además de toda una lista de prerrogativas que se encuen1ran plasmadas en los artículos que 
van del 24 al 41 del mencionado instrumcnlo internacional. 
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magistrados: a su vez el articulo 49 determina que los magistrados tienen derecho a 

percibir un sueldo y dietas durante el desempeño del cargo. 

En cuanto al periodo o duración del cargo, el artfculo36.9.estáblece·que 

serán electos por nueve años, esto al igual que los magfstrádos de. la Corte 

Internacional de Justicia;" pero sin posibilidad de reelección, lo cuai en mi concepto 

tiene la ventaja de asegurar la total independencia del magistrado peró a su vez, la 

desventaja de que no se siga con los principios de unidad y de continuidad del 

proceso penal; y efectivamente a la regla del articulo 36.9 se antepone una 

excepción, ya que el artículo 36.1 O dispone que el magistrado que esté conociendo 

de una causa penal seguirá en funciones, con la finalidad de terminar por completo 

el proceso del cual tenga conocimiento de inicio; sin embargo, existen opiniones 

encontradas en este sentido pues hay quienes se inclinan por la reelección y 

quienes atacan a la misma, por ejemplo se dice que "el desempeño durante muchos 

años de cargos públicos de elevada responsabilidad, sean pollticos o judiciales, que 

impliquen un amplio ejercicio del poder, genera el riesgo de ir minando poco a poco 

las virtudes de quien los asume";12 sin embargo, desde mi punto de vista es 

aconsejable la reelección, además de que se debe dejar al magistrado en el ejercicio 

de sus funciones hasta en tanto no culmine con la causa que conoció de origen. 

De los dieciocho magistrados resultantes de la primera. elección; no todos 

durarán los nueve años, de forma tal que se dividirán, previo ·a un sorteo, para 

determinar a los seis primeros magistrados quienes . serán 1.os ... ú.nlcos ·que 

desempeñarán su función los nueve años en la primera elección; así. otros seis 

magistrados desempeñarán el cargo por un periodo de seis años; ·y los últimos seis 

durarán solamente tres años: pero conservando en este último caso la posibilidad de 

ser reelectos para un periodo completo de nueve años de acuerdo a lo que señalan 

los articulas 36.9.b y 36.9.c, lo cual en mi concepto es adecuado y ha funcionado en 

11 Ver Aniculo l.ll del Eslnlulo de In Conc lrucmacionnl de Jus1icia que dctennina el periodo de nueve año~ 
como duración en el dcscmpc:1'\o del curgo con la posihilidnd de reelección inmediala, salvo que haya ocupado el 
cargo por un tiempo mcnns a tres años. 
'~ SÁNCllEZ u:GIDO. A.- '"La rcformn del mecanismo de prolccción del Convenio Eumreo de Derechos 
llumanu..; .. , Edit. COLEX. l\1¡1drid llJtJS, p. 20:?. 
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todo los órganos judiciales en que se ha aplicado, pues tiene la finaÍidad de que nci 

todos los magistrados entren y salgan de funciones al 'mismo tiémp6 ya que d~ lo 

contrario se estaría ~ontraviniend~ el desarrollo progresívo 'de la Corte y del derecho 

de gentes.·· 

2.4 Los Órgano.s de la Corte Penal Internacional. 

La estructura orgánica con la que se integra .la Corte Penal 

Internacional se expresa particularmente en el contenido de la Parte IV del Estatuto 

de Roma que, como ya se ha hecho mención, se refiere a la ·é~mpo~i~ión y 

administración de la Corte"; pero específicamente, el artículo 34 enllsta a los 

distintos órganos que abarcan la composición la Corte; toda vez que de acuerdo a lo 

establecido por el referido precepto, la Corte Penal Internacional como organismo o 

institución jurisdiccional en el ámbito internacional constará de una Presidencia; 

una Sección de Apelación; otra de Primera Instancia y una más de 

excepciones o Cuestiones Preliminares; la Fiscalía; y la Secretarla; sin 

embargo, . considero que la Asamblea de Estados Partes también constituye un 

órgano, pues es precisamente en este último en donde se tiene la representación de 

los Estados participantes. 

Lo~· Ór~~no~ de la Corte Penal Internacional deben de contar con plena 

independe.ncia entre unos y otros de manera reciproca; no obstante, en su conjunto 

constituyen liná estructura común, pues son la base sobre la cual reposa el actuar 

·de la Corte.· 

La c.omposiclón orgánica cumple con las tres reglas fundamentales de toda 

institución jurisdiccional, en razón de que el carácter judicial está compuesto por la 

Presidencia y por las Secciones; en tanto que el mecanismo de acusación se 

encuentra representado por la Fiscalla; y la Secretaria se encargará de todo lo 

relaUvo a las cuestiones· meramente de naturaleza administrativa; y las funciones 
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especificas de cada uno ·de _estos órganos se encuentran en el texto del Estatuto de 

la Corte Penal tniE!r~adonal. 13 

2.4.1 La Presidencia. 

-En cuanto a la composición de la Presidencia. esta se Integra por tres 
- -

mi_em_bros, que son el Presidente y dos Vicepresidentes los cuales son electos por 

los dieciocho magistrados mediante votación de la cual se obtenga _una may6ria 

absoluta, pues así lo determina el artículo 38.1, de manera que los tres miembros de 

la Presidencia permanecen en su cargo por un periodo de tres años; aunque 

·pudieran ser menos si el magstrado deja de estar en el ejercicio de sus funciones, 

es decir, si algún magistrado ha sido electo para formar parte de la Presidencia y 

sólo le falta un año para cumplir con el tiempo de su encargo, entonces únicamente 

por este periodo que le falta estaría siendo parte de fa Presidencia; aun y cuando en 

este supuesto se tendría la posibilidad de ser reelecto. Como se puede_ observar 

tanto un tercio de los magistrados, como la Presidencia se renovaría cada -que 

hayan transcurrido tres años. 

Cabe la posibilidad· de que se presente alguno de los siguientes supuestos 

como son: la imposibilidad o Incapacidad, la recusación, o bien la renuncia; en 
- . . -

tales circunstanciiís-. sí el Presidente es separado del cargo, entonces el 

Vicepresidente Primero lo sustituirá; y si y sólo si el Vicepresidente Primero es 

retirado, entonces será sustituido por el Vicepresidente Segundo; para que por lo 

menos la Presidencia siempre cuente con una persona al frente de la misma de 

conformidad con el artículo 38.2. 

Dentro de las funciones que la Presidencia, esta se encuentra facultada 

básicamente para llevar a cabo una adecuada y eficiente administración de /Ós 

''Esta estructura orgánica que consagra el Estatuto <le ltoma destaca algunas diferencias con relación a lo que se 
lmhia plasmado en el proyecto de la Comisión <le Derecho Internacional en llJ'J4. toda vez que dicho 
proyecto conlcmplaha el cstahlccimicnto de una juma de Gobierno en lugar <le la Presidencia, aunque en el 
fondo se les haya concedido facuhndcs casi idénlicas. 
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órganos que componen a la Corte Penal Internacional con excepción de la Fiscalía 

puesto que en ella intervendrá de manera única y exclusiva el Fiscal de acuerdo al 

artlcul~ 38.3.a, esto resulta lógico en razón de que la Fiscalia constituye el órgano 

acusador, por lo tanto la Presidencia no puede intervenir en el funcionamiento de 

este órgano, pues de fo contrario se romperla con los principios de equidad, igualdad 

y legalidad, ya que se estaría convirtiendo en juez y parte. Además debe velar por 

desempeñar las misiones y facultades que el estatuto le confiera, pues así lo señala 

el artículo 38.3.b; entre las que se pueden ubicar de acuerdo a lo que determina el 

artículo 38.4, la intervención en el desarrollo de las actuaciones procesales de 

carácter preliminar que se requieran durante la investigación; dicha tarea se 

realizará de manera coordinada con el Fiscal; además la Presidencia, de 

conformidad con el artículo 36.2 tiene la facultad de hacer propuestas para aumentar 

o disminuir el número de magistrados dependiendo de la carga de trabajo ql.Je se 

tenga; en iguales circunstancias, la Presidencia puede asignar magistrados que 

pertenezcan a la Sección de Primera Instancia, de manera temporal a la de 

Cuestiones Preliminares o viceversa si así lo requiere el volumen de trabajo en la 

Corte; además tiene la facuítad de nombrar magistrados suplentes, lo anterior con 

·fundamento en los articulas 39.4 y 71.1 respectivamente. entre algunas otras más 

que se desprenden de las disposiciones del Estatuto de Roma. 

2.4.2 Las Secciones o Salas. 

Otros de los órganos · que componen a fa Corte Penal Internacional 

son las lla.madas··~Secciones" o "Salas", toda vez que con fundamento en el 

artículo 34.b, la CÓrte el.lenta con tres Secciones a saber: Sección de Apelaciones, 

Secclónde·:Prim~r~ Instancia y Sección de Cuestiones Preliminares; la primera 

.de e~tas, .es de~l~: l~·de Apelaciones, esta compuesta por el Presidente y otros 

cuatro m~glstr~d~~. sí~ndo un total de cinco de ellos; de forma que los magistrados 

~ue rnÍegra~ .Eisia'sec~ión son predominantemente aquellas personas que tengan un 

amplio .reconocimiento y capacidad en malafa de derecho internacional, toda vez . . . 
·que asl lo manifiesta el articulo 39.1. A su vez el artículo 39.3.b determina que los 

magistrados que integren la Sección de Apelaciones, desempeñarán su cargo de 
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manera única ~ e~~i'usl~~ ~n,'diclia Sección, pues el prcµio articulo de referencia es 

muy claro ,al señalar·(iue los magistrados desempeñarán su función en esa Sección 

durante todo,, su mandato; por su parte el artículo 39.2.b.i aduce que las tareas de 

naturaleza júdl~ial qGe le correspondan a la Sección de Apelaciones se realizarán 

mediante el' actua/ de una Sala de Apelaciones, que resolverá respecto de los 

medios de Ímpugn~ciÓn que existen dentro del procedimiento ante la Corte, tales 

como lapropia.apelaclón y la revisión14 que en su oportunidad se analizarán en a 
desarrollo dé la presente investigación. 

Las Secciones de Primera Instancia y la de Cuestiones Preliminares de 

acuerdo al articulo 39.1, del cual se desprende que los trece magistrados restantes 

integrarán estas Secciones, quedando constituidas cada ura de por lo menos seis 

magistrados, pues pretende combinar a personas con alta competencia en materia 

de derecho penal y en derecho internacional como ya ha quedado de manifiesto; no 

obstante, el propio articulo 39.1 en su parte final, señala la Intensión del estatuto en 

el sentido de tener preferencia hacia los magistrados con experiencia en 

procedimiento penal. 

Las funciones judiciales de la Sala de primera Instancia serán ejercidas por 

una o más Salas de Primera Instancia, integrada cada una de ellas PJr tres 

magistrados, de conformidad con lo establecido por el articulo 39.2.b.ii; por lo tanto 

no podrán haber más de dos Salas de Primera Instancia, pues hay que recordar que 

únicamente estas dos Secciones (Primera Instancia y Cuestiones Preliminares) se 

integrarán por no menos de seis magistrados. En lógica correspondencia, las 

funciones judiciales de la Sección de Cuestiones Preliminares, se realizan en una o 

varias Salas integradas por tres magistrados de acuerdo a lo señalado por el artfculo 

39.2.b.ii, o por un magistrado único en caso de que asl lo determine las Reglas de 

Procedimiento y Prueba. 

14 Ver el cupilulo 4 Je este lrahajo y particulannenle los numerales 4.6. I y 4.6.2 t.lcl mismo. 
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En estas dos últimas Secciones, el mandato de los magistrados dura 

inicialmente por un periodo de tres años, salvo que se encuentre pendiente la 

finalización de alguna causa, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 39.3.a. A 

diferencia de los magistrados de la Sección de Apelaciones, los magistrados de la 

Sección de Primera Instancia y los de la Sección de Cuestiones Preliminares, por 

exclusión al contenido del articulo 39.3.b, podrán ser reasignados a una o a otra 

Sección, con lo cual en mi concepto se pretende la posibilidad de aplicar un sistema 

rotativo interno que permita a todos lo magistrados, con excepción de aquellos que 

componen la Sección de Apelaciones; participar en la totalidad de las funciones 

judiciales que la Corte Penal Internacional tiene como encomienda; sin embargo, 

esto puede sonar contradictorio con el precepto en donde se dispone que cada 

magistrado deberá concluir una causa de la cual haya tenido conocimiento desde su 

inicio. 

A mi juicio seria también recomendable que para la designación de cada uno 

de los magistrados integrantes de cada Sala según la Sección, se tomara en 

consideración la imperiosa necesidad de mantener representados a los principales 

sistemas jurídicos contemporáneos en el mundo; así como el. procurar un sano 

equilibrio entre la asignación entre mujeres . y hombres en su carácter de 

magistrados. En este mismo orden de Ideas, se.ria ac~l1se'j~ti113 .. que si un maglstiado 

·fuese de la misma nacionalidad del Inculpado,', o, .naéignal'de ün.Estado que se 

encuentre en su calidad de denunciante, : éritonces'.·'é~e: •magistrado debería 
•' ·'·· - o·.·.,. '• 

excusarse de conocer el fondo del asuriio; pues de lo con.trario se estarla vulnerando 

el principio de imparcialidad qué todo ¡;;J~~~º· cÍebe-lle~a-r lmpllcitaménte. 
··<" .. '.·:'.·- .. , ' :·:,· 

-·-- -.,-;,.:·-, ··,"}_.::_(:~·- ~':>- '"'·-,:::.;·:::2·'' ,:.:;.;-,, •"'., ' 
2;4,3 La Flscalla} ;,':

0
:) <· •.··, ,, :;\ ' ' , : },\: 

'<-·~· - •'__,'.•' _ _;_;. 

Si bien la~~rsciira 'ci6~stlt~~e:~;r~~.6·;9~no que componen la estructura de 

la Corte Penal lnternacional;'ésta tiene ia peculiarÍd~d ele cC>ntar con una naturaleza 

de carácter aúló~6m6 y s~~~~~d::, ele la Corte, toda vez que así lo dispone el articulo 

42.1. 
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D~ntro. de algunas de las funci()rles. y facultades que tiene la fiscalla durante 

el. desarrollo de cualquier procéso substánéiado ante la Corte Penal Internacional, se 

encuentran las siguientes: 

Una de las funciones a desempeñar consiste en que de manera sistem.ática, 

la Fiscalla fungirá como receptor de la información en donde se presuma la 

existencia de crlmenes competencia de la Corte: una vez realizado lo anterior, la 

Fiscalla tiene la facultad de corroborar lo expresado en la información de.la .cual se 

tenga conocimiento: y dependiendo de esto, resolverá si es procedente o no el 

iniciar una minuciosa y exhaustiva investigación de los hechos que originaron la 

puesta en marcha de la. Fiscalla. 

Una vez iniciada 1.a investigación se constituye la llamada instrucción, la cual 

es dirigida por.·· la j".iscalla con·; la supervisión o bajo el. ; .. control . de la ·Corte 

dependiendo del ~asa· ~;, concreto15
• Finalmente, el Fiscai posee .la titularidad 

,. '•" •''·', _,• ,•-' • • • e'•>·" ., -• •, ••" 

éxcluslva del t!jercfolo de la' acción penal paradar origéri º11º al proceso como 

ta1 16, y ~ór ende, ~onér a funcio.nar la llla'quinaria del der~ch'o ~u~iuv() 'c1e la Corte. 

El ~rtlculo ~2.2 determina que I~ ~;~~i1a' se corri~~nd~é p()r Un fiseal, el. cual 

tiene el apoyo de uno o varios Fiscales Adjunto~; pero ~demás c~~ f~rlcfamento en el 

articulo 42.9, la Fiscalla contará co·n el personal técnico que ~e'~ ~~éesarlo para el 

buen desempeño de sus funciones; dicho personal se compone por asesores 

juridicos y especialistas en tópicos relacionados con violencia sexual, violencia por 

is En el derecho penal mc.,icano. la INSTRUCCIÓN se encuentra calalogada como uno de los procedimientos 
que se Jan en materia ricnal. ya 4ue el Código Federal de Procedimientos Penales la define en su articulo 1 
fracción 111. como .. nqucl 4uc aharca las diligencias rimc1ieadns onlc y por los Trihunales con el fin de averiguar 
y prohar la exi~1cncia del dcli10. las circunslancias en que huhicse sido cometido y las ricculiaridades del 
inculpado. nsi como In resrionsahilidaJ o irresrionsahilidad de este ... 
lt> La Fiscalia de la ('une f'cnnl lnlemaeional hace la~ veces de lo que en el sistema juridico mexicano constituye 
la Reprcscnlacicln Social o la ln,ti1ución del Minish.:rio l'úhlico con fundamenlo en los artículo~ 21 y 102 de la 
Constilución Política de lo' Es1ados Unidos Mexicanos; además de lo disriucsto por lu ley adjc1iva penal. toda 
vc;r que el COJigo Federal tfc Pn-...:'-•Jimicnlos Penales determina que el Minis1erio l'úhlico es el único que tiene 
ht titularidad del ejercicio tic la acciún penal.; y riara ello, de acucn.lo a la reforma del IH de mayo de llJ'JlJ, el 
artículo IMI del mismo onlenamien10 jurídico dispone que el Minislerio Púhlico acrcdiiará el cuerpo del delilo y 
In prohnhlc rcsponsahilidad del indiciado como hase del ejercicio de fa acción ricnal; y la autoridad judicial. a su 
vez. examinara si amho~ rcttui.,.tn.; están acreditados en au1os. 
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razones de género y violencia contra niños; e incluso investi.gadores de'acúe~do al 

articulo 44.1.· Por su parte el artícÚlo 44.3 dispone qu·~ • ianfo efFi~¿á¡ ~;;mo los 

Fiscale.s Adjuntos existentes, deberán contar con una alta c;;nsiderácfón mo~al, un 

alto nivel de competencia y experiencia en , ejercitar) a ác_;cÍÓn' penál o en la 

sub.stanciación de causas penales, ademés de! dominar alg.uno dé·JdsÍdiomas de 
!~abajo de la Corte Penal Internacional. As( el Fi.s~ y 1oi''f:i~cal~~ Ádj~ntos d.eberán 

dedicarse a su función de manerá exclusiva, y nó élében in~ei;frar a 1a Fiscaua, 

personas que tengan entre ellos una misma nacio~aÍid~c:ÍJ .· 

La Asamblea de los Estados Partes desempeña un papel.importantísimo para 

la conformación de la Fiscalfa; toda v~z que' tánto el , Fiscéli ~o~o los, Fi~cales 
Adjuntos son electos por esta Asamblea de Estádos me'diante;,u~á v~taciémque se 

lleva a cabo de forma secreta, y de la cual se deberá obtener'úna'maydrfa absoluta; 

no obstante, existe una diferencia entre la eleccióncJ~l.~i~cá('y'd,e' IÓs A.cifont~s; ya 

que el primero se elegirá de manera· dlrec;a, ~n~é~r;¡1;¡;;¡~~;ádj~iit~s'~e ván a 

designar de entre una tercia present~daºa la .t\sa·m:bl~a·:·ci~fEíita'do~ Partes a 

sugerencia del propio Fiscal. RespeCto ~1·ÍÉ;iad·~'kri'~¡ b~~~¡,·:·~(~i~~iy los Fiscales 

Adjuntos durará~, en el . dese.mye~~ t~·~.{;,g~;'.[~?.e!.~~~~j·~~!·!~e~?.;i~úal · ~1 ·de los 
magistrados; es decir, nueve años y,tienen~él impédime~to,de pó~e(ser reelegidos 

de acuerdo a lo expres~d~ po~~1á~i¿uid'42~~;;::;tLj¡fL}f:~:r''},'LlL··· 

""'º"º~ •• ~':t~:~~i:~f ~::~~j~V~~~i~l,~~~~4~!~~::.:" .,m:::; 
desempeño de su énc6ri,iénda;. 'pues se 'encargará de fdrmular la. acusación. durante 

. - ·~ .".,; ' .. ,_ '. ·. ' " . . ' 

la substanciaclón·'C!e.·'Una causa penal ante la propia Corte; 'por tal motivo las 

peiscmas que"'integre~ la Flscalfa tienen estrictamente prohibido solicitar o recibir 

inst.rucclon~s d~ fuentes ajenas a la Corte, lo anterior con fundamento en lo 

_establecido por el artículo 42.1; y a su vez el artículo 42.5 determina que el Fiscal y 

·las Adjuntos no tienen permitido ejercer funciones profesionales distintas a las de su 

cargo, con lo que se pretende garantizar la imparcialidad que deben desempeñar 
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las personas · integrnntes de la Fiscalfa, pues se presupone que son totalmente 

independientes 17
• 

Otro factor destacable para tener la certeza de que aquellas personas que 

integren ·la Fiscalfa se conduzcan bajo las directrices de imparcialidad, está 

constituido por.lo manifestado en los articulas 43.6 y 43.7, toda vez que de los 

articulas en mención se desprende la posibilidad para que tanto el Fiscal como los 

Fiscales Adjuntos se encuentren facultados a solicitar su dispensa a la Presidencia 

de la Corte y si se le concede, entonces no conocerá de la inveslgación; lo mismo 

ocurrirá en caso de que decida abstenerse de intervenir para un caso en particular; y 

en su oportunidad, también podrán ser recusados por aquella persona que se 

encuentre bajo investigación y por tanto tenga la calidad de indiciado de acwrdo al 

articulo 42.8.b. La decisión respecto de la recusación de la que sea objeto el Fiscal o 

alguno de los Fiscales Adjuntos, será adoptada por la Sala de Apelaciones de 

conformidad con el articulo 42.6.b; lo cual a mi juicio le correspondería a la 

Presidencia en virtud de que la Sala de Apelaciones estaría· desligándose· de su 

función primordial que es la de resolver los medios de impUgnación que se 
' ~. ' . . '. -· ', -

interpongan ante ella. Además, el Fiscal podrá ser separado·. de\ su cargo por 

cuestiones de imposibiildad, falta o infracción grave,c.uan~o·así _sea calificada por la 

mayoría absoluta de los Estados .Partes con fundameÍlto en·: el. articulo 46.2.b; de 

manera que como se puede observar, tiene> las.' mismas' limitantes que los 

magistrados, y asimismo gozará' dé los mlsmo'p'rivilegios que estos durante el 

ejercicio de su función; pero aquí se d~be p(')né<.~t~nción ya que estos privilegios 

sólo podrán ser disfrutados por el Fiscal y J(')i! adjuntos, y no por toda persona que 

sea parte de la Fiscalla, puesto que el personal auxiliar no tendrá tales beneficios, 

pues esto puede deducirse de lo expresado por el artículo 48.2 concatenado con el 

17 La indepcmlcncia y autonomía con Ja que dcherá contar la FiscaHn. ha sido una constante preocupación desde 
que se iniciaron los trnhajo.; rrepnratorios para In formación de la Corte renal Internacional. pues la Comisión de 
Derecho Internacional puso especial interés y recalcó en divenms ocasiones la imrortnncia de que la Fiscnlln 
fuera un órgano nulónomo respecto de Ja estructura de la Corte. de nhi que el Fiscal y los Adjuntos no son 
electos por In Corte, sino ror la Asamhlea de Estados Partes. aunque a diferencio Je lo t..~lahleciJo por los grupos 
de 1rnhajo de la Comisitln de Derecho lntcrnncional en 1993 ya que este proyecto contemplnha que fucrnn 
electos por simple mayoría y no 110r mnyorfa ahsoluta como actualmenle se hace. 
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artículo 48.3. Estos privilegios e inmunidades podrán ser renunciables, pero siempre 

la última palabra la iéndrá ~I Fi~ba1. . 

. ' . <~:··:-<": 

La s~l:re1ai1~ ifa~'s,'i1~ye e1 órgano administrauvo más importante de 1a 
, ".,;:-... _.,,_·:c..·. __ -::.:;~-~~~ .. -~_:. ···:-'-···,_.. ~- ... -·. :-·: ·.·: ·~- .. · - .. ~~ - ··:.-.·.-·-.--'- ~- -·. -:. -: 

Corte, en razón .de qlie:su'.funciÓn radica primordiaim~ntei en Ía prestación de 

diversos. séntici~:~:.d; ri~t~~~l~~a. no .judicial.de ~cu~rdo• a I~ di~~uesto por el 

articulo 43;1, 

.. -.···., 

Estará baÍo la .dir~cción de la persona designada como Secretario y por tanto, 

es el principal funcionario administrativo, pero se. encuentra bajo la autoridad del 

Presidente> Además el Secretario podrá contar con la colaboración de un Secretario 

Adjunto; asi como del personal que el Secretario considere necesario para el 

desempeño de la función administrativa, lo anterior con fundamento en el articulo 

44.1. La Secretaria es el único órgano de la Corte cuyo personal no es electo 

directamente por los Estados Partes, ya que el articulo 43.4 determina la forma en 

que se designará al Secretario, quien será elegido por los magistrados en votación 

secreta en donde se obtenga una mayoria absoluta; de manera que la Asamblea de 

Estados Partes sólo emitirá recomendaciones al respecto: y el Secretario Adjunto se· 

elegirá de igual forma, con la recomendación en este caso del propio Secretarlo; 

esto se debe a que la Secretaria, a diferencia de la Fiscalfa, no es un órgano 

autónomo ya que ejerce sus funciones "bajo la autoridad del Presidenté" de la.Corte 

Penal Internacional, pues así lo expresa el artículo 43.2. 

Por ello, la Presidencia se dará a la tarea de realizar un list~do ·cie candidatos 

que aspiren a ocupar el cargo de Secretario; dicha lista será tornada en 

consideración por la Asamblea de los Estados Partes para que manifieste las 

recomendaciones que considere oportunas: sin. embargo, será el pleno de los 

magistrados quienes determinen a la persona que ocupará el cargo de Secretario, el 

cual deberá obtener una mayoría absoluta en la votación del pleno de los 

magistrados: y por su parte, el Secretario Adjunto será electo bajo el mismo 
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procedimiento, sólo que se deberá atender a la recomendación que para tal efecto 

realice el Secretario; quien a su vez va a desempeñar su cargo durante cinco años y 

de manera exclusiva .se deberá abocar al ejercicio de sus funciones encomendadas 

en la Corte Pena.1 Internacional; este periodo de cinco años puede ser renovado por 

una única ocasión, pues así lo señala el articulo 43.5; en cambio el Secretario 

Adjunto, en caso de haberse designado, podrá durar en el cargo un periodo inferior a 

los .. cinco años, pues ~sto vaa depender de las necesidades que se originen durante 

el trabajo que· se tenga en ·'ª Corte. 

Tanto el Secretario como el Secretario Adjunto y el personal que pertenezca a · 

la Se~retarfa, tienen la obligación de presentar promesa pública y solemne antes de 

asumir el cargo. 

Con relación a ·la inmunidad que representa la Secretarla, el personal de la 

misma, gozaráridt:i ~f.fa dJrante ér ejercicio de .sus funciones, pues asf fo establece· 

el articulo 48.3; dicha'inmunfdad podrá ser renunciada de acuerdo al artículo 48.5.d. 

por el Secretario. Por )a· naturaféza del carácter administrativo que presenta fa 

Secretarla, ni e!Sec~etfüib, .ni el ~djJ~to ni demás personal, podrán ser recusados 

toda vez que no intervendrán .én cuestiones judiciales; no obstante, podrán ~er~ 
objeto de fa separación deL cargo por fas mismos motivos que el Fiscal y los 

magistrados, y fa decisión respedoé.de dicha separación será adoptada. por. fas:·· 

magistrados de la Corte mediante votación en fa que se obtenga una . mayorfa 

absoluta por disposición del articufo46:3. · '''/ 

Dentro de las funciones y servicios que prestará fa Secretarla de. fa._Ccirte;se 

pueden destacar el servir de conducto o medio de comunicación de la Corte Penal 

Internacional; actuar como depositaria de los informes y comunicaciones· al igual que 

transmitirlas, para lo cual se le encargarán el ordenamiento y organización de todos 

los registros y la base de datos que contengan a detalle el estado de todas y cada· 

una de las causas penales sometidas a la Corte; además de velar por la seguridad 

interna de este Tribunal Penal Internacional. 
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Del articulo 43.6 se desprende. que una dependencia creada por el Secretario, 

prestará servicios para la atención de víctimas y testigos que tengan participación en 

un proceso. Esta dependencia adoptará las medidas de protección y seguridad para 

las víctimas y testigos previa consulta de la Fiscalía, además de brindar 

asesoramiento a estas personas cuando tengan la necesidad de comparecer ante la 

Corte Penal Internacional; y dicha dependencia tendrá a su vez el personal 

especializado para la atención de víctimas que sufran de algún trauma emocionalª: 

con ello se pretende que exista una verdadera coadyuvancla de las víctimas y 

testigos con la Corte, pues para poder darle buen término a un determinado 

procedimiento penal incoado en la Corte; es necesaria la participación: de estas 

personas en las diversas fases del procedimiento, toda vez que en esta dependencia 

se persigue el ofrecer asesoría, atención médica en caso de:. ser requerida, 

asistencia psicológica o de cualquier otra índole, además se. realizarán íos trámites y 

negociaciones correspondientes para que puedan instalarse en Estados seguros, si 

por las peculiaridades del caso así se estime conveniente; también se dará atención 

especial a mujeres y niños, a personas de edad avanzada y a discapacitados. 

La Secretaria también tiene obligación frente a los derechos de la defensa del 

indiciado, pues el Secretario debe de proporcionar todas las facilidades para que la 

defensa ejerza sus derechos a través del respeto a la confidencialidad; el brindar 

asistencia a los inculpados sujetos a investigación o enjuiciamiento, así como 

cooperar con diversas asociaciones jurídicas y sociales que tengan conocimiento del 

derecho plasmado en el estatuto de Roma para la designación de los abogados 

defensores. Finalmente el Secretario tiene la obligación de cooperar con ambas 

partes en todos sentidos de acuerdo a lo señalado en el estatuto y en las reglas de 

procedimiento ante la Corte Penal Internacional. 

111 El antecedente inmediato de la idea de crear esta dependencia de atención a victimas y tcsaigos. se encuentra 
en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. en donde dicha dependencia tiene como fin úhimo 
proleger a quienes estén en peligro por motivo del testimonio rendido en el Tribunal. 
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2.5 La Asamblea de lós E~~ados Partes. 

Dentro del sistema institucional de la Corte, se encuentra la Asamblea 

de Estados Partes, cuya regulación se ubica en la Parte XI del estatuto que abarca 

el articulo 112. Se dice que pertenece al sistema institucional de la Corte Penal 

Internacional aún y cuando en estricto sentido no forma parte de la estructura 

orgánica de la Corte ya que no se encuentra enunciada en el texto del articulo 34; 

no obstante, siguiendo el paradigma de las organizaciones Internacionales podría 

ser considerada como un órgano principal intergubernamental y plenario, toda vez 

que se encuentra prevista su regulación en el propio estatuto; intergubernamental 

por contar con la representación de todos y cada uno de los Estados Partes; y 

plenario siempre que se encuentren presentes los Estados miembros, de manera 

que tiene grandes similitudes tanto en su composición, funcionamierto y 

competencia, con la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

Respecto a la integración o composición de la Asamblea de Estados Partes, 

cada uno de los Estados nombrará a una p.ersona que fungirá como representante 

en la Asamblea; este representante tiene la posibilidad de .ser asistido por asesores 

y otros suplentes. También cabe la opción de que los Estados slgnantes del Estatuto 

de Roma puedan participar como observadores . en el seno de la Asamblea de 

Estados Partes, de conformidad con el articulo 112.1. 

La Asamblea de Estados Partes contará con una Mesa Directiva, la cual esta 

integrada por un Presidente, dos Vicepresidentes y ·dieciocho miembros que 

desempeñarán esa función por un periodo de tres años y serán electos por la propia 

Asamblea; además de .que ceÍ ; estatuto persiste en basarse en el principio de 

proporcionalidad geográfiea,'dÍoi·'.inan~ra que en los veintiún lugares que se tienen 
, . .,'.• ,_\·, -· "·I 

disponibles para integrar dicha Mesa; · deberán estar representados los principales 

sistemas jurídicos ~e'e ~ü~'ci6'.;'éj~}fÓrnia equitativa; esa Mesa Directiva deberá 

reunirse por lo.1Tlenos\1na''vez 'poraño y todas las demás que sean necesarias 

dependien.do cie'itr~bafo ~ü;;~e tenga en la Corte o de la importancia de los asuntos 

o cuestiones a di~cutiro resolver; lo anterior se desprende del artículo 112.3. Por su 
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parte la Asamblea de Estados·tendrá una reunión ordinaria cada año que podrá 

celebrarse erí la sede de la Corte~· en la sede.de la Organiz,;ción de las Naciones 

Unidas alternativamenté;·pero cabe la posibilidad cie que se lleven.a cabo sesiones 

extraordinarias si las circunstancias. asl ro· requieren y a petición de un tercio de los 

Estados Partes o de manera oficiosa con · fúndamento· ~n lo establecido en el 

articulo 112.6. 

Algunas similitudes que tiene la Asamb.lea . de Estados Partes con· la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, consisten en que la primera puede 

establecer los órganos subsidiarios que estime necesarios y convenientes de 

acuerdo al articulo 112.4; por su parte el artículo 112.9 faculta a la Asamblea para 

aprobar su propio Reglamento interno; y los idiomas de trabajo serán los mismos 

que los utilizados por la Asamblea General de conformidad con el articulo 112.10. 

Para la toma de decisiones se tiene como base el consenso y la aprobación 

mediante votación que favorezca la coordlnació~ del consentimiento y voluntad de 

los Estados soberanos, sobre el fundamento del principio de la Igualdad jurldica de 
' -, . ,,,- ,. 

los Estados y el principio de equidad, en cuanto a que corresponde un voto por cada 

Estado ahl representado; teniendo com~ ·~bjetlvo primordial.· alcá'nzar el consenso 

de la Asamblea de conformidad cori<er artlc~I~ 112.7; no~ob~Íante, cabe la 
--. •' ,.. . . ~ . . -· - "- .- -- ' . 

posibilidad de que no se obtenga .el obfetivo de lograr. conÍpromÍsos y acuerdos 

mediante el consenso; en esta circUnst~n~ia; ·se a~~di~á ~ ?r~ clisUnción entre . . - .. - . ;r . ·~ 

mecanismo de voto en las cuestiones procesales, es i::lécfr, a fravés'deuna mayorfa 

simple de Estados presentes y votantes según I~ dispue~to ~n'~r a"ruéulo 112.7.b, y 

el procedimiento de voto en las cuestiones de fondo, es decir, por la mayoría de las 

dos terceras partes de los presentes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 

112.7.a. 

Por último la Asamblea de los Estados Partes tiene, en cuanto a sus 

funciones una amplía competencia que puede ser agrupada en torno a las siguientes 

categorlas: 
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··Competencias · con relación a la composición, administración y 

funcionamiento de la CÓrte; en las que se ubican por ejemplo la elección de 

los magistrados y la posibilidad de modificar sú número i~ici~I atendiendo a la 

sugerencia de la Presidencia. 

- Competencias relaÍivas a asuntos presupue~tarios y de c~~áciér finanÚero, 

como por ejemplo su participación en la aprobadÓri d~I p
0

r~~~puesto necesario 

para que la Corte funcione adecuadalll~;,i~;· :a~I ºe'~~º ,1á· p~ralización o 

levantamiento de la suspensión de los derechos de los 'Estados Partes por 

Incurrir en mora en el pago de sus duotéls .. . .. ,. . . ~ . . . 
- Competencias en caso de falta de colab.oración de los Estados Partes con la 

Corte Penal Internacional. 
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CAPITULO 3 

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 
Y SU COMPETENCIA. 

3.1 La Competencia de la Corte Penal Internacional. 

La competencia de la Corte Penal Internacional constituye un 

aspecto esencial dentro de la estructura de este órgano jurisdiccional, lo cual se 

debe a la disyuntiva entre la soberanía de los Estados y la protección de los 

intereses comunes de la humanidad a nivel internacional; en virtud de que se ha 

dicho que la jurisdicción penal de los Estados se ha cedido en parte a la Corte para 

establecer una jurisdicción penal internacional. 

La Parte 11 del estatuto que se integra de los articulas 5 al 21, se encarga de 

regular lo relativo. a la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable: en 

do~·de se dispone de un conjunto de aspectos interrelacionados que se refieren a la 
_ .. ,,.-

·jurisdicción y competencia de la Corte, señalándose en tres aspectos, que son el 

material, personal y temporal: el primero se refiere a los crlmenes que se 

encuentra tipificados en el estatuto; el segundo aduce a las personas naturales o 

. flsicas que se encuentran sujetas a la jurisdicción de la Corte, es decir, consiste en 

la responsabilidad penal individual; y el tercer rubro se encuentra relacionado con la 
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irretroaé:tividad, es decir, que la Corte Penal Internacional sólo ejerce su jurisdicción 

para actos posteriores a su entrada en vigor. 

La competencia de la Corte Penal Internacional tiene una naturaleza· de 

carácter "atribuida o cedida", en razón de que la Corte es producto.del acuerdo de 

voluntades entre los Estados. Partes en el estatuto; y excepéionalmente puede darse 

unácompeterícia "facultativa", en el caso de que un Estado hagauso de la cláusula 

"opting.out", la cual consiste en que un Estado al ser Parte de la Corte podrá 

declarar que durante un periodo de siete años contados a partir de la entrada en 

vigor del estatuto, no aceptará la competencia de la Corte sobre crímenes de guerra 

de acuerdo al a111culo 124 de este tratado internacional; y en el supuesto de que la 

Corte actúe por remisión hecha por el Consejo de Seguridad, entonces se habla de 

una competencia universal en donde la Corte Penal Internacional podrá actuar en 

contra de cualquier individuó, sin quedar supeditada a la aceptación de su 

competencia por un Estado, de acuerdo al Capítulo VII de ta Carta de la 

Organización de las Naciones Unidas y articulo 13.b del estatuto; sin embargo, no 

se debe dejar de lado que la regulación· competencial de la Corte tiene como marco 

de referencia a los principios de legalidad y compementarledad.1 

3.2 Crímenes Competencia de ta Corte Penal Internacional. 

Después de una intensa negociación y un gran debate, los Estados 

participantes en la Conferencia de Roma en 1998, finalmente convinieron en aceptar 

el principio de que cuando un Estado se adhiera al estatuto. es entonces cuando 

acepta la competencia de la Corte Penal internacional sobre los cuatro crímenes 

tipificados: genocidio, crlmenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y actos 

de agresión; por tanto, en este supuesto, la Corte puede ejercer su jurisdicción 

cuando un Estado en cuyo territorio se ha cometido el acto por acción u omisión; o 

si el Estado al que pertenece la persona investigada o enjuiciada se ha adherido al 

'AMBOS K. y GUERRERO. O.J.· .. El Estatuto Je Roma Je la Corte Penal lntcrnacionar·. Puhlicacioncs de In 
UnivcrsiJaJ de Colo111hia. Bogotá l<J<J1J. p. 12<J. 
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estatuto, entonces este se encuentra obligooo por lo dispuesto en el tratado 

internacional y ha aceptado entonces su competencia. Ahora bien, si para el 

cumplimiento de lo anterior es necesario el consentimiento de un Estado que no sea 

Parte en el estatuto, dicho Estado debe hacer una declaración por medio de la cual 

acepte la competencia de la Corte respecto de un determinado crimen; sin embargo, 

como ya se ha apuntado, no se requiere del consentimiento del E_stado.cuando el 

Consejo de Seguridad remita una situación al Fiscal de acuerdo a lo dispuesto por el 

Capitulo VII de la Carta de San Francisco; además también, el Consejo de 

Seguridad Podrá exigir que no se inicie o no se continúe. con una investigación 

durante un periodo renovablede doce meses. 

Así pues, poi ;E!~j~:~eneral la Corte no tiene uia compeiencia automática, ya 

que en la prá~is ~Üecl~ da~se el siguiente supuesto; suponga;;,os que una persona 
,•·, .. , .. ,; ,. . . . '· . ·- ' 

es acusada de h'aber'ci:iriletido i.m crimen competencia de la Co.rte en el territorio de 

. un Estado "x" siendo ciudadano de ese país, pero se escapa hacia otrÓ Estado ~y"; y 

el Estado "x" no e~ p~ríE! E!n~I ést~tuto y se niega a aé:éptar la competen~!~ '.~espeéto 
del acusado, entonces la Corte.no podrá tomar'niedidas y el énj~l~la~ien'tcí sóioserá 

. posible si el Consejo de Seguridad haya sido quien remitió el _a~'Gnt~·al ~scal, o 

cuando el Estado "y" permita el enjuiciamiento de un extranjero anie sus tribunales 

por crlmenes cometidos en otro pals, lo cual es poco común. 

De manera que la competencia material de la Corte Penal lnte~n~-ci~·nal se 

encuentra regulada en los artículos 5 al 8 del estatuto, en donde se Úpiti~n ~-uáles 
son los crímenes competencia de la propia Corte; que se ·encuentran 

complementados por lo dispuesto en el artículo 9 del mismo ordenamiento, que 

introduce los llamados "elementos de los crímenes" con una finalidad interpretativa 

a efecto de separarlos o dividirlos de los crímenes contra la paz y la seguridad 

internacional, aún y cuando existe una considerable coincidencia entre ellos. 
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El crimen de genocidio 'como parte de ia·corripetencia mate~ial de la Corte fue 

el qué tal vez pre~enté>}rieri~s problen:ias cluran_te ia elab~raclc'rn éf~I estatuto, debido 

a. qúe las dlsposicion'és de la Co.ríveni:lóri. para· la prevención y. sanción del delito 

de genocidiÓ, se corisider~n como un reílejo del derecho i~i~rnaclonal 
con~Úet'udi;,'a~i¡;; ya q'ue Ún gran núme~o de Estado son Parte de la mencionada 

Con':'en'ción;· asJ, el tipo penal de genocidio que incluye el estatuto, es exactamente 

en los mismos términos en los que se habla adoptado por el derecho internacional 

desde 1948, pues el artículo 6° del estatuto coincide con el articulo 11 de la 

Convención antes citada, que fue adoptada y abierta a firma y ratificación o 

adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

mediante resolución 260 del 9 de diciembre de 1948 que entraría en vigor el 12 de 

enero de 1951. Asl, desde el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de 

1994, el genocidio se diferenciaba de Jos demás crímenes, toda vez que Ja Corte 

tendría competencia inherente· sh ser necesaria una ·aceptación expresa por los 

Estados, ya que· la Corte funcionaria respecto de los 'Estados_ P,artes, en la 

Convención sobre genocidio. 

Por genocidio se entiende: "aquellos acios perpetrados en con.tra de un grupo 

nacional, étnico, racial o religioso con. ,a intensión de destruir/o. o. exterminar/o total o 

parcialmente, ya sea a través de mata~zas de ~f~mbros d~I grupo,;1~ l~sión ;rave a .. 

la integridad flsica o mental de los miemb~os d~ ese gr~p~; '¡;j; s~m~Úmient,; 
int~ncionál del grupo a condiciones de existencia que · h;y;n d~. aca~~ar su 

destrucción f/sica total o parcial; medidas destinadas a impedir nacimientos en el 

seno del grupo, y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupó; siendo la 

misma solución que se acoge en el Proyecto del Código de Crlmenes de 1996 en su 

articulo 17; el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en su 

articulo 4 y en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en su 

articulo 2°, con lo que se pretende preservar la esencia consuetudinaria del crimen 

de genocidio, siendo el bien jurldlcamente tutelado, aquellos grupos humanos con 

Identidad y características propias. 
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De acuerdo con la multicltada Convención sobre genocidio, las diferencias 

que surjan serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de 

las partes en la controversia; al respecto la propia Corte Internacional de Justicia se 

ha pronunciado ejerciendo su competencia consultiva acerca de las reservas -

relativas a la Convención para Sancionar el Delito de Genocidio entre Bosnia y 

Herzegovina en contra de Yugoslavia, de manera que cómo es sabido;_ en caso de 

que I~ Corte Internacional· de• J~stlcla fincara responsabilidad por viola~io~es a la 

Convención,· desde -luego no -podría establecer responsabildad · indlvidua-1 'd~ los 

autores _de ese crim~n. así pues', la Corte Internacional de Justicia está limitada para 
~· .. · . ,:c.·· 

aplicar _fa justicia penal i11ternacional, de ahí·. la necesidad de .la Corte. Penal 

l,.;ter,.;acional.~, 
. . . -

Un aspe6t~ importante y que fue objeto de discus~n. '.es ~I relativo a los 

"grados de•partlcipacíón"•en el.crimen y las formas ímpei'fectas de ejecución del 

mismo; pues en e~t~'~entÍdo la Corte adopta lo dispuesto por la Convención para 

S~n~íonar ~I Delít~-~de Geno6idio en donde se determina que "el genocidio, la 

.·_ coÍispiracióncd~ra re~lizar·_genocidio, la instigación directa y pública a cometer 

genocidi~. la:tentativa de genocidio y la complicidad en el mismo son conductas 

punibles"; de está manera el estatuto trata a los grados de participación dentro del 

marco general del principio de responsabilidad penal individual, aduciendo en el 

a_rtlculo 25.3 a la instigación directa y pública, dándose la autoria, la coautoría, la 

autoria mediata, la Inducción y la complicidad; asf la jurisprudencia emitida por el 

Tribunal Penal lnternacíonal para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional 

para Ruanda han diferenciado al crimen de genocidio de aquellos crfmenes del 

derecho internacional humanitario mediante el elemento subjetivo del injusto que 

radica en la "especial intensión de destruir en todo o en parte un determinado 

grupo". 

~ GUEVARA. José An1onio.- .. La suplcmcntaricc.lad del Estatuto de Roma respecto de la protección de los 
derechos humanos y de la rcsponsnhilidad internacional de los Estados··. Universidad lheroamcricann, 
Departamento de Derechos humanos. México 2001, p. 139. 
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Para determinar la existencia de la "intensión de destruir en todo o 

parcialmente al grupo", la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia ha señalado que: no es indispensable que la destrucción se dirija a todo 

el grupo, sino que puede darse en una zona geográfica limitada, pues se ha 

expresado que toda persona acusada de genocidio debe tener la "intensión" 

especifica de hacerlo; siendo un requisito·indispensal:le para la determjnación de 

este elemento subjetivo, la comisión efectiva del crimen de genocidio y la producción 

del resultado esperado por el sujeto activo, siendo esto un dolo especifico. 

Por último, la Corte Penal Internacional, en torno al crimen de genocidio 

vendria a ofrecer la posibilidad de que se juzguen a los acusados por dicho crimen 

en aquellos casos en los cuales los Estados no lo hayan hecho o tengan 

incapacidad para hacerlo; es decir, la Corte es un complemento de la jurisdicción 

penal nacional; y a su vez, de la función de la Corte Internacional de Justicia por lo 

que se refiere a la responsabilidad de los Estados por violaciones a la Convención 

para Sancionar al Delito de Genocidio; en su modalidad de satisfacción y 

seguridades de que no se repita esa conducta criminal en el territorio de un 

determinado Estado. 

3.2.2 Crlmenes de lesa· humanidad. 

Son otra categorla de crimenes de los cuales existió consenso desde un inicio 

en cuanto a su inclusión en el Est~tut6 'de R~~a; aún 'con ello se paníearon algunas 

diferencias en .forno a. la opinión :que· expresaron los Estados participantes para 

definir este tipo de crim~~e~:):' • < ·.·· 
. •. 

~ '"., ': ~ 
'L< -

En cuanto.al C:o~b'eptci :ele' los crimenes de esta naturaleza, el estatuto adoptó 

básicamenie 1a':c!~fi~I~iÓ~ cf~I crimen de lesa humanidad que determina el articulo 18 

da'1 cÓdig~ d~ Crimenes de 1996. Asl, el estatuto define a los crlmenes de lesa 

humanidad de .acuerdo a su articulo 7 como: "aquel/os actos cometidos en contra de 

una poblaéión civil y con conocimiento del mismo por parte del acusado y que dichos 

actos sean considerados como parte de un ataque generalizado o sistemático", 
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que comprenda ya sea asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, o traslado 

forzoso de población, encarcelamiento. u otras privaciones graves de liberád ffsica 

en violación a normas fundamenta/es de derecho internacional, tortura, violación, . 

esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada· u 

otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de,.'un grupo. o 

colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, racionales, 

nacionales, étnicos, culturales, religiosos o otros mOtivos· l.l~i~er;~lnwf1te 
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, desaparición 

forzada de personas, el crimen de apartheid o otros actos similares que causen 

intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente la integridad física o 

salud mentat, de lo anterior se desprenden los siguientes elementos: no existe nexo 

causal con el conflicto armado, a diferenca de lo establecido por los Estatutos del 

Tribunal para la ex Yugoslavia y Tribunal para Ruanda, debe ser generalizado o 

sistemático el ataque contra una población civil, la inexistencia del nexo causal 

con motivos discriminatorios como lo contempla el Estatuto del Tribunal para 

Ruanda, y el elemento subjetivo de conocimiento de dicho ataque. 

En el Estatuto de Roma, la ausencia de conexión de los crimenes de lesa 

humanidad con un conflicto armado tiene gran importancia para la extensión .de la 

ccompetencia material de la Corte, además de evitar que no queden impunes 

conductas que no encajen dentro los crímenes de guerra o incluso del genocidio .. 

El artfcúlo 7.1 del estatuto refiere que los actos ,se'.~ºITlElt~r:i:.somo parte de un 

ataque generalizado o sistemático contra una población. C:ivlli está.referencia tiene 

como fin establecer el nivel de gravedad para que sean C:onsiderados como 

crimenes de lesa hum~nldad y pued.an ser competencia de la Corte. 

Los crimenes de lesa humanidad pueden cometerse por órganos o ag01tes 

que se encuentran ·bajo iá envestidura del poder público del Estado; pero también 

puede realizarse por individuos que no actúen en función de un cargo oficial; no 

obstante,· en este caso es necesario la presencia de algún tipo de apoyo expreso o 

tácito por parte de las autoridades estatales, o que este comportamiento se 
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produzca por motivos de una política general gubernamental; es decir, que el ataque 

efectivamente no se realice por agentes estatales pero que estos hayan promovido 

activamente para que otros perpetraran tal circunstancia en contra de la población, o 

en contra de la sociedad civil, inclusive, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal 

Penal Internacional para la ex Yugoslavia a aquellos que hubiesen participado en 

movimientos de resistencia armada pero que se encuentren fuera de combate. 

Por su parte, el elemento subjetivo discriminatorio, no se contempla como un 

aspecto indispensable dentro de la Corte Penal Internacional para que se encuadre 

el crimen de lesa humanidad, ya que este elemento discriminatorio sólo resulta 

necesario en el supuesto de persecución de un grupo o de una colectividad 

contenido en el articulo 7.1.h; pero parece de un alcance general para lodo el 

conjunto de crlmenes de lesa humanidad. En cambio, el elemento que si es 

imprescindible de acuerdo a lo dispuesto por el estatuto, es el relativo a la 

"intencionalidad especial" (dolo) pues se precisa que los crímenes de lesa 

humanidad se cometan a "sabiendas", es decir, con el conocimientos del ataque; en 

efecto, el elemento subjetivo de los crímenes de lesa humanidad _se identifica en. la 

Intensión de cometer el crimen y el conocimiento del contextó de ataque· a una 

población civil. 

El estatuto hace la identificación y precisión de las conductas que se 

contienen. dentro del concepto de crlmenes de lesa humanidad, pues no se limita al 

enunciarlos .sino que también los define, muestra de ello es que aparecen 

especlficamente los conceptos de exterminio en el articulo 7.2.b; de esclavitud 

contemplado en el artículo 7.2.c; deportación o traslado forzoso de personas 

contenido en el articulo 7.2.d; además del de tortura plasmado en el articulo 7.2.e: 

esle último regulado también en diversos instrumentos internacionales tales como la 

Convención Americana de Derechos Humanos de 1900 y la Convención contra 

la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes de 1984 

sólo que estos exigen la calidad de funcionario del Estado al sujeto activo. 
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Además, la incorporación del apartheid y de los crimenes contra la libertad 

sexual es un claro ejemplo de la aspiración a la que responde el Estatuto de Roma 

para equilibrar la codificación del derecho consuetudinario en materia de 

responsabilidad penal y la Incorporación de nuevas hipótesis en la práxls 

internacional dentro del desarrollo progresivo del ius gentium. 

Una innovación que se plasma dentro de los crlmenes de lesa humanidad, es 

lo referente al elemento de persecución, la cual se define como: la privación 

intencional y grave de derechos fundamentales en contravención con el derecho 

internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad; esto es 

novedoso y útil para la protección de. los derechos humanos, toda vez que para 

poder concebir a la persecución como un crimen de lesa humanidad, se necesita de 

este elemento que deberá tratarse de una violación grave o incluso una negación · 

expresa de un derecho fundamental. Asl, la conjunción de los crlmenes de lesa 

humanidad en un mismo cuerpo normativo, aglomera las diversas conductas que se 

encuentran dispersas en distintos instrumentos internacionales; con lo que se busca 

adoptar la práctica internacional de forma dinámica y a su vez permitir la adecuación 

de las diferentes tipologlas de conductas criminales que puedan presentarse en 

algún momento determinado; no obstante, esta tendencia de apertura que se 

desprende del estatuto ha provocado severas criticas que siembran grandes dudas, 

pues en algunos casos la determinación de conductas especificas no es clara, de 

manera que una solución posible serla el tomar en consideración los estándares 

contenidos en ordenamientos internacionales de protección de los derechos 

humanos cuya infracción puede conducir a la comisión de un crimen de lesa 

. humanidad . 

. Por otra parte es importante destacar la referencia que tiene loscrlmenes de 

lesa humanidad respecto a los derechos humanos internacionales; ya que por 

ejemplo, el asesinato es catalogado como crimen de lesa humanidad en virtud de 

que algunos tratados internacionales de protección a los derechos humanos tiene 

como objeto primordial, la salvaguarda de la vida; el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de 1966 reconoce y protege el derecho a la vida 
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como inherente a la persona humana, de manera que el Estado .tiene úna doble 

obligación re~pecto de este derecho, ya que además de tener prohibido privar de.la 

vida a través de órganos y autoridades estatales, tiene al mismo tiempo el deber de 

evitar que entre los propios particulares se priven de este derecho· fundamental 

como base para el ejercicio de los demás derechos del hombre, a su vez, el Estatuto 

de Roma contempla el crimen de desaparición forzosa de personas, el cual también 

se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la vida, pues puede haber 

una privación ilegal de esta y en este sentido la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos ha emitido basta jurisprudencia para la interpretación del articulo 4° de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; asi la Corte Penal Internacional 

formaliza una vez más la obligación de los Estados para prevenir la violación al 

derecho a la vida, y esto lo hace mediante la tipificación de comportamientos que 

aienten o vulneren dicho derecho.3 

En, cuanto a los crímenes de apartheid, exterminio, deportación o traslado 

forzoso de población, el estatuto determina qué se debe entender por apartheid y lo 

se,ñ.al¡;i 'como: "/os actos inhumanos, tales como el asesinato, exterminio, esclavitud, 

deportación, ·encarcelamiento ilegal, tortura, violaciones y delitos sexuales, 

persecución, desaparición forzada o el dominio de un régimen y con la intensión de 

mantenefeste sobre un grupo racial de personas". Incluso existe una Convención 

~bbre~la· Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973, en donde se 

cbnti~ne ~n su artículo 11, varios de estos actos inhumanos que pueden considerarse 

·aná'íb~as de segregación y discriminación racial para oprimir a un grupo de forma 

slste'rÍ1áUca; y dichos actos enlistados en esta Convención se encuentran incluidos 

e~ '·el ,·propio Estatuto de la Corte Penal Internacional, de forma tal que en el 

supuesto en donde los Estados hubieran tipificado como crímenes a las prácticas 

discriminatorias anteriormente enunciadas, y las jurisdicciones penales nacionales 

no existieran o estuvieran incapacitadas para llevar a juicio y sentenciar al 

responsable, la Corte Penal Internacional deberá complementar esas 

jurisdicciones internas para esos crímenes 

:i GUEVA RA, José Anionio.· "Ln suplc1oriedm.J del Eslntuto de Roma rcspcc10 de la pro1ccción Je lus derecho 
humanos y de la rcsposnhilidad inicmncionnl de los Eslados". Op. Cit .• p.p. 143· 145. 
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En el caso de la esclavitud, esta se define como: el ejercicio de los atributos 

del derecho de propiedad sobre una persona, incluido en el ejercicio de esos 

- atribut_os en el tráfico de personas, en panicular mujeres y niños", de acuerdo a los 

artlculos 7.2.c del estatuto y el 6° de la Convención sobre la Esclavitud de 1926; y 

-así se constituye como uno de los actos crueles e inhumanos que prevé el estatuto. 

De acuerdo al articulo 7.2.i, la desaparición forzada de personas es: "toda 

aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización 

polltica; con su autorización seguido de la negativa a informar sobre la privación de 

libettad o el_ paradero de las personas con el objeto de dejarlas ·fuera de la 

prot~cció(I .de la lejl'; y de manera similar es definido por _la C~nv~nción 
lnteramericana sobre Desaparición Forzada de personas de 1994 en donde por 

cl~rtg, México no es parte aún de la misma; y los EsÍadcis asu~erÍ la obligación de 

i~vestlgar y sanclonar~n_dellto de t~I gravedad, n_osin anté~ tipifl~r1o·d~nfrodel 
. ordenamiento jurldico interno; asi/la· Corte. Penal _Internacional Clebé complementar 

la· Ineficiencia de las jurisdicciones nacionales a lo laigo de iá investigación y ·sanción 

de_I crimen de desaparición forzada de personas. 

En cuanto a la tortura existen diversos instrumentos internacionales que la 

prohiben junto con otros tratos crueles y degradantes, como lo es el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Politices en su articulo 7°, asl como la 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas cueles, inhumanas o 

degradantes de 1975; la Convención lnteramerlcana para prevenir y sancionar 

la tortura o Pacto de Cartagena de Indias de 198a en ambos instrumentos los 

Estados se obligan a incorporar legislación en su derecho interno que sancione 

severamente al responsable de una conducta de esta naturaleza. 

El articulo 7.2.e del estatuto la define como: "el causar intencionalmente dolor 

o sufrimientos graves ya sean fisicos o mentales, a una persona que el acusado 

tenga bajo su custodian o control'; pero desgraciadamente el estatuto no sigue lo 

dispuesto por la Convención lnteramericana para prevenir y sancionar la tortura 

ya que mantiene la gravedad como elemento característico del dolor o sufrimiento; 
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sin embargo, la Corte Penal Internacional declara impreséindible· al crimen de 

tortura y será competente para conocer de este crimen de lesa hwnanldad. 

3.2.3. Crlmenes de Guerra. 

Los . crímenes . _de guerra sin duda fueron. los que presentaron un 

máyor grado de. dificultad y discusión para ser considerados como parte de la 

competencia ·material de la Corte dentro de la Conferencia Diplomática para la 

creación de la Corte Penal Internacional; toda vez que tal dificultad se planteo en 

. razón _de emplear una terminologla adecuada y que a su vez fuera fácilmente 

identificable alguna infracción de esta naturaleza incluidas en el cuerpo normativo 

dél ·esta.luto .. Asl, las representaciones de los diva-sos paises participantes 

discutieron sobre la disyuntiva de adoptar alguna de las denominaciones contenidas 

en ·otros ordenamientos jurídicos internacionales, como el Proyecto de Crlmenes 

de_ 1996, o el Proyecto del Código de Crlmenes de la Comisión de Derecho 

Internacional de 1991, y el Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional 

de ~.1994; o bien, llega·r a un consenso en cuanto a la terminologla a utilizarse ya 

concretament~ e~ el Estatuto de Roma . 

. -· .· .. · .. - " 

Los. debates. ·se b_asaron en la determinación de aquellas conductas que 

violaran.··. las:.:_r1ornicls :: del derecho internacional humanitario, de manera 

sufiéientemeriíe 'gra~e bomo para incluirse en el estatuto; y además, el debate se dio 

~n tor_no a la. irí~lu~Íónde los conflictos armados de carácter interno; lo que 

· desembo~ qu~; d~~Íro 'del e~tatuto se ampliara el grado de protección de las 

. normas del der~~l16 l~ternacional humanitario reconocidos consuetudinaria mente en 

el lus ge~tiurn fn'edi~'rite diversos órganos y documentos internacionales; de manera 

q~e el'est~tuto:~dci~t~ I~ ~olución vertida después de tanta discusión. pues el 

artlcul~ 8º;d~_I Estat~to de Roma regula a los crlmenes de guerra y, respecto a la 

. 9'ravedad de.estos se incluye una cláusula que establece la competencia de la Corte 

eíl\'~1ación _con esos crlmenes, "en particular cuando se cometan como parte de un 

· pl<'lri O· polltica, ·como parte de la comisión a gran escala de tales crlmenes", lo 

anterior constituye el elemento subjetivo que le da el carácter de gravedad 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

RR 



l.n Corte Pcnnl lntcmacional. efectos en México. 
Ln Cc1r1c Pcnnl Internacional )' "iu Competencia. 

necesaria para que conozcá. la Corte Penal Internacional, de un crimen de esta 

naturaleza. 

Este elemen.to subjetivo es muy similar al aplicado en los crímenes de lesa 

humanidad para ·determinar la gravedad de la conducta, lo que se concibe como 

un prfncfpfo reaffrm~dor de la· ·~ompetencfa .material de la Corte para casos 

especialm~nte>il'Tlport¡;ntes; relevantl:!s y de extrema gravedad. 

Ahora bien, para determinar el contenido de los crímenes de guerra, el 

estatuto efectúa una sistematización de los supuestos adoptados, y lo hace en 

función de distinguir entre conflictos armados internacionales y conflictos armados 

internos, de manera que para los de carácter internacional el estatuto recoge las 

infracciones graves al Convenio relativo al trato de los Prisioneros de Guerra o 

Convención de Ginebra de 1949, y las violaciones graves a las leyes y usos 

aplicables en los conflictos bélicos internacionales como las del Reglamento de la 

Haya; incluso el estatuto maneja una redacción similar a la de estos últimos 

instrumentos internacionales citados, obviamente con algunos matices producto del 

debate efectuado; por ejemplo en la prohibición de ataques desproporcionados, en 

don_de en el estatuto se le agrega la expresión "claramente excesivos" con lo que 

' res'ana la gravedad de ras conductas criminales. 

Otro . aspe~to d_e surn~ • importancia durante la Conferencia de 

Pienipotencla~i~s 'eh:; Rom~; fu~ eLÚ.~lativo a la determinación de las armas 

prohibidas, . y espé'~rá1~enl~·:resp~c'tc:í. ¡,¡ la prohibición de armas nucleares; sin 

embargo, se optó p'c:ír' in~IGií,~rf 'ef e'statuto una serie de armas que expremmente 

queda prohibido su empleo, tai~s:como las armas envenenadas, las armas qulmicas 

y las balas expansivas; aÚn ki'sr~ 'se Incluye la posibilidad de ampliar esta relación 

mediante una disposición general en donde se refiere al empleo de medios y 

métodos de combate que "causen daños superfluos o sufrimientos 

innecesarios", o que surtan efectos indiscriminados: de manera que es aquí en 

donde se pueden incluir cualquier tipo de armas que causen tales situaciones, como 

pudieran ser las armas atómicas, nucleares, biológicas, etcétera; las cuales serán 
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objeto de una total prohibición que se incluirán en un anexo al estatuto que se 

confeccionará siete años después de la entrada en vigor del Estatuía, es decir, para 

el año 2009 de conformidad con los procedimientos de reforma, enm.ienda o revisión 

previstos en este ordenamiento internacional, lo cual a mi juicio es Una postergación 

del problema, ya que el estatuto se ha quedado por detrás de '10 que permite la 

práctica internacional; no obstante, incorpora lo refeierite a los ataques contra 

fuerzas o instalaciones de alguna misión de mariteri'i~¡'~;;'t~ de la paz o de asistencia 

y ayÚda humanitaria de acuerdo a lo prévlsto e'n:i~' Carta de la Organización de las 

Naciones Unidas, además tipifica la cornlsiÓ~; dé' actos de violación, esclavitud 

sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y el reclutar a 

niños menores de quince años en las.fuéi<:a·s armadas de cualquier Estado. 

Por lo que corresponde a los conflictos armados internos, el estatuto adopta lo 

dispuesto por otros tratados lntema.cionales tales como el Reglamento de la Haya en 

materia de derecho lnternadcinal. de los conflictos armados; además añade· otros . ' . 
supuestos tales como:)osataques contra Instalaciones de una misión humanitaria; 

cualquier forma de violencia'séxual y el reclutar a menores de quince años én.el 

ejército o gr~pÓs g~errllle'rcis; por lo que en mi concepto, el Estatuto de R~riia ~~ el 
. . . . ' ' . . 

rubro de los crlrnenes de guerra también aporta gran relevancia para el desarrollo 

déi derecho internacio.n,al humanitario; aún y cuando omite considerar los ataques a 

lo.s bienes civ1'íes, ia prohibición de causar hambre y enfermedades o epidemias a la 

sociedad dvili ~si como el obstaculizar la ayuda o asistencia humanitaria a quien lo 

necesite. 

El concepto de confiicto armado interno que se desprende del estatuto ha sido 

se~iámente criticado, toda vez que se argumenta que este concepto debe ser más 

amplio; ab~ré:ando además de aquellos que surjan entre autoridades 

· guberna.mentales y grupos armados organizados; también los existentes entre tales 

grupos, es decir, autoridad contra autoridad o guerrilleros contra guerrilleros; opinión 

que se comparte siempre y cuando provoquen situaciones de disturbios o tensiones 

inférnas· que generen inestabilidad en agravio de la sociedad civil. 
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Es Indiscutible que la competencia de la Corte en materia de los crímenes de , 

guerra queda limitada en cierta forma en virtud de lo dispuesto por el artículo 124 del 

estatuto; pues esta disposición permite que un Estado Parte se exceptúe de la 

competencia de la Corte durante un periodo de siete años respecto de los crímenes 

de guerra cometidos por sus nacionales o en el territorio de dicho Estado; lo cual fue 

producto de la negociación vertida durante la Conferencia de Roma en 1998 y que 

se da como result~do ,de la confianza que algunos tienen en torno a este, órgano 

judicial internacional, Incluso. por algunos Estados que votaron a favor de su 

establecimiento; no:o~stante, l,o anterior no impide que la sistematización de est,as 

conductas en. un ordenamiento jurídico internacional, sea objeto de una valoración 

bastante positiva~ .pues. su finalidad es la protección del género humano; 

3.2.4 La Agresión~ 

Por último el estatuto incluye al crimen de agresión como parte de la 

· competencia material de la Corte de acuerdo al artículo 5.1.d; sin embargo, se está 

en presencia del únicoUpo de crlmenes contenidos en el estatuto que no·ha podido 

ser definido, pues su. tipificación se • encuentra pendiente y supeditada a que 

transcurra el término previsto en el artículo 124, es decir, siete años; periodo en el 

que se está postergando la labor de la Corte Penal Internacional hasta en tanto se 

realice el procedimiento de enmiendas y revisión de lo contenido en el estatuto, en 

donde se podrá adoptar una disposición en la que se tipifique o se describa la 

conducta que será catalogada como el crimen de agresión, señalando además las 

condiciones del ejerc:l~iode'1a Corte en relación a este crimen. 

Esie cri~ende ~gre~iórÍ ha causado grandes dificultades desde el Proyecto 

del Código de'cri;ne~es.de la Comisión de Derecho Internacional; pues algunos 

opinaron que deberla adoptarse la resolución 3314/77 de la Organización de las 

Naclone~ Unidas que se refiere a los actos del Estado respecto de la agresión; pee 

otr~_s más ITlo~traban inclinación a lo dispuesto por los Estatutos de los Tribunales 

- d•e T~kio y d~ N~remberg, los cuales hacen énfasis en la responsabilidad del 

individuo; tendencia a la que me adhiero, pues la finalidad de una jurisdicción penal 
'JI 
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internacional · es precisamente el individuo como responsable de conductas 

criminales.· 

Aunado a lo anterior, se debe esperar qué decisión se adoptará en el aspecto 

procedimental; en el sentido de determinar cual será el órgano político o instancia 

judicial a quien corresponda definir si se ha cometido un crimen de agresión; pues 

no se descarta la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

mantenga un papel relevante es este rubro, o también, simplemente puede darse el 

hecho de limitarse a establecer la . responsabilidad del individuo por el acto de 

agresión cometido por el Estado. Asi, tras. inte_nsos debates, la solución que se 

pretendió dar consiste en contemplar. al crimen. de agresión como uno de aquellos 

que lntegrarlan la competencia de< la _Corte Penal Internacional pero sólo 

formalmente, ya que la Corte.-por el 'moriiento no podrá ejercer su función hasta en 

tanto no se diriman los problemas de fondo en cuanto a la definición de los crimen es 

de agresión, ya que el estatuto por el momento, en su articulo 5.2 sólo remite a lo 

dispuesto por la Carta de las Naciones Unidas. 

3.3 La Responsabilidad Penal Individua!. 

El principio de la responsabilidad penal individual corresponde a la 

competencia personal de la Corte Penal Internacional, en razón de que esta, 

ejerce su jurisdicción de acuerdo a los articulas 1º y 25 del estatuto, únicamente 

respecto de "personas fisicas" o naturales. Dicho principio fue adoptado desde el 

Proyecto del Código de Crlmenes de 1996 realizado por la Comisión de Derecho 

Internacional; y precisamente el objetivo de la Corte está enfocado a establecer 

responsabilidad penal internacional a los individuos, es decir, su finalidad consiste 

en sancionar a las personas que cometan los crlmenes más graves de 

trascendencia internacional; quedando excluidos de su competencia personal otro 

tipo de entes. 

Asl, queda excluido de la competencia personal de la Corte cualquier 

asociación, grupos, organizaciones no gubernamentales y el Estado por mencionar 
92 
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los más importantes entes jurídicos en materia de derecho internacional; y esto es 

lógico, ya que la responsabilidad de carácter penal siempre ha sido imputable a las 

personas naturales; pues si bien es cierto el Estado puede Incurrir .en 

responsabilidad, pero esta presenta una naturaleza distinta a la materia procesal 

penal. Un aspecto importante a destacar es la discus.ión que se originó en torno a la 

introducción de asociaciones criminales dentro de la ~olll¡ietenc;I~· m~terlal de la 

Corte Penal Internacional; pues se argumentó en su , lllomento, . que algunas 

organizaciones criminales quedarlan bajo la jurisdicción d~ la Corte;'~in embargo, en 

mi concepto, la responsabilidad en todo caso recae sobre la penfo'na'.en lo individual. 

y no así en la organización, pues ciertamente existen estos tipos .de ~sociaciones 

pero la comisión de los crímenes, materialmente •co·r;e ··a· ~argo: de .sujetos 

individuales que en su conjunto forman una org~ni~¡;ción'del:~rímen; por ello 

considero que esto constituye un problema de semá~t[~¡,'.¡;•~sr/desde;mlpunto de 

vista y en estricto sentido, la asociación 'éomo; "tal \: n~:,'pG~de,· ~~( procesada 

penalmente, en cambio si se juzga y se sente'~ci~ ia l~'n:;~·;so~~· .rrsi~ que ~I ser 

miembro de alguno de estos grupos, se lé fin~rf~ ~~~ton~áb1liª~d d~ acuerdo a su 

grado de participación en ·x· o •y" crimen perpetrado'ylipirícadoporel estatuto; asr. 

se debe entender que la sanción va en corÍtra~~'lbc~ ln~ivicitb~ qu~ IÍ~y~~ actuado 

en el marco de alguna organización, pero no'.·sobre ésta;' que queda fuera de la 

competencia de la Corte Penal lntern~clonal y dentro de la' ÍIJrÍ~'dic~ión de los 

Estados quienes deberán adoptar las medidas necesarias; no paraproéesarlas, sino 

para disuadir a tales organizaciones. 

.. ·. 
El Estado nunca podrá ser responsable de alguno de los crímenes que 

estipula el estatuto, toda vez que se encuentra fuera del alcan~e de la corTÍp~t~ncia 
personal de la Corte Penal Internacional; lo cual obvlame~te no implica q~e ~I· 
Estado sea susceptible de tener responsabilidad internacional, pero para poder 

fincar esta, existen otros órganos jurisdiccionales internacionales; así, ·1a 

responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad penal Individual son 

dos Instituciones independientes; no obstante, cabe la posibilidad de que exista 

algún tipo de conexión entre ambos tipos de responsabilidades; pues podría darse el 

caso de que algún individuo incurra en uno de los crímenes competencia material de 
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la Corte, actuando bajo la envestidura del poder politice del Estado como órgano de 

hecho o de derecho del mismo, y así lo prevé el estatuto en su artículo 25.4, en 

donde se determina que nada de lo dispuesto en el estatuto respecto de la 

responsabilidad penal de las personas físicas afectará a la responsabilidad del 

Estado conforme al derecho internacional; sin embargo, considero que cabe la 

posibilidad derivada de esta conexión, que el individuo sea responsable penalmente 

por ejemplo en un crimen de lesa humanidad actuando bajo la fuerza estatal; de 

manera que en este supuesto el Estado podría incurrir en responsabilidad. 

internacional, desde luego ante un órgano jurisdiccional distinto a la Corte;· así se 

pone de manifiesto que indudablemente puede existir conexión entre las dos 

responsabilidades, aún y cuando los planos e instancias en las que vayan a hacerse 

efectivas sean distintas. 

En cuanto a los grados de participación en los crímenes tipificados en el 

estatuto, que lógicamente tiene que ver con la responsabilidad penal del individuo; el 

propio documento contempla a la autoría Individual, la coautorfa y la autoría 

mediata de conformidad con el artículo 25.3.b; la complicfdad en el artículo 25.3.c 

y la premeditación según el artículo 25.3.d; sin hacer de lado que la 

responsabilidad individual sólo se origina sf existe dolo o intencionalidad de 

acuerdo al artículo 30, lo que implica la existencia de un elemento volutivo que 

relacionado con otro elemento subjetivo intelectual o de conocimiento, es decir, que 

el individuo actúe a ·sabiendas" de realizar una conducta y provocar con ello el 

resultado deseado. 

3.4 La Responsabifidad de los Jefes de Estado y de Gobierno. 

El principio de la aplicación general de la norma penal se hace evidente en 

el estatuto, en razón de que la competencia de la Corte tiene un alcance general 

para fincar responsabilidad a personas físicas por igual~'sin reconocimiento alguno al 

cargo offcial, por ello, del análisis del articulo 27.1 del estatuto se desprende que el 

hecho de contar con algún cargo oficial, sea jefe de Gobierno, jefe de Estado, u otro 

representante elegido, en ningún caso constituye una causa para eximir o atenuar la 
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responsabilidad penal; asimismo, el artrculo 27.2 determina que las inmunidades 

junto con lás normas de procedimiento que conlleve el cargo oficial de una persona 

con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no serari pretexto para que 

la Corle ejerza su competencia sobre esa persona si hubiere cometido alguno de los 

crlmenes previstos; con lo que se afirma lo anteriormente señalado. por· el Estatuto 

del Tribunal Penal Internacional para Ruanda·y el del.TribÚnal para la ex Yugoslavia, 
. • · .. ·. :;'e'. _.··.·. "-.·.:. ·"·' --·: 

así como en el Proyecto .del Código de Crímenes de' la' C~m(s1611 de Derecho 

Internacional en 1996, en el sentido de que los Jeres ele Estado· y de' Gobierno, son 

penal o internacionalmente responsables por l~~comisiÓ;;- ·ªe 6rírne·n~s d~ derecho 

internacional, con lo que se pretende sancionar .. a aquellas personas.que aún siendo 

Jefes de Estado o de Gobierno hayan corn~tíd.:i algÚn''C:rirneri .:i~m~ lo ~uce~ldo en 

Chile con el General Augusto Pinochet, o enia 'e~ Y~.9o~lavia.con Milosevic; 

Este aspecto ha provocado bastante discusión •en todo el mundo, 

pues alguna persona que en'. ei'régim¡;n interno goce de determina Inmunidad podrá 

oponerla y alegarla para ·~~/~~r sonietido ante el conocimiento de la Corte, 

basándose en elargurr;eiíto de la soberanla estatal, lo cual indudablemente traería 

algunas cons.e6~~;;c¡.:,;~'/probleri1ás en la aplicación de lo dispuesto por el estatuto. 

Asimismo, . 10'.qúe ~r~iende la Corte es desactivar de manera general las 

inmunidades para elsupuesto de que la Corte Penal Internacional deba ejercitar su 

con~p~.~~-cl~ : s'obri:i un~ persona que en principio pudiera beneficiarse de ese 

prJ.vileglo; sin embargo, es evidente que lo contemplado por el Estatuto de Ja Corte, 

por.sí mismo no podrá cambiar otros regímenes existentes en el derecho de gentes; 

p·or ello, es posible que la Corte no pueda obligar a un Estado a.colaborar con ella 

en este aspecto, si dicha colaboración implicara .oblig~r o forzar a ese Estado para 

que incurra en responsabilidad internacional por. la violación de u'ri'~'6blÍ~ación 
contraida con otro Estado a través de Ja renuncia.de la inmunldad.de"acuerdo al 

articulo 98 del estatuto. 

Para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia en 

-contra de un Jefe de Estado o de Gobierno, se deben tomar en consideración Jos 

siguientes supuestos: si la persona ocupó un cargo anteriormente a que Ja Corte 
IJS 
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·solicite su entrega· para el enjuiciamiento, en principio no se plantea problema 

alguno, toda vez que la .irimÜnidad queda sin efecto al momento en que la persona 

deja de ocupar el cargo oficial y por tanto, deja de realizar las funciones propias del 

mismo; coir excepción de aquellas situaciones que pudieran derivarsP. como con 

cualquier otra persona, tal como es el supuesto de que el sujeto ya hubiese sido 

juzgado parios mismos hechos en el Estado competente; y en el caso en que el 

individuo en ese momento efectivamente se encuentre en ejercicio de un cargo 

público de Jefe de Estado o de Gobierno, existe la posibilidad de que esta persona 

invoque a la inmunidad o privilegio que trae aparejado el desempeño de sus 

funéiones ante la jurisdicción interna para que el Estado no lo detenga ni lo entregue 

ante la justicia internacional: en este supuesto, el Estado . requerido para que 

coopere con la Corte Penal Internacional no tendrá en principio más alternativa que 

dar cabal cumplimiento con lo solicitado; sin embargo, dicho Estado podrá 

exceptuarse cuando la cooperación requerida lleve implícitamente el hecho de que 

el Estado deba incurrir en responsabilidad internacional: salvo que el Consejo de 

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas haya sido el órgano solicitante 

de alguna detención y entrega; y asl, poner en funcionamiento la maquinaria de la 

competencia de la Corte, pues en este supuesto se genera la obligación de todos 

y cada uno de los Estados de cooperar con la Corte a través de la detención y 

entrega del acusado, sin que resulte necesario ni el consentimiento, ni la 

aceptación de la competencia de la Corte por el Estado requerida 

3.5 Causas excluyentes de Responsabilidad. 

Del texto del Estatuto de Roma se desprende una serie de hipótesis que 

teóricamente tendrlan cabida dentro de las causas o circunstancias excluyentes de 

la responsabilidad penal, aún y cuando la forma en que son consideradas estas 

causas, difieren de los criterios adoptados en el derecho penal interno: de manera 

que el estatuto contempla determinados supuestos que eximen de responsabilidad 

al individuo, dándoles una ubicación y un tratamiento especifico por la necesidad de 

armonizar las tradiciones jurídicas en los diversos sistemas legales, lo que ha 
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propiciado el establecimiento de algunas figuras qué aún no han sido definidas con 

claridad, dejando asl cierta ambigüedad. 

El artículo 31 del estatuto enlista.Un CCl~j~nio de. :circunstancias excluyentes 

de responsabilidad penal; enÍre. las que d¡¡stacan: 

' -· 'I .·,,,~. - .-. 

- La enfermedad o deficiencia ménta1;': ..... 

- El estadd de intoxicación, e;~hé~td ;;~~ndó el sujeto activo se haya 

ocasionado intencionalmente dicha into~i~~ciÓn; • 
- La legítima defensa, salvo q~e ~I individ~!> ~~~icipara en una operación de 

defensa militar; y 

- Actuar bajo fuerza o coacC::iÓ;i p6~\in~illentes amenazas de muerte o 

lesiones corporales, o denominado'como·.estado de necesidad coactivo. 

Así, fa Corte podrá cieíer_mí~aí:;:i .• sí}las causas excluyentes de 

responsabilidad son o no aplicables'en;ia.é:ausa\1ue esté conociendo: además, la 

Corte podrá consideraraígUn~.é:ircÍÍ~~Í~~~~-~~6í~yente de responsabilidad distinta a 

las contenidas en el artículo' 31;: si~iri~r~\>cuando esta causa se desprenda del 

derecho aplicable por la Cort¿ y ~~.uh~f~d8 en'~I artículo 21 del estatuto. Ahora bien, 

el proceso para.ex~min~L~~n~j~J~~<.ci~'.~st~ naturaleza, se determinará en las 

Reglas de Procedimiento y PrUetíá~,;<J<< · · 
:\( 

'.:- '.' ···: 
·,· i": 

Se dice que ha~ élnibigüeéfad en ~irtU'éi de que el citado articulo 31 del estatuto 

no contempla a la. ~i~b'fl~\:i~'Eici~d. '~'J95· á ésta situación se le da un tratamiento 

diferenciado, toda vez ·que el estatuto contiene una disposición en la que excluye de 

la competencia de' la' có\:té; a personas que sean menores de edad, es decir, 

menores de dieciocho' años en el momento de la comisión del crimen de acuerdo al 

artículo 26 del estatuto; lo cual sin duda provocó problemas y algunas diferencias, ya 

que la minoría . de ·edad no es igual en todos íos Estados pertenecientes a la 

comunidad internacional, pues existen disparidades entre algunos regimenes 

internos y otros, por lo que en algunos paises hasta los veintiún años se deja de ser 
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menor de edad, unos por el contrario, la minarla de edad se pierde a los dieciséis 

años. 

Aún asl, considero que la decisión de la Corte en este sentido fue acertada, 

en razón de que en la mayorla de los paises del mundo y·en el plano internacional, 

comúnmente se considera que a los dieciocho afies ~·~ ádqui~r~ la mayorla de edad . .. -~ . . . . 
y la capacidad de querer y entender la comisló.ri <ie Ún crimen: lo que obviamente en 

estas circunstancias trae aparejado la responsabilidad pén~I individual. 

'., ,- .- . 
Finalmente el artículo 32 del estatuto contempla al error de hecho o de 

derecho como una posible circunstancfa·excluyellte de responsabilidad; siempre 

que en ambos casos no exista el dolo o la intencionalidad, pues sólo así estos 

errores podrán ser motivos que eximen a ún sujeto para que sea sometido a la 

competencia de la Corte Penal Internacional. 
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CAPITULO 4 

EL PROCEDIMIENTO ANTE 
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 

4.1 La Instrucción. 

Los criterios para la substanciación del procedimiento que sigue la Corte 

Penal Internacional están compuestos por diversas fases que principalmente se 

destacan en. dos etapas procesales; la primera de ellas se integra por la llamada 

Instrucción .y por ~I procedimiento penal de la Corte, regulado en la Parte V del 

estatuto, qué comÚ.;~de a lós a~lculos que van del 53 al 62; y la segunda se refiere 

al juicio. colllo tal; a '1as'penas y a los medios de impugnación, de manera que en 

la Párte VI del ésiatúto se establecen las normas a seguir durante el juicio, en los 

artlcul~s s2 a113:'1><;>r. ~LJ parte, los artículos 77 al 80 se refieren a las pe11as; y la 

Parte VII de e~te Instrumento Internacional, en sus articules 81 al 85, dlsp2nen lo 

referente a lo~:¡n.;dlcis de Impugnación como son la apelación y la r.;visiÓr{tod~ lo 

a~t~riorrne~ie serlal~d~. en su conjunto forma la .columna verteb~al del. sistema penal 

de:la Corte;':y' d~.~:sto dependerá en mucho el éxito o fracaso de este órgano 

JurisdiccÍon~i.:'pues aquí es en donde la Corte pondrá de manifiesto su capacidad 

para cumplir cori los fines que le han sido encomendadas, como la acción penal, el 
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respeto a las garantías judiciales, el derecho a un juicio justo, y en general, la 

credibilidad de la jurisdicción penal internacional. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 del 

Estatuto de Roma, los sujetos legitimados para· s~licitar que se inicie una - . . . 
investigación tendiente a verificar los hechos criminales, es decir, si se.ha cometido 

o no una conducta que en principio revista ¡¡;5··1;i¡ei~entos de un crimen de la 

competencia de la Corte; estos sujetos él ~aber ~~h:~) cualquier Estado Parte; b) 

el Consejo de Seguridad de Naciones uri'lda~; -~- c) la Fiscalia.1 De manera que 
'; - .. ·.·' 

cualquier Estado Parte o el Consejo de Seguridad podrán formular un escrito dirigido 

al Fiscal, mediante el cual se hagan del con"ocimiento de esa Fiscalia Internacional, 

hechos posiblemente constitutivos de algún crimen competencia material de la 

Corte; lo cual hace las veces en el derecho penal mexicano, en la presentación de 

alguna denuncia ante el Ministerio Público o Representación Social. No obstante, en 

caso de que no se presentara esa denuncia, el propio Fiscal podrá realizar ex officio 

una investigación para dilucidar la veracidad en las informaciones recibidas de las 

que pudiera desprenderse la comisión de un crimen tipificado en el estatuto; aunque 

a mi juicio podría ampliarse el número de entes para poder promover la acción 

penal, pues debe incluirse a las. _Org_anizaciones no Gubernamentales e incluso a la 

persona en lo individual, ya . que . en el derecho internacional es innegable el 

.. reconocimiento progresl_vo de_ la capacidad juridica del ser humano como sujeto del 

ius gentium; por. ello considero que el limitarse en los tres sujetos legitimados para 

denunciar, constituye una tendencia conservadora, en virtud de que en ocasiones no 

se combatirla iá impunidad de ciertos actos que atenen contra la comunidad 

internacional, en tanto no pongan en riesgo la paz y la seguridad internacional, son 

tolera:das por algunos Estados; asl, la actividad de la Corte Penal internacional 

pudiera· minimizarse debido a que dos de los tres sujetos legitimacbs podrian no 

· querer hacer uso de esa facultad de promoción de la acción penal; de manera que 

aún y cuando la potestad del Fiscal para iniciar una investigación mutuo propio 

ha sido duramente criticada, en mi opinión esto puede subsanar lo anteriormente 

1 LIROLA DELDAGO, lsahcl y MARTÍN MARTiNEZ, Magdalena.~ ''La Cor1c Penal lntcrnacional,ju!oolicia v.s 
impunidad'\ Edil. Aricl Derecho, Barcelona España 2(KJI, p.p. 173 y 174. 
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comentado, toda vez que la Fiscalla como órgano separado que actúa en forma 

independiente respecto de la Corte, puede actuar sin ser necesario que exista la 

denuncia de un Estado Parte o la remisión de un caso formulada por del Consejo de 

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, sino que simple y llanamente 

basta con que el Fiscal conceda credibilidad y cause en este órgano persuasión de 

que la información o notitia crimlnls2 que le sea proporcionado por organizaciones 

internacionales, los propios Estados, las Organizaciones no Gubernamentales u 

otras fuentes fidedignas, entre las que tiene cabida los testimonios de particulares, 

promoviendo con ello la acción penal. 

En cuanto a los aspectos formales para la promoción de la acción penal, es 

interesante destacar el hecho de que el estatuto no hace alusión a unadenuncia o 

querella, sino que aduce a una "remisión de la situación", y esto en razón de que 

solamente uno de los tres sujetos legitimados puede llevar a cabo la acusación, que 

lógicamente corresponde a la Fiscalía, en tanto que los Estados y el Consejo de 

Seguridad sólo remiten por medio de un escrito, hechos posiblemente constitutivos 

de algún crimen, pues en estricto sentido, estos entes no son Parte en. eLproces.o. 

penal, ya que esto corre a cargo del Fiscal como representante del interés público y 

por ende es quien efectúa la acusación; así, aunque el estatuto no se. refiere 

específicamente a una denuncia o querella, la remisión, de facto, · .. produce los 

.mismos efectos que estas dos figuras jurídicas comunes para la promoción de la 

acción penal, pues provoca que el Fiscal asuma el deber de investigar la certeza de 

la: Información e iniciar con el examen preliminar de acuerdo al artículo 15.6 del 

esÍaÍut.o qÜedárá paso a una investigación formal. 

Así, la instrucción queda compuesta al iniciar un procedimiento ante la 

Corte,. una ~e~que le lla sido remitida al Fiscal determinada información o alguna 

remisión de hechos que probablemente .encuadren en un crimen objeto material de 

la propia Corte Penal l~ter~acional; de manera que la instrucción es la primera fase 
. ·~ ' . . . 

del proceso y mediante lá _cual se pone en marcha el mecanismo de la jurisdicción 

: LIROLA DELGADO. lsHbel.·.'"Ln Corte Penal Internacional. justicia v.s impuniJad'". Op. Cit., p. 177. 
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que enviste a la Corte, por lo. que dentro de -la instruéción se encuentra la 

investigación y el enjuiciamiento -que enseguida se tratará- en donde se le da 

buena participación a la Sala de cue~tiones Prelimi~ares, i:jerciendo una función 

de control respecto del actuar del Fiscal, toda vez y de acuerdo al articulo 15.3, la 

Sal_a de Cuestiones Preliminares debe dar su autorización para que el Fiscal inicie 

una investigación formal actuando ex officio de conformidad con el citado artículo 

15.3 del estatuto. 

4.2 La Investigación y Enjuiciamiento. 

La Investigación y el enjuiciamiento constituyen las dos primeras fases 

que integran el procedimiento preliminar ante la Corte Penal Internacional; 

procedimiento _que sin· duda presenta la carencia de una sistematización 

claramente definida," lo cual, en gran parte se atribuye a las constantes remisiones 

que el texto del estatuto· hace respecto a las Reglas de Procedimiento y Prueba, y 

además la variación_ eri_el procedimiento dependiendo del ente que haya efectuado 

la ~·notltia criminls" o remisión de una situación3 pues se debe tener presente que el 

tratamiento dado~a cada promoción de la acción penal, será distinto de acuerdo al 

ente legitimado que haya puesto al conocimiento de la Fiscalla alguna situación. 

Asi, Independientemente de las investigaciones mutuo propio que pueda 

llevar ·a cabo la Fiscalla con la correspondiente autorización de la Sala de 

Cuestiones Preliminares; la Secretaria de la Corte al recibir una "notitia criminis" 

proveniente de un Estado Parte o del Consejo de Seguridad de la Organización de 

las Naciones Unidas, deberá inmediatamente enviarla a a Fiscalla para que, 

después de hacer un examen preliminar, el Fiscal comience con la investigación de 

los hechos que motivaron la promoción de la acción penal: excepto cuando del 

examen previo se obtenga como resultado de acuerdo al articulo 53.a, que nohay 

fundamento razonable para efectuar la investigación o, que de conformidad con el 

:\. LI ROLA DI;LGADO, Isabel.- uLa Corte Penal ln1cmaciom1J, justicia v.s impunidad", Op. Cil .. p. 1 S.2. 
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articulo 53.b, se aprecie la existencia de una causa de admisibilidad prevista en el 

articulo 17 del estatuto, por lo que se darla el sobreseimiento de la causa penal. 

Según lo establece. el artfcufo 53.3.a, fa Sala de Cuestiones Preliminares 

puede, a petiCión de Parte, (Estado o Consejo de Seguridad) revisar la decisión que 

adopte el Fiscal. de'no ini~i~r la)nvestigación, y en su caso, recomendarle a la 

Fiscalía que reco~fdere re~peao a'1 se_~tfdo de esa resolución; pero además, la Sala 

.de Cuestiones Prelimi~arE!~:pu¡;de,de bticio y de acuerdo al arlfculo 53.3.b, examinar 

fa decisión del Fiscal dé néi fn~e~ti~~; con el argumento de que los hechos no tienen 
,, ' , .. _/ ,,.. ' . 

relevancia en "interés de '·ªjusticia" y, mediante esa revisión se pocjrá confirmar o 

revocar tal decisión, Órdenándole- al Fiscal que dicte acuerdo de inicio .de la 

investigación. 

En un primer plano, la decisión de comenzar o no co·n una indagatoria de la 

fiscalía, obedece'a':\::'rlterios de estricta legalidad, en donde se determina la 

existe~cfa d~ .ind.icid~ de criminalidad y cuestiones de admisibilidad; sin embargo, 

ciertamente la · Fiscalfa puede motivar su decisión en aspectos extrajurfdicos 

vinculados ~o~ ~¡.~Interés de la justicia", pues se ha dicho que cuando el Fiscal 

actlÍa con sujeción a criterios de legalidad, su autonomla es respetada, ya que la 

Sal_a no pued.é'_contraria·r su decisión, sino simplemente pedirle que reconsidere; no 

es asl cuando re~pbnda a criterios de oportunidad¿ 

Una vez .Iniciada la: investigación,· el procedimiento va a presentar algunas 

d.iferenclas, dependién~o del ~nte legitimado que haya promovido la acción penal. 

Asf, c~and~ la remi.sión de circunstancias que probablemente sean factor de 

un crimen' competencia '.'de la Corte, se haya realizado por un Estado Parte, de 
' - ,· ··.. ·'"•-. "'·'" ... 

conformidad ccin e( artículo 18.1, el Fiscal tiene la obligación de informar su decisión 

por. escritO. aL.Estado: remitente y a todos los demás Estados que en principio 

pudieran ejerckr suJ~risdic~ión sobre los hechos materia de la investigación, aún y 

4 LIROLA DELGADO. lsahcl.· ••La Corte Penal lntcmacional.jus1icia v.s impunidnd .. , Op. Cit .• p. 18). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

JOJ 



1:3 COrtC--1,~nn-I if~t~m;CiOna1:·c¡~~tos en Méxic'o. 
El_rrocCdimiCnto ante In Corte Perial lntcnlacil11ml. 

cuando estos últimos n~ sean Part~:enel estatuto; y apartir de ese informe, los 

Estados tienen ün---p1azo de: treiiíti{·dia.í(para comunicar cuáles han sido las 

diligencias y actuacion~s realizada's ~º~ i~s autoridades jurisdiccionales internas; de 

lo anterior depe~derá qÚe- la Cort¿<sé inhiba de ~onecer del asunto y decline su 

competencia a favor del Estado qÜe-se-~ncÜentre in~estigando; con estricto respeto 

al "principio de complementarit:l·d~d;'; ~alvo que la Sala de Cuestiones 

Preliminares haya autorizado al Fiscal para actuár mutuo propio, por considerar la 

falta de interés o de capacidad del Estado para llevar a cabo dicha investigación; no 

obstante, el Fiscal goza de amplias facultades para supervisar lo actuado por las 

autoridades internas, ya que como se desprende del articulo 18.6,. el Fiscal puede 

solicitar periódicamente informes respecto del avance de la investigación e incluso 

puede ser autorizado por la Sala para hacer investigaciones paralelas y allegarse de 

pruebas. 

En el caso de que el ente legitimado para promover la acción penal 

corresponda al Consejo de Seguridad, el procedimiento de investigación se agiliza 

de manera considerable, toda vez que la Fiscalla no tiene el deber de someterse a la 

autorización de la Sala y tampoco tiene la obligación de informar a ningún Estado 

sobre su decisión de investigar. 

Ahora bien, el Consejo de Seguridad además de estar legitimado para remitir 

una_ "nolitia criminis"; _tiene una facultad de la cual no goza el resto de los sujetos 

legitimados, y consiste en que de acuerdo al articulo 16 del estatuto, el Consejo de 

Seguridad puede suspender la apertura o continuación de alguna indagatoria que 

se persiga en el seno de la Corte Penal Internacional, lo cual-como ya se ha dicho

ha -sido objeto de- diversas criticas y profundos debates; pues la interrogante serla 

¿por qué suspender hasta por un año una investigación ya iniciada, e incluso poder 

· paralizar una indagatoria cuando se ponga en peligro la paz y la seguridad 

Internacional, objeto y fin primordial del Consejo de Seguridad?, en tal supuesto se 

puede pensar que esta decisión se fundamenta en cuestiones de carácter político y 

metajurldico, y posiblemente hasta en intereses de los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad; por lo cual, no es dificil creer que el Estatuto de Roma 
JO-l 
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ofrezca al. Consejo de Seguridad un marco institucional de carácter. permanente y de 

naturaleza jurisdiccional que coadyuve al mantenimiento de la· paz y la seguridad 

internacional y a su vez se pretenda conciliar las exigenc,ias. polltica~· con iás· 

necesidades de justicia 

Por su parte, el llamado enjuiciamiento cornpre.n~~ lo }~lati\lo ala or.~en. de 

detención, la comparecencia de los inípÍl~~dóly:/i~}d~t~;:.'~iÓ~º'pr~~i~l~nal 
como tal; de manera que una vez constituida iá invesUgación·;:e1·Fiseal debe decidir 

si ejerce o no la acusación correspondient~ con lo que ~e.l~icla"el enjuiciamiento en 

donde el Fiscal, una vez obtenidos los resultados. ar~ojados. por la investigación, 

puede optar por concluir la falta de existencia de elementos suficientes para el 

enjuiciamiento y, en este caso, acordará archivar el expediente, debiendo notificar tal 

fallo al denunciante, y asl, a petición de Párte, ya sea de un Estado o del Consejo de 

Seguridad, la Sala podrá solicitar a la Fiscalla que reconsidere la decisión de enviar 

al archivo la indagatoria o; concluir en el .sentido de que existen indicios de 

criminalidad y, solicitará en este supuesto, que la Sala de Cuestiones Preliminares le 

obsequie una orden de. detención o• de .comparecencia según corresponda; de 

conformidad con el artículo 58; lo que se hará mediante la remisión que realice el 

Fiscal, de aquellos datos. para identificar a las personas acusadas y una relación 

detallada de los hechos que dieron origen a la Investigación junto con los crfmenes 

que se imputan a dicha persona. 

En esta misma tesitura. y .de conformidad con el articulo 58.b, la Sala de 

Cuestiones Preliminares» emitirá la . orden de detención siempre que con ello se 

pretenda obtener la presencia del acusado en el juicio; asegurar el desarrollo de la 

actividad judicial de la· Corte e Impedir que se llegaran a presentar crfmenes 

continuados o algún otro conexo. Por su parte, la distinción entre una orden de 

comparecencia y una orden de detención estriba en que la primera consiste en la 

solicitud de asistencia del inculpado para el desahogo de alguna diligencia; en 

cambio la detención se da cuando existe el temor fundado de que el acusado 

pudiera sustraerse de la acción de la justicia; lo anterior se desprende del contenido 

del articulo 58.7, y es aqui en donde se tiene otra categoría, pues el sujeto pasa de 
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indiciado a procesado; así, con la orden de detención ·se garantiza la 

comparecencia del acusado en todas las fases del . prlJcedimiento hasta .su 

terminación, de manera que esta orden de detención se asemeja a Ja "detención 

preventiva" en los ordenamientos jurídicos internos que se. decreit~ ·uná:~ez inici~do 
el' proceso . y nunca antes, como en el procedimiento ante ··.la Corte' Penal 

Internacional. 

De acuerdo con las obligaciones de cooperación en la captura y entrega del 

acusado, el Estado requerido debe realizar la detención del sujeto investigado, quien 

podrá estar privado de su libertad, y la Sala de Cuestiones Preliminares de 

conformidad al articulo 60.3, debe asegurarse de que la detención no se prolongue 

de manera indefinida por motivos de una demora inexcusable por parte del Fiscal; 

sin embargo, la persona detenida también podrá solicitar ante las autoridades 

estatales su libertad provisional hasta en tanto se materialice su entrega ante la 

Corte; de manera que las autoridades internas de los Estados podrán conceder o 

negar tal petición pero siempre atendiendo a las recomendaciones giradas por la 

Sala de Cuestiones. Preliminares, lo anterior se desprende del articulo. 59.5; y esto, 

creo se debe, a qu~ encas6 dealg~n~ prolongación irracional de la detención, las 

autoridades estat~les pudl~ral1 Incurrir en responsabilidad por violación a Jos 

der13chos hL1~ª~º~·.P~_r1t~ular,,.;er1te el derecho a la libertad y a la seguridad juridica; 

pOr io. que hlll>iese sido aconse]able el establecimiento de un plazo razonable 

sigulendri. I~ juris~~ud~ncl~ internacional, para determinar la situación legal del 

detenido y ~n·s~?~so, r~alizar su entrega a favor de la Corte o decretar su 

. inmediata pu~sta en libertad. 

Una vez que la persona se encuentre a disposición de la Corte, de acuerdo al 
. { . ·. 

articulo 61,1;·1a Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una audiencia en la que 

s~ confirmarán. las imputaciones en contra del detenido y que sirven de fundamento 

para que el Fiscal ejercite acción penal y solicitar el procesamiento del individuo, que 

pasa a ser imputado o acusado. 
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Durante, y luego del desarrollo de la audiencia, la Sala. desempeña un papel 

muy Importante, toda vez que sobre la base de los resultados, la Sala de Cuestiones 

Preliminares podrá decidir si confirma o no los cargos, y·en caso afirmativo se le 

asignará al acusado una Sala de Primera· Instancia con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 61.7.a, con lo que se inbia formalmente el juicio oral y, en 

caso de que no sean confirmadas las imputaciones, entonces se reservará el asunto 

hasta encontrar nuevos elementos; ya que al artfculo 61.8 dispone que-el Fiscal 

puede nuevamente solicitar la confirmaciión de cargos sierrpre y cuando presente 

pruebas o elementos adicionales, además de que la Fiscalfa de acuerdo al articulo 

61.9 tiene la posibilidad de modificar los cargos, inclusive cuando estos ya hayan 

sido confirmados por la Sala, de manera que el fiscal únicamente necesitará hacer la 

notificación al acusado en el sentido de que se hicieron modificaciones; o en su 

defecto, puede solicitar la celebración de una nueva audiencia cuando se trate de 

imputar nuevos cargos al acusado, con lo cual se pretende dar comienzo al poceso 

oral; pues de esta forma se inicia el funcionamiento y ejercicio de la jurisdicción 

de la Corte Penal Internacional. 

4.3 Garantías Judiciales de la persona en la Investigación y en el Proceso. 

Las garantías judiciales muestran una peculiaridad muy interesante en el 

texto del estatuto, toda vez que existen diferencias entre aquellos derechos de los 

cuales goza la persona investigada y aquellas garantfas que tiene los acusados o 

procesados, pues dentro de la instrucción los derechos de las personas son menos 

con relación a aquellos con los que se cuenta ya en el proceso; pero en todo caso 

esos derechos fundamentales son los que generalmente se han reconocido en 

diversos instrumentos internacionales y en los sistemas jurídicos internos. 

Por tanto, se tiene que las garantías judiciales durante la investigación son 

las siguientes: de acuerdo al artfculo 55.1.a, se tiene derecho a no declarar, ni 

tampoco se puede obligar a que la persona se declare confeso; asi, el artículo 

55.1.b, determina el derecho a no ser intimidado o coaccionado, también es un 

derecho el no ser sometido a ningún tipo de tortura o a tratos cueles, degradantes o 
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inhumanos; ademái en eÍ'a/tr~ulo 55.1.c, se contempl~ el- derecho a ser asistido por . . 

un intérprete en caso el¡;, ~~' d~rÍiinar, agúri idiom~ oficial d~ _la Corte; ni tampoco 

puede ser sometido a un~det~nción arbiiraria de acuerdo al artlculo _5S.1.d. 

Además de estos derechos básicos, el Estatuio de Roma ha _incluido en su 
. .. .. --·-., ' . . ' - .. -- •·o ,. • , .. '• 

artículo 56 otras gárantraseseridares en la irivéstigación,, tales·éom,<>: er)::oncicer los. 

hechos que se le. imputan y~por Íos cúales iiene la condición de i1nc:liclaCÍo; 'iámbién 
. . -· .. ; -~·-- . " -. ·- ... . . -· . - - - . - .. --- - " . ' -. . '- ·~- ·-- .;.· - .. ·-

tiene el derecho de_ ser asistido.por u'n defensor,'.o· solidtara·rá•ccirte se otorgue 

asistencia legal en caso de no 'éórltar con recursos económicos: para preparar su 

defensa. 

Aún y cuando el estatuto reconoce esas garantras, la critica de juristas y 

académicos ha sido persistente, ya que se destacan deficiencias en este aspecto, 

pues se afirma como Inconcebible el hecho de que en algún caso, se condicione "al 

Interés de la justicia" para que una persona sea asistida por un defensor; pues si el 

asunto no provoca ese "interés de la justicia" es factible entonces no contar con la 

asistencia de un abogado, lo cual es un absurdo; asimismo, es cuestionable el 

supuesto en el que la Sala decida no proporcionarle información al acusado, ya que 

se estarla en presencia de un total estado de indefensión; por ello, esas criticas 

son compartidas. 

Con todo y que el estatuto contemple una serie de derect:ios · bás.ic~s. es 

necesario, en la opinión de Lirola Delgado y Martln Martlnez, qú'e\i1~'~1i;'~;;Ó~n los 

más altos niveles de garantfas procesales, pues no basta con la simple ·adopción -de 

/as disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y· Pollticos, sino se 

debe ampliar el reconocimiento de un catálogo de derechos inherentes a la persona 

humana contenidos en otros textos internacionaleS', 5 como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

s LIROLA DELGADO. lsahcl.· ··La Corte Penal lntcmacional.justicia v.s impunidad"'. Op. Cit .• p. 195. 
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Por su parte el artículo 67 consagra los derechos y garantlas judiciales de 

la persona durante el juicio o proceso, de manera que al iniciarse este juicio oral y 

luego de haberse leido el contenido del escrito de confirmación de imputaciones, la 

Sala además de cuestionar sobre la inocencia o culpabilidad del procesado o 

acusado, también tiene la obligación de enterar a la persona de. los derechos y 

garantlas fundamentales a las cuales tiene acceso. 

En primer término, la persona sujeta a proceso goza .. de; la presunción. de 

inocencia salvo que se compruebe su culpabilidad; así, el Fiscal tiene.la .obligación 
• • ' o •• ,, ~·~:":,··' ·- - • - .• ' 

de comprobar todos y cada uno de los elementqs -~el crirT)~n en ,términos d,el artículo 

66.2, pues de lo contrario la Corte debe.:resolv.er la :aosciluCión del acúsado de 

acuerdo al principio "In dubio pro reo"; PU,~~ 1a's 'p~oba~zas debenir más allá de 

cualquier duda razonable, determinado 1(; állterior por ei ártlculo .66.3. 

El artículo 67.1 deterlllin~ ()~r~ g~·~~~tia para el acusado, la cual consiste en 

tener una audiencia o juicloora1·J~~i6¡;¡;npárclal y público; sin embargo~ la Sala de 

Primera Instancia tiene 1a'faC::L
0

1t°á"dd.e decretar que ciertas actuaciones se llevan a 
.,. •• r·--··.-,,,·,· ., .. ' .·- • 

cabo a puerta cerrada:debído''a circunstancias especiales, de acuerdo al artículo 

64.7 concatenado cC>n ~lélrtr6~1(;'5a /éferente a la protección de las víctimas y de los 

testigos. 

~(,~_.);: -0,•r~~·_'.,_,: 
~1. 

Además de las·.ánteaa'r'és,' elacusado tiene las siguientes garantías judiciales 
~ «-· · .. -:- ;.+·--~:.""':".•,\. ·:·:1};~·;:''.:;."-_,_ ;_:·:.: ~. •' .-: ":>':;' ,· .. -, ~ 

en el pr()ceso: el.~E!.rec~o a.~onocer los cargos que se imputan; derecho a disponer 

del· ... t1enÍpo;~~C:ei~Wa'ii'p'~r~~c;'1~:ipreparación de su defensa; ·dere~hC> 'a estar 

comunicado. ~C>n ,su ;(Jer~~~6:;~derecho a ser juzgado rápidamente. y sin tardanzas 

·Indebida~; d~r,13~~~·~-~~~~!~/pr~~é~t~ E!n el juicio y contar con un abogado, y en caso 

de. no tenér10;-1á-corté '1é asignará algÚno cuando el Interés de la justicia así lo exija, 

q~~ s~¡i¡· 'de f~;rr;a ¿ratuita; derecho a tener la asistencia de un intérprete; derecho a 

n~'declarar:nl d~ ser obligado a confesar los hechos, así como de declarar sin 
. -. . .· 

· ·~.renunciar juramento alguno, sino únicamente bajo protesta de decir verdad; 

d.erecho a contar con los medíos idóneos de defensa para garantizar la igualdad 

entre las partes; derecho a ofrecer pruebas de descargo y a impugnar la resolución; 
IO'J 
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De lo anterior se despren.de que el Estatuo de Roma consagra las garantías 

judiciales ní~nimas que deben existir dentro del debido proceso legal; adoptadas en 

diversos instrumentos internacionales, pero principalmente··. en ·,el ' Pacto 

Internacional cie Derech~s Civiles y Pollticos. Esos mismos derechos, fu~damental~s 
en el proceso, son .recÓnocidos en el ámbito regional en lo referente al -é:ontinente 

americano, en la ·:·convellción Americana sobre Derechos Humanos. 

paA1cularmerite' en.'ei articulo 8º de dicha Conveñción: por ello el gr~do de 

proÍección Judicial ciuií e(estéltuto reconoce a los acusados, satisface los más altos 

Indices intern~~iÓnal.e!Í:cÍ~justi~ia e imparcialidad; sin embargo, aún se pueden 

mejÓr~r las d~n.di~iÓ~~~ d~la persona sujeta a consideración de la Corte. 

4.4 El Jul~Ío. · 

":>:. ':/~: .· <':· 
··::·;.''./:_·._ 

·.· 

Esta 'eta¡:ia P~()C~s~I qUe regGla ~I estatuto en la Parte VI, y que va de los 

artículos 62 :a1.16;' cornlE!rizá;cu . .indo se remite uria causa a la Sala de Primera 

Instancia y con ello se conc1Jye iá etapa preliminar o instrucción. 
".-: . ,~ ~: ',~-' . --·- .,_- -._ 

El lugar de celebrai::Íón del juido de acuerd_o al artculo 62, será el de la sede 
,- ··-. . ... _-, -· '·- ,_- - -

de la Corte; sin émba'rgo, a pe!ÍciÓn del'Fiscal, :de la defensa del acusado o Incluso 

por decisión. de los magi~·tréldb's, ·e~ f~ctible que se produzca un cambio del lugar en 
·.. .. - -·--·'.· . ·' ', '·- ' 

donde se lleve a cabo el.juicio, lo cual en ocasiones pudiEra ser benéfico para 

g~rantizar la comparei::en~la de t~stigos, de las victimas, y asi como el desahogo de. 

determinadas pruebas, dándol~ C:on esto, agilidad a las diligenciasprocesales; pero 

para ello se requiere de.' consentimiento del Estado en- el cual· la Co~te pretenda 

sesionar,. además. de la aprobación de las dos terceras partes de los magistrados 

reunidos en Pleno. 

Dentro del juicio existe una posibilidad que ha provocado bastante polémica y 

con toda razón; pues consiste en la hipótesis de celebrar juicbs con ausencia del 

acusado, ya que de acuerdo al articulo 63.2, la Sala de Primera Instancia puede 

ordenar que la persona salga de ella y únicamente observe su juicio teniendo 

comunicación con su defensor desde afuera, lo cual en mi opinión minimiza el 
l IO 
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derecho que todo acusado llene para estar presente en el proceso y ser juzgado 

úr;iicamente .en su presencia; por tanto esta posibilidad es .contradlctor.ia a las 

. normas de derecho internacional e indudablemente es violatorio de garantías 

procesales como derechos humanos; además como también señálan Lirola Delgado 

y Martin Martlnez "provoca descrédito para un tribunal el suponer disiar sentencias o 

imponer penas cuya ejecución es incapaz de aseguraf6 y continúan 

· afirmando" ... existe el temor de que la Corte proyectase al exterior la imagen de un 

tribunal de papel, enfrascado en la celebración de juicios fantasmas"? criterio que es 

compartido por quien realiza esta investigación, pues me es difícil imaginar un juicio 

en rebeldía en materia penal; no obstante el estatuto pretende "maquillar" esta 

situación, otorgando oportunidad al acusado para que aún al estar ausente en el 

proceso, mantenga comunicación con su defensa y pueda tener contacto 

permanente son su abogado. 

El juicio empieza con la remisión del expediente a la Sala de Primera 

Instancia, de manera que el estatuto le confiere a esta, una serie de facultades y le 

exige el cumplimiento de algunos deberes, como el velar por que el juicio sea justo 

y expedito, se desarrolle con respeto de los derechos y ga-antlas de los acusados; y 

garantice la protección de victimas y testigos, de conformidad con IÓ dispuesto por el 

articulo 64.2. Ahora bien, la Sala de Primera Instancia tiene·, en el desarrollo del 

juicio, algunas atribuciones dentro de las cuales destacan: ·la determinación del 

idioma a emplearse; acumular o separar los cargos de aquellos que hayan sido 

acusados conjuntamente; la divulgación de documentos, informes y pruebas a fin de 

que las partes cuenten con los elementos necesarios para s.úbstanciar el ]Licio. 

Al inicio del juicio,· primeramente deberá. reaÍizarse)a lectura. del escrito de 

confirmación de imputaciones en pre~~ncia del ·acu~a-do, púes asl lo determina el 

articulo 64.8.a; además la Sala deberá cerciorarse de que sean respetadas las 

garantlas judiciales de los acusados, quienes podrán referirse en torno de su 

"LIROLA DELGADO. lsahcl.- ''La Corte Penal lnlcmacional,jus1icia v.s impunic.iaJ''. Op. Cit.. p. 207 . 
., lhidcm. p.207. 
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inocencia en la comisión del crimen que se les impute; sin embargo, también puede 

presentarse la declaración de culpabilidad o confesión por parte del acusado, en 

cuyo caso, la Sala deberá comprobar, de conformidad con el articulo 65.a y b, que 

dicha declaración se formuló voluntaria, libre y espontáneamente, pues de lo 

contrario se podria solicitar al Fiscal la presentación de pruebas adicionales, e 

incluso acordar en el sentido de tener la confesión por no formulada; lo cual 

propiciarla la continuación del juicio oral y el desahogo de pruebas ante otra Sala de 

Primera Instancia, por lo tanto, la confesión del acusado, no siempre implica la 

terminación sumaria del juicio, ni garantiza que se emita una sentencia condenatoria, 

y esto en razón de la gravedad y trascendencia que tienen los crimenes 

competencia material de la Corte; sin embargo, la Corte Penal Internacional una vez 

que haya obtenido la declaración de culpabilidad y esta se hubiera robustecido con 

las ·pruebas existentes, entonces se podrá· d.ictar sentencia condenatoria con 

fundamento en lo dispuesto por el articulo 65.2. 

Ahora bien, todo el juicio debe, por regla general, ser público; no obstante, y 

de manera excepcional, la Sala de Primera Instancia con apoyo en el articulo 64.7, 

con relación a los artículos 68.2 y 68.6, puede dictar un acuerdo en el cual se 

determine que una parte del juicio se efectúe a puerta cerrada con la finalidad de 

proteger la seguridad de las víctimas, de los testigos, e incluso de los propios 

acusados, o bien para proteger a funcionarios estatales; asimismo, la Corte podrá 

adoptar cualquier medida protectora que considere necesaria, además de tener la 

posibilidad de presentar pruebas mediante instrumentos electrónicos, siempre y 

cuando estas medidas no· minimicen el derecho al debido proceso legal, lo cual 

desde mi óptica, es muy peligrosa la posibilidad de emplear medios electrónicos 

para la presentación 'de pruebas, toda vez que el estatuto es omiso para 

determinar las: formalidades que deberán contener dichas probanzas y asf, 

tener una naturaleza de Indubitable y fehaciente, pues hoy en dla es muy sencillo 

manipular a este tipo de instrumentos, lo cual también implica en mi concepto que se 

le res.ta valor probatorio a estas situaciones; aún asl, la Corte tiene el deber de velar 

que en cada caso la protección de victimas y testigos no perjudiquen al acusado al 

vulnerar de süs derechos. 
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De acuerdo al articulo 68.4, existe una dependencia encargada de dar 

atención a victimas y testigos, en donde se cuenta con una amplia gama de 

especialistas para brindar ayuda a cualquier persona que se encuentre en peligro, y 

está dirigido tanto a los testigos de cargo como de descargo que pudieran estar 

expuestos a represalias. 

En cuanto a las pruebas que se desahogan a lo largo del procedimiento ante 

la Corte, el estatuto no contempla un apartado especifico en donde se reglamente a 

los medios de prueba; de manera que su _tratamiento particularmente está contenido 

en las Reglas de Procedimiento y Prueba, y también en el texto del estatuto pero de 

manera genérica, pues en su artícÚlo 69 se ~eñalan a los principios r~ctóre~i en la 

práctica de las pruebas, dentro ele los cuales' se en~uentra '1a aport~clÓn 'de los 

medios de prueba por parte de los-inv~l~crado~:Y del ,órg~~o.juri~~lic~ie>nal, la 

comparecencia de testigos, 1a aporta'ción"de ciocUlllento~ 6 ra exhibi'ción éteindicios 

y evidencias necesarias para ilega~ a la ~erda'ci hiitórÍca de IÓs hech~;(de t~i'f~rma 
- . - . ' . ' . -- . . ' - .. ',. '_-. . . ' ·. ·- ~ . .· .. 

que la Sala de Primera Instancia determinará la admislbilidact de ~Úalquier' probanza 

y fijará su valoración, tonía'ni:fo : en cuenta- la - eventualidad~ de desahogo y la . 

relevancia para la causa, y en -~I caso de la prueba testi~onial, esta d~b~~á r~ndirse 
personalmente por la lmporta.nclaque representa para el búeÍI término del proceso 

bajo pena de ser'sancionados si declaran.con falsedad; además.de existí~ criterios 

para desechar las p~uebas cuando estas presenten dudas o no sean confiabl-es C>, en 

caso de aceptarlas, constituyan un peligro inminente en contra de la_ est~bilidad del . -

proceso, junto con aquellas que violen lo dispuesto por el estatuto o que sean 

contrarias a las nor-,.;,as internacionales de protección a los derechos humanos, 

teniendo el caráct~r de pruebas ilícitas y por tanto carentes de valor. 

4.5" Sentencias y Penas. 

Los artículos 74 al 76, pertenecientes a la Parte VI del estatuto y que se 

refieren al juicio, se encargan de determinar los requisitos formales que deberán 

contener las resoluciones dictadas por la Corte Penal Internacional; y lógicamente, 

dichas resoluciones o sentencias constituyen la forma en que generalmente termina 
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un juicio substanciado ante la Corle. Por. lo que hace a las penas,.. estas· se 

encuentran reguladas eri los artículos?? y,78 del .propio estatuto; 

A lravés de las sentencias dictadas por la Corte, se m~te~Íali~a la función 
, . • ... . ,. 'o .••. • '· , •• • .• , 

. jurisdiccional de 'dicho :órgaho (internacional, ya •. qÚe ".en :,toda cáúsa penal, la 

sentenciá es .el. acto íudiélaJ por excelencia y 'º·que da funcjáf;,~rito y'sentldo a. todo 

juicio! Ahora tíien>denfro-cie los requisitos de forma paraÍ~ adopción' del fallo,. el .. . . ' . . ' - - ' ' . . - ·~:.·_,. . -- - .. - . - ., -· -
a'rtrculo74 exige como mlnimo la presencia de tres magistrados que inlegren la Sala 

de' Primera Instancia para que exista "quórum" a fin de emiHr laiie'nt~_ncia, d~ fondo; 

que .a su vez, de acuerdo al articulo 74.3, se procurara emitir los· fallos por 

una'nimidad y de no ser posible, entonces se hará por mayoría, lo cual en' mi .opinión, 

este último supuesto afectarla la credibilidad de la sentencia, pues Ja grávedad de 

los crlmenes competencia de la Corte es tal, por tanto no es.positiva la sltua~iÓn en 
. ,. .. 

la que un magistrado no estuviere de acuerdo con los otros dos .de sus similares; por 

ello serla una sentencia débil; asl, la emisión de un veredicto .. unání~e·essl~mpre lo 

ideal; aún y cuando esta unanimidad no es obligatorio eri razó~ de'que a ningún 

magistrado se le puede exigir el considerar lo mismo que.los demás,cua11do en_ su 

criterio no hay elementos de convicción. 

.- ;.:,-. 

SI al momento de emitir un veredicto no existe unanlmida~.'erítonces ·cabe la 
- . . -- ·. _._, -. - ' --- -. -_ _., :. :·" .· ._ .-: " 

posibilidad de que el magistrado que no concuerde en la sentenciai pueda emitir .. ••'•-'•' ·--·,-· -_ . 

opiniones separadas o votos disidentes al respecto; toda vez qÚeJas 'sel'ltenciéls, de 

conformidad al articulo 74.5, se harán constar por escrito; deb~/.i/ii!'sl~~:·r~nd~da y 
- . , . . ., . . " - ··-.· ... ~ ... ;.-.-_·.,. ·-,. > - ,_., 

motivada: 'y; sú' lectura se efectuará en audiencia pública; además·.:·1as:·. fallos 

coniendrá~ l~s-antecedentes de los hechos que dieron origen al juicio; la de~l~ración 
de esos .hech~s probados y los fundamentos de derecho; asimismo. deberá incl~ir 
las opinl~ne~ de la mayoría y de la minoría, de manera similar a lo ocurrido en la 

:cor1e'.1nternacional de Justicia, la Corte lnteramericana de Derechos Hum~nos y en 

. el ·.Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y el Tribunal Penal 

lnternacÍónal para Ruanda. 
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En este sentido Martín Martínez y Lirola Delgado señalan que •no hay 

argumentas para impedir el ejercicio de un derecha que, además de una 

manifestación de la libertad de pensamiento y expresión, pues constituye' una 

garantla contra cualquier intrusión subliminal de cansi:Jeracianes de orden 'pública 

en /os fa/los judiciales'; 8además de aquellos votos disidentes que en la práctica 

internacional han contribuido al desarrollo progresivo del derecho intérnacional. pues 

han servido como una fuente importante del mismo. 

Por otro lado, la Parte VII del estatuto se refiere a las penas, en donde se 

ubica un aspecto interesante en torno a estas, ya que para la determinación de la 

pena se puede dar lugar a la celebración de una nueva audiencia, en virtud de que 

el articulo 76.1 visto con el 76.2, dispone que aún y cuando la Sala de Primera 

Instancia, puede determinar la pena al mismo tiempo de emitir su veredicto; tendrá 

que dar vista a fin de practicar pruebas, adicionales a petición del Fiscal o del 

acusado; posterior a esto, la Sala de Primera, Instancia deliberará a puerta cerrada 

para emitir el fallo que se dará a conocer públicamente y en presencia del acusado 

en caso de ser posible, con fundamento;eri el articulo 76.4; de manera que para 

efectos de pronunciarse mediante·•_ una> sentenclaL la Corte deberá tomar en 

consideración la gravedad del,~rÍ~~rbas Circunstancias personales del condenado, 

el daño causado, lo~;rriéi:J1~i éom'l~lv~s.empleados, el grado de participación y las 

;:~:::;ó:~a1~~b~~:a~:~~~~tl~=~.~.e~.~Lcrlmen; asf como fas sofbitudes para fa 

. :.:~,,--\·; -~:.~;,;,.,_ . ;;--
<~,.' 

Las, periás aplicables son\ie~afadas en ef artfculo 77 def estatuto, y pueden 

constituirse en:{a> ~~~as-:p;i\i~tiv~fic:t~. libertad;; como fa reclusión a un número 

, indeterminado 'de;: años_,~qUe no ·'excederá \ros ;treinta, la pena, a perpetuidad pero 

. excfuy~~do f~ pe'n~ ~apitaf y~ b} 1l"e~~~ p~cÜ~iari~s o económicas, tales como muflas 

y deco~isos, é lri~Íusc;:f~ repar~ción a f~s vÍctÍmás. Sin ~mbargo, no existe una -· . .- ; . . . 

vinculación especffiea que correlacione a cada tipo penal con Úria pena determinada, 

como' en los ordenamientos penales Internos; fo que ha sido materia para criticar, 

11 t .. IROLA DELGADO. lsahcl.- .. La Corte Penal Internacional.justicia v.s impunidad ... Op. Cit .. p. 235. 
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pues se ha dicho que esta situación contraviene al principio de legalidad penal -

aspecto que ya fue tratado con antelación- asimismo, el estatuto es omiso al definir 

la duración' mínima de las penas, lo cual debió haberse determinado con toda 

claridad, pues de que serviría un proceso tan largo y desgastante; si al final el 

responsable serla sancionados con pocos meses o años de prisión. 

En cuanto a la pena de muerte, desde que la Comisión de Derecho 

Internacional comenzó con los trabajos preparatorios, se mantuvo· la tendencia de 

abolir la pena capital en el ámbito internacional, aún y cuando en algunas 

legislaciones internas se ha contemplada para aquellos delitos que no son tan 

graves como los de la competencia de la Corte; lo cual, desde mi punto de vista es 

.coherente con la protección del derecho humanitario, pues la vida es el máximo 

derecho de todo hombre, por encima de cualquier otro, pues sin este no serán 

efectivos las demás garantías fundamentales del ser humano. 

Por su parte y en relación con las penas pecuniarias el artículo 77.2 se 

encarga de su regulación, pero no las contempla 'como ·pena alternati.va .a· la 

. privati~a d~ libertad, y esto tiene razón de ser, pu~s la gravedad dé los crímenes 

no hace viable que la pena sea únicamente de. carácter econó~icCÍ; /pa~a fijar el 

monto de esas penas, la Corte deberá considerar la capacidad eco_r:ió~ica dél . . - . ,. ' . - ...... 
acusado, pero en todo caso la mulla no excederá del 75 % del valor total .de :los 

bienes del sentenciado; asimismo, la Corte podrá decretar el decomiso del p~oducto 
obtenido mediante la comisión del crimen, lo cual se hace con el objeto d.e r~sarclra 
las víctimas a efecto de reparar el daño causado cuando sea p:isible.~ y:'~a.ra ·~110 · 
existe el fondo fiduciario contemplado· en el articulo 79. Esta p~riás'>J:le~uniari~s . 

podrán evitarse si el acusado realiza una declaración de insolvé'n~i~-·y ·e~ta es 

comprobada; lo cual da apertura a que la ejecución de dicha pena no ~e ~n.c~ntre 
totalmente garantizada. 

" La rcparncton del dmlo que en su caso la Corle renal ln1cmacional ordenara. se hnrfa mediante la 
indemnización por daños Osicos y psfquicos provocados a la vlc1ima y sus familiares. además de la 
rehabilitación corrcspondicnlc. 
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. con ··la. finalidad de.· satis.facer: iel. principio . de doble instancia, 

que consiste> en iá'• pCi'sibilidad 
1de qÚe .·la 'stinten'ciá . sea estudiada en dos 

oportunidade~ J ef~ctb ~e q~~ s~ ~C>~i~nid~ 'sea 16 má!i justo y equitativo posible, el 
_-: - .. ·, --_ ... _, ,-__ ·:. •'.'···_· ' ,· - ;:- .-····. ''. ·.,.· ,,.;··- ., 

estatuto: en su Parte VIII.determinados prClcedimieinÍos1que fungen como medios de 

. impugnación, IÓs cuales están cÓ~stiÍuÍdos. por la apelación y la revisión, con los 

que se pret~nde legitimar el veredÍctCI emitido por ia Sala de Primera instancia; por 

lo que el estatuto reconoce el derecho para· impugnar tanto al Fiscal como al 

condenado según el sentido de la. sentencia, es decir, si fue condenatoria o 

absolutoria de conformidad con el articulo 81.1 en raación con el articulo 74; a su 

vez podrán ser impugnadas las resoluciones relativas a la imposición de la pena de 

acuerdo al articulo 81 en relación con lo dispuesto por el articulo 76; y aquellas 

decisiones relativas a la reparación, funcionando cada una por separado; al respecto 

Martin Martinez señala. que· "todos estos procedimientos pueden considerarse 

medios de impugnación en sentido amplio, ya que son instrumentos legales puestos 

a disposición de las partes· V.destinados a atacar una resolución judicial, para 

provocar su reforma, s1F~nlll~c·ión o su declaración de nulidad.'º lo que en el 

derecho mexicano producirla como efectos la revocación, modificación o 

confirmación de lo resuelto en la primera instancia. 

Los medios de impugnación que el estatuto corsidera son la apelación y la 

revisión, cuyo tratamiento especifico se detallará en las Reglas de Procedimiento 

y Prueba. 

4.6.1 La Apelación. 

Este recurso de apelación, como medio de impugnación se contemplaba 

desde los estatutos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el del 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y en el Estatuto de Roma se determina en 

111 LIROLA DELGADO. lsnhcl.·""La Corte Penal lntcmacional.jus1icin v.s im¡iuniJaJ"". Op. Ci1.. p. 243 
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los articulas 61 al 63. Ahora bien, Jos sujetos que se encuentran legitimados para la 

promoción de este medio de impugnación, son por una 'parte el .Fiscal y .por otra el 

condenado; de manera que la Fiscalla podrá utilizar el r~curso de cipelación para 

combatir la sentencia que· haya sido dictada' por:· la :,Sala':.:d~ •Primera Instancia y 

máxime cuando esta se hubiera emitido en séntido ab;olútorio, deélarando inocente 

al acusado, 11 quien a su vez podrá impugnar la se~tencia y la pena impuesta en su 

contra por la Corte. 

El hecho de que el Fiscal pudiera Impugnar el veredicto, provocó algunas 

reacciones en contra, pues se argumentó que esta posibilidad frustraba el principio 

de igualdad entre las partes, al darle una nueva oportunidad para demostrar la 

culpabilidad del acusado, la cual no pudo verificar en la primera instancia, por lo que, 

en mi opinión, no existe tal contradicción, en virtud de que el propio acusado también 

tiene esa opción al recurrir el fallo y la pena dictadas por la Sala de Primera 

Instancia: además de que en los regímenes internos de los Estados también se le 

otorga ese derecho a la Representación Social dentro de un proceso penal, en lo 

que también se conoce como recurso de apelación o recurso de casación según 

sea el caso. Por, su parte, el sentenciado al interponer el referido recurso de 

apelación; lo fundamentará alegando vicios en el procedimiento o errores de 

hecho o de derecho en los cuales hayan Incurrido los magistrados de la Sala de 
- -- -· -· 

Primera Instancia. 

'Pero no solamente el Fiscal o el acusado tiene derecho a recurrir, sino que el 

estatuto además recónoce legitimación para Impugnar a otros sujetos: que aún y 

cuando no sean parte estrictamente hablando en el procedimiento seguido ante la 

Corte: hayan intervenido en este, dado que el articulo 82.2 otorga ese derecho a 

aquellos Estados que hubieran sido afectados por la investigación llevada a cabo en 

su territorio: además, tas victimas pueden recurrir de acuerdo al articulo 82.4, las 

resoluciones en torno a la reparación del daño causado. 

11 El proyecto de la Comisión de Derecho ln1cmncional de l'J94. disponía el derecho al Fiscal para impU!:i,-nar 
Unieamcnlc las sentencias nhsolutorins: sin embargo, en el Estatuto Je Roma se modificó esa propuesta, al 
reconocerle también al Fiscal como al acusado la posibilidad de apelar 1an10 la senlcncia como la pena. A/98/IO. 
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En cuanto al plazo para Interponer el recurso de apelación, el estatulo no 

determina alguno, lo que a primera vista es una grave omisión, y traería como 

consecuencia que las sentencias dictadas por la Sala de Primera Instancia pudieran 

ser recurribles en cualquier momento, y por tanto se impediría su firmeza. Sin 

embargo, esta aparente laguna legal queda subsanada por las Reglas de 

Procedimiento y Prueba, en donde se establece un plazo de treinta días, que 

comenzarán a contabilizarse al día siguiente de aquel en que se notifica a las partes 

la sentencia, la pena o el fallo concerniente a la reparación, lo anterior con 

fundamento en la regla 150. 

El plazo de los treinta días puede ser ampliado por. la Sala de Apelaciones .. 

cuando determine la existencia de uná·· ~usa·jusufic:áda</: que; a.:rie~ite(-dicha 
prórroga: transcurrido ese plazo, 1a se~tericia teAdrá e1 ~~áde; de 'd~fi~mva y. por 

tanto será invariable: 

Además de los veredictos de fondo emitidos por la Sala de Primera Instancia, 

existen otras decisiones que también son susceptibles de impugnación, lo que se 

conoce como apelación de interlocutorias, y para estas, se ha determinado un 

plazo menor al de los treinta días, pues de acuerdo a la regla 154, el plazo para 

impugnar decisiones interlocutorias relativas a la competencia, admisibilidad o 

puesía .en libertad provisional, será de cinco días, y de dos días cuando se trate de 

aduaciones de oficio dictadas por la sala de Cuestiones Preliminares. 

Para la tramilación de la apelación, el procedimiento se inicia con una 

promoción. que debe presentarse por escrito ante el Secretario de la Corte Penal 

lnt'er~acional, quien a su vez lo remitirá junto con el expediente de la causa a la Sala 

:d'e'A~~laclones;.así, de conformidad con el artículo 81.3.a, el sentenciado deberá 

perinanecer repluido hasta en tanto la Sala de Apelaciones se pronuncie respecte;> de 

la.promoción del recurso de apelación; ahora bien, si este medio de impugnación 

fuera 'interpuesto por el Fiscal ·atacando una sentencia absolutoria, entonces el 

sentenciado quedará en libertad, salvo que la Sala decrete su reclusión atendiendo a 

la petición formulada por el fiscal; de acuerdo al articulo 81.3.c del estatuto; no 
119 
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obstante, y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 83.2 del mismo 

ordenamiento, se prohibe que la Sala de Apelaciones agrave la sentencia 

impugnada en perjuicio del sentenciado. Así, Lirola Delgado y Martín Martínez 

nuevamente señalan que "la interposición de la ·apelación produce dos efectos 

típicos, el primero será el de impedir la cosa juzgada; el segundo consiste en crear 

una expectativa de reforma o modificación de la decisión apelada .. ~ 12 y -continúan 

afirmando- " ... la apelación puede también desplegar al llamado efecto suspensivo 

en virtud del cual la eficacia de la resolución impugnada se paraliza mediante la 

pendencia del recurso".13 

La Sala de Apelación -como ya se ha dicho- se integr,~ po<el Pre~ldente de la 

Corte y cuatro magistrados más: y al. momerito ele resolver el me~io de impugnación · 

del que tengan conocimiento, deberán ·estar ~re~entes tciéid~i~~ici1'"'i,;~~islÍ~dos, 
cuya resolución será adoptada por·· Tayéirla:·~ siri; ~mb~~~oii;is~fffi~_&ári : emitir . 

opiniones de la minarla, ya sean separadas o étisldent'es de acuEirdo'alartfculo 83.4; 

pero deberán versar únicamente sobre cuestiones de de~echci)/~e~-¿~ r3i artfc~lo 
63.4, el veredicto de la apelación debe estar fundado y motivado, se dará ·a conocer 

de manera pública y no se requiere la presencia del acusado, lo cual en· mi opinión, 

este último aspecto merece ser modificado, en virtud de que el actor principal en el 

proceso es precisamente el acusado, por tanto deberá estar presente en_ todo 

momento en el que se emita un fallo, pues cualquier resolución repercute 

directamente en su persona. 

4.6.2 La Revisión. 

El segundo medio de impugnación que el estatuto contempla, es el de la 

llamada revisión, el cual se encuentra regulado de manera muy genérica por el 

artículo 84 de este instrumento internacional. El procedimiento para la revisión se 

prevé además del recurso de apelación, como una necesidad para satisfacer el 

principio de la doble instancia y se emplea para aquellos casos en los que una vez 

i: LIROLA DELGADO. Isabel.· ••La Corte Penal Internacional.justicia v.s impuni<laJº'· Op. Cit.. p. 245. 
u lhi<lem. p. 245. 
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que se haya dictado sentencia condenatoria, se hubieran descubierto hechos 

nuevos que no se conocían en el momento del juicio, o bien, hechos falsos que 

hubieran Influido de forma decisiva en la sentencia. 

El órgano que conocerá de la revisión es la Sala de Apelaciones; asimismo, el 

procedimiento para este medio de impugnación es concebido como un proceso 

nuevo que tiene como finalidad atacar la cosa juzgada material de una sentencia 

que haya sido tachada de injusta. 14 

Para interponer el recurso de revisión, se ,encuentran legitimados tanto el 

Fiscal como el condenado de. conformidad ~on ~I ;;;rtlcul~ 8~L1; pues e}. objetivo es 

~ª~\~f f f~~~~íiltllf ii~§:~~~¡ 
seguridad jurldlca, en donde se exige que 6u~l~uiér rés~1IJ~íó~ )udlcial llegado un 

momento deter~lnado sea Irrevocable por ser firme y haber causado ejecutoria; con 

el principio máximo de justicia. 

En el caso de la revisión, esta no puede tener como fundamento la existencia 

de vicios en el procedimiento, ni tampoco puede fundarse en errores de hecho 

o de derecho como se hace para Interponer la apelación; de manera que, la 

revisión deberá sustentarse en el surgimiento de pruebas o hechos nuevos, o bien, 

que los hechos de que se tenga conocimiento no sean ciertos y por tanto hayan 

influido de manera tal que alteren el sentido de la sentencia de conformidad con lo 

dispuesto por el articulo 84.1.a; además, puede promoverse el recurso de revisión 

1
" Asl el Estatuto de Roma se acomoda a lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 

en su articulo 14.6; el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en su articulo 26 y en el 
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en el artículo 25. 

15 LJROLA DELGADO. Isabel.· ••La Corte Penal Internacional. justicia v.s impunidad'', Op. Cit .• p. 247. 
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cuando exista la concurrencia de situaciones que justifiquen la separación del cargo 

por parte de un magistrado de acuerdo al articulo 84; 1.c, y que constituyan indicios 

en donde señale la falta de imparcialidad en la actuación de los magistrados . 

. De forma análoga al procedimiento seguido ante la Corte Internacional de 

Justicia, la Sala de Apelaciones tendrán la determinación para aceptar o recjiazar 

las solicitudes de revisión, las cuales deberán ser presentadas por escrito, pues asi 

lo .di~porie el articulo 84.2; y esta decisión tendrá que adoptarse por mayo ria y 

deberá notificarse. Existe una grave omisión en la regulación del recurso de revisión 

. toda vez que no contempla un plazo para interponer este medio de impugnación lo 

cual con la práctica, sin duda traerla algunos problemas; por ello es aconsejable que 

en la primera oportunidad para reformar el estatuto se atienda esta situación. 

En el supuesto de que la solicitud de revisión sea aceptada; el efecto que se 

produce es la "celebración de una nueva vista", la cual se celebrará en presencia del 

sentenciado, pues en principio no habrá lugar a la suspensión de la condena. 

Una vez aceptado el recurso de revisión, la Sala de Apelaciones decidirá si se 

convoca nuevamente ~ la Sa.la de Primera Instancia según el articulo 85.2.a; otra 

_opc:iión:es la de crear una ·nueva Sala de Primera Instancia con fundamento en el 

~rtlcUlo 8S.2.b; o bien, consolidars'u ~~,;,petencia y resolver por si, si la condena o la 

pena son revisables de acuerdo ai artic~io 65.2.c. 

Evidentemente, tanto los medios de impugnación como otros aspectos 

procesales y sustantivos previstos en el Estatuto de Roma, y señalados en el 

presente trabajo, mantienen cierto grado de ambigüedad y parquedad, motivo por el 

cual es importante adentrase al estudio y análisis de este instrumento intern~cional; 

toda vez que las criticas e inconformidades dirigidas al estatuto tienen razón de ser; 

sin embargo, y con optimismo, es menester la existencia de la Corte Penal 

Internacional para la sana convivencia social; pues la justicia, la paz y la seguridad 

jurldlca constituyen valores primarios para toda persona en cualquier parte del 

mundo; es por ello que me congratulo con la creación de este órgano jurisdiccional 
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mundo; es por ello que me congratulo con la creación de este órgano jurisdiccional 

internacional, fruto del esfuerzo de la comunidad mundial, qúe persigue como fin 

último poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes más graves para la 

humanidad y contribuir a la prevención de los mismos. 

. .... 

TESIS CON 1 

1 
FALLA DEORlGE.N , 
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CAPITULO 5 

LA COOPERACION ENTRE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL Y EL ESTADO MEXICANO. 

5.1 Principio de Legalidad Penal. 

La cooperación entre México y la Corte Penal Internacional debe 

constreñirse al principio de legalidad penal Internacional, ya que en .todo 

ordenamiento normativo es imprescindible la existencia de disposiciones en donde 

se contempl¡¡n. las. diversas conductas que el individuo puede pres.erií~r:· en· el 

ent<:;rno. sedal ~11 el.cual se desenvuelva, es decir, se requiere de un conjunto de 

máximas determinantes en el actuar de cualquier persona, y en caso de 

incumplimiento será merecedor de una sanción o pena; de forma tal, que si el 

individuo presenta una conducta antisocial, entonces el Estado debe. ejercitar una 

acción de reproche para sancionarlo, teniendo como base para ello a una norma en 

donde se tipifique la conducta y su correspondiente penalidad; toda vez que 

jurldicamente no es posible sancionar a una persona que por acción u omisión 

sea autor de un acto criminal, sin que con antelación se encuentre 

expresamente determinado en una ley con su respectiva sanción.Este principio 

de responsabilidad penal se sintetiza en la frase: "nullum crimen sine lege" que 

significa "no hay crimen sin ley". 
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El principio de la legalidad penal se pude analizar desde dos aspectos 

distintos, que conjugados dan como resultado una plena garanlla de legalidad; pues 

por una lado se tiene lo referente al aspecto material, el cual corresponde a nu//um 

crimen sine lege, es decir, al delito mismo; y por otro lado se contempla lo relativo a 

su aspecto formal, que se representa' mediante la frase: "nulla poena sine lege"; 

una vez aclarado lo anterior, se puede, afirmar, que la aplicación del principio de 

legalidad penal en el árnbito internacio'ri~i'"~ólo,se involucra en su aspecto material 

a diferencia de lo que sucede en Jos iegírr;~ne~ internos de cada país, en donde se 
' . . . -·-

contempla su dimensión formal, en razón 'de la previa determinación de la sanción, 

es decir, no puede aplicarse pena alguna que: no se encuE11tre establecida o 

determinada por la ley (nulla poena sine lege, nÚllum crimen sine poena lega/e).' 

En materia internacional, el principio de legalidad aparece determinado en 

diversos instrumentos internacionales, principalmente en aquellos que tienen que ver 

con la protección de los derechos humanos, como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en su articulo 11, asl como el articulo 15 en sus párrafos 1 y 11 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pollticos; el articulo 7 de la 

Convención Europea para la protección de los Derechos del Hombre y 

Libertades Fundamentales; así como el artículo 9 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; por ello puede decirse que el principio de la legalidad 

penal forma parte del orden público que rige al concierto de las naciones; no 

obstante, su funcionamiento en el derecho internacional no es exactamente el 

mismo que en los sistemas penales internos de cada Estado, en razón de que en los 

regímenes internos la relación de responsabilidad se da entre dos partes, pues por 

un lado se tiene al órgano jurisdiccional dotado constitucionalmente de competencia 

para juzgar y en su caso sancionar al responsable, y por otra parte se tiene al 

individuo que incurrió en una conducta antisocial tipificada previamente al momento 

de su comisión; en lo cual, como se puede observ,ar, ,i ~~i~tem, ·dos entes 

perfectamente ublcables, y por lo que hace al plano'interna~lonal;., la relación se 

1 En el derecho mexicano. el principio de legalidad penal. se encuentra contemplad~ 'como una gnranlhl 
consagrnJn en el articulo 14 párrafo 111 de la Constilución Polhicn Je los Estados Unidos Mexicanos. ns{ como 
en el propio artlculo 7 del CóJigo Penal Federal. 
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produce entre dos entes no determinados particularmente en. donde .se tiene. al 

individuo (que excepcionalmente es sujeto de derecho internaéiona-1)-·frerite a la 

comunidad mundial; de ahí que derive la gran complejidad que líen-e_ el p;ÍncÍpio de 

legalidad penal en materia internacional; toda vez que lajés1)onsálliiicÍad··pería1 

individual se justificaba en torno a elementos ajenos a un tipo'~en:iu~terri~ciónal 
previo; a lo que en parte se le ha dado solución al entrar en viga~ eÍ Estatuía de 

Roma. 

En el derecho mexicano, la ley es considerada como la única fuente del 

derecho penal, en razf.ln de que el articulo 14 constitucional es muy claro al señalar 

la prohibición de imponer sanciones penales por simple analogía y aún por mayoría 

de razón, en los juicios del orden criminal, pena alguna que no se encuentre 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate; en 

consecuencia no hay delito y aún menos pena sin ley. Este principio no sólo en 

México se ha adoptado, sino en la mayoria de los Estados del mundo 

contemporáneo ha sido universalmente aceptado en el ámbito interno. 

Del principio de fegalid~d penal internacional se desprenden ciertos criterios 

que se han co.nslituido como garantías emanadas de fa ley tales como: 

-~:_-_ ,_.: - ., 

.- N() hay d_elito)iin ley que previamente lo formule (nulfun crimen sine lege, nullum 

crimen sine proevia lege poenale). 

- No puede aplicarse pena que no esté establecida por la ley (nulla poena sine 

lege, nullum crimen sine poena legale). 

- No puede aplicarse pena sino a consecuencia del delito (nulfum poena sine 

crimine). 
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- ·Nadie puede ser sometido a un juez que no da-ive su jurisdicción de la ley (Nemo 

judex sine lege).2. 

- No puede aplicarse pena sino mediante juicio (Nutla poenae sine judicio, nemo 

damn_etur nisl perlegale) .. 

Otro factor· a considerar es el relativo a que toda ejecución de la pena debe . . 

estar previ~mente ~stablecida en la ley, pues de lo contrario el principio de legalidad 

qu~daria ,inéomplet~ por las posibles arbitrariedades que pudieran surgir en la 

ejecuciónd~ la misma. 3 

'. -. ·.' 
.·· ' . 

Al emitirse la expresión "no hay delito sin ley" que P,reviame~t~ lo'se~ale como 

tal: no significa que la ley sea la creadorade los ·deliti::ís;ipues la(ey lo'que hace 

únicamente es reconocer su existencia alUpifiáil" la~·e:~~d~ct~~··ahtisocl~·les que no 

vulneran la ley sino la norma de cultura erí pá'lahi~~:d~ID,r. R~Úi C~~;a~¿á y R~as . 
. __, . _:'~, . ~··_..; '·~" ~;~;J-:_,· .. ~; ... ;.,' 

Desde mi punto de vista el tratado internacic)iial que.cfai vida a la Corte Penal 

tnternacional contempla casi los mism~s 'crftl3rlos'itI~ci6~ia'd65 por nuestra 

Constitución respecto al principio de legaiidad p~nal que'se agrupa en tres aspectos 

a saber: a) criminales (delito); b) penales (pen~) y;:~{ejecutivas (ejecución de la 

pena), es decir, el delito establecido en la ley (tlpicltt"acii,'~IJ correspondiente sanción 

prevista por la ley (punibllidad) y la eficacia de la pena (ejecución de sentencia 

posteriori a un proceso legal). 

No obstante, cabe la posibilidad de que el Estatuto de Roma presenta cierta 

Inadecuación al principio de legalidad penal, toda vez que la determinación de la 

~ Tanto académicos, juristas y legisladores; desde mi óptica han interpre1ado erróneamente el sentido de esta 
garantia con relación al cstahlccimicnto <le la Corte renal lnlemacional; pues afirman que hahrin la necesidad de 
reformar diversos arliculos <le la Constitución para que México se adhiera al Estatuto de Roma, y asi la Corte 
1uvicrn competcncin rara ju7~01r a dclincucmes nacionales; lo cual a mi juicio quc<la resuello con la <lis¡iosicitín 
que se desprende del articulo LB constitucional, en el sentido Je que la Constitución. las leyes emanadas del 
Congreso de la Uniim, todos Jo, Tn11ado'i que celehre el Ejcculivo Federal con la aprohación del Senado. serón 
la LEY suprema de todn la Uniún; por tamo el Estaluto de Roma que da vidn a la Cone renal lntcmncional es un 
lrnt;:1<lo internacional y consti1uyc ley suprema, y precisamenle de esln ley es donde deriva su jurisdicción. 
'Cfr. Ci\RRANCÁ y TRUJILLO, Raúl y Ci\RRANCÁ y RIVAS, Raúl.·Op cil., p.p. 168-170. 
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pena aplicable regulada en la Parte VII del propio estatuto puede originar una nueva 

audiencia y distinta de la del juicio oral, ya que de acuerdo al articulo 76.2, la Sala 

de Primera Instancia tiene que realizar una nueva visla a fin de practicar pruebas 

adicionales relativas a la pena cuando asi sea solicitarlo por el acusado o ben por el 

Fiscal; en la que el acusado podrá solicitar nuevas diligencias ·y agrupar elementos 

probatorios distintos de aquellos que no se hubiesen admitido con anterioridad, pues 

aún y cuando no las haya hecho valer en el momento procesal oportuno pareciea 

ser que su derecho para promover lo que a su interés convenga no precluye, con lo 

cual se incrementa la duración y complejidad del proceso. Desahogada esta vista, la 

Sala de Primera Instancia que haya conocido del asunto en particular, se reunirá a 

puerta cerrada y anunciará su resolución en forma de sentencia; lo cual sin lugar a 

dudas constituye una de las caracterlsticas mas representativas de la Corte Penal 

Internacional; por lo anterior y en razón en mi opinión, esta segunda vista implica un 

elemento nada común en la jurisdicción penal internacional, en virtud de que la Corte 

al imponer la pena le da oportunidad al procesado para exhibir elementos de prueba 

a fin de que se considere tanto la gravedad del crimen, las circunstancias personales 

del condenado, el daño producido, los medios comisivos empleados para el delito, 

su grado de participación y las circunstancia atenuantes ci agravantes de la 

conducta. 

Otro factor d~I cual p~ede señ.;larse la omisfó~ del pri.;cipio de legalidad 

penal estriba fundamenta''1mente~~ iat¡:¡ita'de una corr~l~ciÓnespeclfi~ que' vincule 

cada crimen. c?n una pena:. asl 'como' la inexistencia eri'el señal¡:¡rnient~ de la 

duración mlnlm~·.de'1a's'~en~s;1o'cua1.implicá 1Xta'1ta d~ ~·d~h~~é:lóri ~I p~inClplo de 

"nulla poena:;in~ ie~éhó~i~g~d;i'~é:C:,mo ya s~ ha hecho mención- en diversos 
, __ ,_ .· '-· • ··, "' '' -:o~· .. ":.' ·' 

insfri.ímentos, •,internac_ionales'.<_de_·· prótecclón a los derechos humanos y 

especlficam-ente 'en el articulo 23 del propio Estatuto de Roma; lo cual se traduce en 

qúe'_ I~· fijacÍÓn;de_'.la responsabilidad penal individual se hace mediante una 

.. apli~ciÓn · indir~cta, consistente en el paradigma que utilizan los tratados 

internacionales en la tipificación de los crimenes internacionales en donde se remite 

al derecho interno para ta fijación de la pena, problemática que a mi juicio se debe a 

la falta de un Código Penal Internacional en donde se estipule con toda claridad el 
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tipo penal y su correspondiente pena mínima y máxima, tomando en cuenta las 

circunstancias en las cuales se dio la comisión del delito.4 

En este orden de ideas, la omisión en el señalamiento de las penas mínimas 

ha sido considerada en diversos países como en Costa Rica y particularmente en 

México, un impedimento de naturaleza constitucional y legal que pudiera retrasar la 

ratificación del tratado que genera la creación de la Corte Penal Internacional. 

5.2 Principio de Complementariedad. 

Al principio de legalidad penal se encuentra íntimamente 

ligado el principio de complementariedad; toda vez que el primero de estos abarca 

el señalamiento claro y definido del tipo penal, teniendo como base la práctica 

con.suétudinaria de los crímenes adoptados en el actuar Internacional; y el segundo 

tie~e·c~mo fundamento la trascendencia del delito en la comunidad internacional y la 

gravedad· del mismo en contra de la humanidad que, por supuesto, repercute más 
· .. , 

allá de las fronteras del Estado al que pertenece el delincuente o de aque1 en donde 

se hay~ perpetrado el crimen; de manera que, únicamente en estas circunstancias 

la _corte Penal . Internacional tendrá plena competencia material para conocer del 

cas'o; pues_ dé lo contrario se tiene al derecho interno aplicable en cada pais. 

Este prlncípíose ~on~empla desde el proyecto realizado por la Comisión de 

Derecho, lnterñadoñal '.~ii--''1994,', pues expresamente manifestaba desde aquel 

entonces' en si:ipréá;¡,búlo· I~ ~iguiente: " ... la Corte tendrá competencia únicamente 
. . . . . . ' . . . 

resp.ecto de los más graves crlmenes que preocupan a la comunidad internacional 

.en su conjunt.o.'. . .",'lo que se recoge en el preámbulo del Estatub de Roma el cual 

afirma literalmente que: "los crfmenes más graves de trascendencia para la 

comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo", asimismo se 

... Las penas contempladas en el derecho penal mexicano para los delilos conlrn el derecho internacional, prcvi'>la 
en los aniculos 146, 147 y 148 Jel Código Federal de Procedimientos Penales, oscilan entre 15 y 30 años de 
prisión, dctcnninnnJo un mínimo y un mflximo: en tanto que los delitos en conlrn de los Jchercs de la 
humanidaJ van de los 20 a los 40 ai'los Je prisión conlcmplndos en los aniculos 149 y 149 bis del mismo Código. 

TESIS CON 
FALLA D.E ORIGEN 
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confirma en el artículo 5 al señalar que: "La Corte se limitará a los crímenes. más 

graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunio". 

Al respecto Eduardo González Cueva señala "La Corte Penal Internacional 

actuará solamente en casos muy extremos referidos, a las violaciones más egregias 

del derecho internacional h1111anitario y de los ·derechos humanoS'.5 Por ello el 

Estatuto de Roma excluye a aquello~ crímenes que pese a generar re~pons~bilidad. 
penal del individuo no alcanza a cubrir el ·aspecto anteriorrl1ente · si;iñal~do; ·sin . 

embargo, considero que existen otras conductas que bien pueden tipificarse·y pasar 

a formar parte de los delitos competencia de la Corte como el te.rrorismo .o la 

piratería por ejemplo. 

'·':',· 

En el ámbito sustantivo, el estatuto contempla una serie de hipóÍesis que 

determinan la lnadmislbllidad de un caso ante la Corte Penal Internacional en su 

artículo 17. del cual se pueden destacar las siguientes premisas: 

- Si un asunto determinado es objeto de una minuciosa y exhaustiva investigación o 

enjuiciamiento por el Estado, entonces este es quien tiene la juris:licción para 

conocer del caso de acuerdo al artículo 17.1.a. 

- Cuando el asunto ya ha sido objeto de investigación por el Estado que tiene 

jurisdicción para hacerlo y este no haya decidido incoar acción penal contra la 

persona presuntamente responsable de acuerdo al artículo 17 .1.b. 

- Cuando una persona haya sido enjuiciada por el delito al que haga alusión la 

denuncia en donde aplicaría el principio de res iude cata o cosa juzgada de 

conformidad con el articulo 17 .1.c. y concatenado con el articulo 20 referido al 

prfncípfo de "ne bis in ídem". 

5 GONZÁLEZ CUEVA. Eduardo.~ .. El principio de complcmcntaricdad en el Estatuto e.le Roma y algunas de 
sus consideraciones en el ámbito interno'". en --Jus1icin Penal lntcmacionnl''. Programa de Derechos l lumnnos de 
In Universidad Iberoamericana, Biblioteca Francisco Xovier Clnvigcro~ México 2001, p.179. 

DO 



- La Corte renal Internacional, efectos en México. 
La coO'pemción entre In Córtc rc1rnl lntcrnacionnl y el Estado Mc.\icnno. 

- Cuando el asunto no sea de gravedad suficiente para que se justifique el actuar de 

la Corte con fundamento en el articulo 17.1.d 

Esta serie de wemi.sas pone de manifiesto que se está partiendo de una 

postura inicial 'o. favor•de Ías jurisdicciones de los tribunales nacionales, y sólo por 

excepción : 'tendrá . competer1cia la Corte Penal Internacional, siendo un 

compleménl:o a la justicia interna de cada pals que haya ratific_ado el Estatuto de 

Roma. 'se dice que la Corte conocerá de manera excepcional en razón de que 

cu_enta con una facultad de supervisión respecto del actuar procesal por parte del 

algún Estado, ya que si la Corte estima que un país aún y cuando tenga jurisdicción 

para conocer y resolver un caso, no tiene disposición o capacidad para resolverlo, 

entonces podrá conocer del asunto ajustándose a las garantías procesales y otras 

limitantes que se plantean en el cuerpo del estatuto y menciónadas con antelacíón~ 

Dentro de los factores que la Corte ha de;tomar:e'ri cuE!nta para determinar si 

un Estado.tiene o no disposición para actuar en'J¡, ~so ;E!n concreto .se ·encuentran 

las siguientes: -.,-~' .~ 

- Que el juicio esté bhaya est~~o en2Lc~¡;en ~' cual:, Estado haya adoptado 

una decisión con.1afn·t~11~!on,~e;sU~t;él~r.a _la persona d.e .su __ re~ponséltimdad penal 

'ini~~na~ion~1 de 'a¿u~i'~ci ;;;¡~'rtí;;·ülc>.1'7.2'.~: : .. . · · <·':'. · ·. 
-, ·--~. -.S· . ·.'".:·:~: .. ·•;,' ;/~:;_;:;·,··:. -. ., ;:;:/~· ·.·,: :·,· ... 

"·«-,' .·f.:'." :., 

- Que exista. un retardó injustificado en el juicio, tendiente a.evitar. la cCÍ.mparecencia 

ante. la justi~ia ; Í~t~rh~ct,óri~r deÍ pr6babl~ ~E!s~ons~bié con 'tJ~ci;;lli'eríto en lo 

. cHsp~esto por.el ~rtl~ul~ .11:iú~.· 

· . e_ Que el proceso no se des.arrolle de forma parcíal e independ'iJnte c:fe'c:onformldad 

con el articulo 17.2.c. 

. . . 
"La Corte se hn dcfini<lo como complementaria de las jurisdicciones" ~ncionalcs. lo_ que implica qu~·sólo ncruan\ 
en aquellos casos en los cuales los si,;tcmas nacionales sean lncapacc!io _de llevar sus ohligacioncs con la justicia 
de una muncra efectiva. 

131 



La Corte Pcnnl hUc111acional. cfcc1os en México. 
La Coopcracilln cn1re In Corle Penal lntcmacional y el E!<aatlo Me.'<icimo. 

En cuanto a la Incapacidad del Estado para poder actuar, esta se formula én 

circunstancias en las cuales el sistema judicia de un Estado se encuentre.totalmente 

resquebrajado o simple y sencillamente que se carezca de un: sistema en;:az· en la 

Administración de Justicia de un pals determinado; en tales circunstancias la Corte 

valorará si el Estado está Incapacitado para realizar las diligencias ~igÍ.iientes: 

- Que no pueda hacer comparecer al acusado ante la Corte·. 

- Que no disponga de las pruebas y testimonios riecesa~ios. 
- Cualquier otra razón que no permita llevar acabó el juido: 

Lo ante~ior se desprende d~I contenido del articulo 17.3; y como una 

situación real q~e'se p~~de mencionar p~ra ·estar en p.osibilidad d~ entender mejor 

este supue~to de incapa~ldad por parte de las.jurisdicciones nacionales, es el caso 

. del colapso en el siste~a Judicial en Ruanda después del genocidio generado en ese 

pais, cuando era claro que el sistema judicial estaba incapacitado para enfrentar por 

si sólo-la· en'comienda de hacer .. :¡ustlcla; independientemente de la voluntad de la 

nác.16n Ruandés de investigar y castigar los crimen es comeUdos en su terrUorio. 

Lá incapacidad material se da a ralz de la falta de voluntad según Eduardo 
. -

González Cue11a qulenCia deflne como "el supuesto de una inconsistencia entre el_ 

proceso y, la intención· ·genuina de. hacer justiciél' 7 pues se refiere a que eL 

pro.cedimiento judicial tenga como finalidad escudar o proteger al acusado de su -
respon~abilldad . penal, por. existir un retardo no justificado o por que los . 

procedimientos son tendenciosos al no conducirse con independencia y parcialidad. 

Por su parte, los articulas 17.1.c y 20 del estatuto añaden otro supuesto 

referente al de cosa juzgada; el cual excluye cualquier tipo de diligencia o actuación· 

a posterior!. 

7 GONZÁLEZ CUEVA. Eduardo.- .. El principio de complcmcntaricdad en el Estatuto de Roma y nlgunns de sus 
consideraciones en el ñmhilo interno'\ Op. Cit. r. 182. 
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La adecuación de este principio de complementariedad en realidad es muy 

compleja, en razón de que ciertamente la facultad de supervisión reconocida a la 

Corte Penal Internacional pudiera utilizarse como un mecanismo para realizar 

pronunciamientos con relación al funcionamiento adecuado o inadecuado, eficiente o 

Ineficiente de los tribunales nacionales, lo que -sin_ du-da ·plantea problemas de 

hermeneútica jurídica. No obstante, considero que, si se -pone en tela de juicio la 

postura tradicional de la soberanía estatal, p~es 1á'corte no debiera preocuparse por 

la calidad de los procedimientos cjuC:tÍciiale~- ll~~ados a cabo en los sistemas 

nacionales, sino únicamente de 1á· ~~l.st¿n~la: rnism;;i de. esos procedimientos y de 

sus sentencias como resultado del mism_~;~- "- .. -

En todos los paises del mundo·Y'~articularmerite-eri México es problemático 

aceptar que una Corte Penal lnternád~nai'p~die~a/en' su ¿.;~Ci;:decidÍr que Jos 

procedimientos nacionales o las declsi6nes 'adoptadas flierar/pricri-C:onfiables; que 

transgredieran al debido prÓc~s~. 6 que presentaran ret~as6s %usÍificados para 

resolver un caso en concre.tó; ~in embargo, considero que s~riá inc'oncebible el 

hecho de que la Corte Penal_ internacional se convirtiera en un gran 'Tribunal de 

Alzada, capaz de deterrTlin~r la calidad de los sistemas nacion~les. Jl.1'· respecto; 

algunos órganos juriséHccionales internacionales han emitido jurisprudencia en 

donde_ han adoptado _un criterio semejante en torno a esta cuestión; por ejemplo la 

Corte lnteramericana de. Derechos Humanos en el Caso Marzzioni v.s Argentina 

determina que ese tribunal no conocerá de aquellos errores de hecho o de derecho 

. en .los cuales, durante el proceso hubiere incurrido el Estado, sino que únicamente 

resolverá respecto de la existencia de violaciones a los derechos consagrados en la 

Convención; en el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Corte 

Europea de Protección a los Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales. 

Considero que lo anterior servirla para que los gobiernos de los Estados se 

preocupen por mejorar su sistema judicial, que cumplan con las garan!r'1s d~ 

eficacia, independencia e imparcialidad, que revisen si sus decisiones ponen fin a 

un procedimiento de manera ejemplar y, por tanto, no susceptibles de ser 

revisadas e impugnadas por la Corte Penal Internacional 
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Una situación lamentable y que sirve de ejemplo, es lo sucedido en Chile, 

cuyo gobierno es centro de atracción de muchas miradas en el mundo; ya que el 

país Andino trata de demostrar que no tiene incapacidad material ni política dentro 

de nu sistema judicial para juzgar al General Augusto Pinochet, pero la opinión 

mundial encuentra sus dudas al existir Interés por parte de algunos paises en 

solicitar la extradición de Pinochet y ser juzgado en otro Estado; por lo que si México 

quiere evitar encontrarse en algún futuro -en una situación similar y asumir los 

elevados costos que eso implica en todos los aspectos tanto políticos, económicos y 

sociales, tendremos la necesidad que el sistema judicial nacional se encuentre en 

plena independencia, imparcialidad y eficiencia. 

5.3. Efectos de la Cooperación entre la Corte Penal Internacional y México. 

México sea o, no un Estado Parte del Estatuto de Roma, se 

encuentra obligado a cooperar con la Corte Penal Internacional; toda vez que dicha 

cooperación. es ·'lá .piedra ángular sobre la que reposa la jurisdicción penal 

internacional; así, eU~n6i~naml~nto adecuado de la Corte no podrá darse y menos 
- - - . -- ' . ' " . - . o: """' ...;:_ >- • --·~ -- -- • ·--· • - • 

ser efectivó si no lleva.ccinsigo úna obligación de los Estados tendiente a que estos 

cooperen con - ello, .coadyuvando así con la encomienda de este Organo 

Jurisdiccional, lo cual constituye la expresión más clara del desarrollo en la - . . . - . 
. cooperación jurldica Internacional en el ámbito del derecho penal. 

Esta cooperación presenta peculiaridades que la distinguen de otras formas 

en que puede presentarse la cooperación y asistencia judicial; (como tratados 

multilaterales y bilaterales de extradición) toda vez que se está en presencia de una 

forma de asistencia entre jurisdicciones de diferente naturale~ pues por un 

lado se tiene a la internacional y por el otro a la nacional que, de acuerdo al 

principio de complementariedad, el objetivo primordial es compartido por ambas 

jurisdicciones y es precisamente el sancionar los crlmenes más graves y de mayor 

relevancia para la comunidad· internacional; lo que sirve de sustento a las 

obligaciones que tienen los Estados frente a la Corte aún y cuando estos no sean 

parte de la misma, como es el caso mexicano; por tanto, de las disposiciones que 
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consagra el estatuto se pueden desprender dos presupuestos, el primero de E?llos 

corresponde a la cooperación que de manera voluntaria realiza el. Estado que haya 

sido requerido de tal ayuda; el otro es aquel en el cual prevalece la jurisdic~ión penal 

internacional facultada para obligar a los Estados a cooperar sin - que tengan 

posibilidad de alegar la protección de intereses nacionales. 

- L~ .entrada en vigor del Estatuto de Rom~ ~·~ 1 s!Ís producirá en su 

oportunidad efectos en nuestro pafs, aun y cuando Méxi~6 Í()Cli3vfano'sea Parte de 

este. in~tl'um'ento Internacional, pues al ser mleimbro de .la có'munidad mundial se 

encuentra obligado_ a . cooperar si la Corte . asl lo requiere para ·algún caso en 

conéreto, ~n donde sea indispensable la ayuda y I~ volu~t~d de México para 

combatir a la impunidad; de manera que si México ratifica el Estatuto y con ello 

pas_e ·¡¡ formar parte de la Corte Penal Internacional se estará en una nueva 

experiencia; pues se estará obligado internacionalmente de manera diversa a la que 

· generalmente se ha venido comprometiendo nuestro pafs en el mundo, ya que con 

.· algÚnos Éstadcis se tienen firmados tratados internacionaes para la cooperación y 

·'_ asistencia judicial, esta diferencia se debe a que al ser Parte del estatuto, México 

asume una obligación en la tarea de cooperación evidentemente marcada a favor de 

la Corte quien no queda supeditada al principio de reciprocidad, sin que por ese 

motivo se le niegue la cooperación y ayuda por parte de la Corte Y: a favor de 

México, en algún caso en el que asf se solicitara, lo cual se concrE)lará mediante la 

comunicación y las consultas mutuas. Se dice que es a favor. del órgano 

Internacional Jurisdiccional que me ocupa, en razón de que el' textci del estatuto 

limita al mfnlmo las causales que pudiera alegar México para e~iril'fr~e de algunas 

obligaciones de cooperación. y distintas ª 1as que el_ pars·. ·está.Vcostumbrado ª 
realizar en el rubro de asistencia judicial y policiaca, ya que al, se'r Piirt~ del Estatuto 

de Roma además se obligará en aspectos susiantiv6ii' :Y}:a~gá~l~cis -que se 

comentarán poco más adelante. . :::;: : ;'?{.")_ ;',:'., '/.' ··. " 

Se debe poner atención para decidir si México ratifica o no el estatuto,_ toda 

vez que en el plano procesal dicho documento se aparta de las figuras que 

generalmente se han utilizado en la cooperación penal internacional, y en lo 
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particular de la extradición; aunado a lo anterior no se debe pasar por alto lo 

peligroso que resullaria el hecho de que la Corte Penal Internacional cuente con 

facultades de supervisión sobre las jurisdicciones nacionales; pues México y los 

demás paises del mundo tendrían que enfrentarse ante un Órgano Jurisdiccional 

Supranacional que, en su caso, intervendría en la labor judicial en el ámbito penal 

que se desarrolle en el país cuyo sustento presenta aspectos constitucionales, 

penales y procesale.s; y sobre todo,- cuestiones de soberanía nacional. 

La primera obligación que el Estado Mexicano tiene para cooperar con la 

justicia internacional~ es precisamente contribuir para la más pronta ratificación de 

nuestro país respecto del estatuto, lo que ayudará de inicio a universalizar el alcance 

de la Corte y apoyar .su actividad. Esta obligación no se desprende de ninguna 

norma; más sin embargo; en mi criterio es una obligación moral que México tiene 

con la. comunidad internacional. en este mundo globalizado; por tanto, el efecto 

Inmediato es el inicio y tramitación· de los diversos requisitos exigidos por el derecho 

mexicano·· para que se esté en. posibilidad de exteriorizar el consentimiento· y 

obligarse frente.a la Córte.~ 

. . . 
El procedimiento de ratificación en el derecho mexicano debe hacerse por el 

'.Senado de la República, pero para ello se dice que es necesario reformarcalg~nas . 

dÍspÓsiciones de la Constitución Política de IÓs Estados Unidos Me~i~~nb, ~.efecto 
de que exista compatibilidad entre.lo dispuesto por el .estatuto y el réginí'en)uríclico 

de México; lo cual a mi juicio no es verdaderamente cierto del todo, yaqu_é.se pl.ede 

ser Estado Parte del estatuto sin la·necesidad de realizar una :serie de refÓrmas 

sistematizadas a la Constitución, sino simplemente haciendo Una hÍterp~etación 
armónica y de buena fe respecto de algunas disposiciones ya ~ont~~plad~s en la 

Carta Magna. 

' Este rrimcr raso ya se ha dado con la iniciativa de reforma al articulo 21 constitucional presentada por el 
tilular del Ejecutivo FeJernl en novicmhre de 2001 ante el Senado de la República. 

136 



La Corte Penal lntcrnaciorial. efectos en México. 
L<t Cooperación c111rc la Corte Penal lnicmacional y el Es1ado Me,icano. 

De acuerdo al artículo 88 del estatuto, la adquisición de la condición de 

Estado Parte conlleva la obligación de asegurarse de que en el derecho interno 

existan. procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación establecidas en 

el propio texto del estatuto; por lo que México deberá plantear los distintos medios 

de solución a fin de que efectivamente se de esa compatibilidad, 9 de manera que la 

condición de Estado Parte del estatuto no forzosamente implica la necesidad de 

modificar preceptos constitucionales.vigentes en el derecho mexicano. 

Por lo que toca a los ef.ectos que se derivan.del ámbito orgánico de la Corte 

Penal Internacional, México al ser P¡¡rte .del estatuto tendrá la vinculación de 

participar en el financiami~nto de í~ co'rt~ ya~eama:Jiante el pago de una cuota o a 

través de una contribu~ión ~ara e{p~E!~UJ)J~~io de la Organización de las Naciones 

Unidas, y en caso de incumplim'iE!rito ·en esta ·obligación o incurrir en mora, México 

perderla su derecho de voto en la Asamblea de Estados Partes de acuerdo al 

articulo 112.a; de ~ari~~a que át.in y cuando México no ratifique el estatuto y por 

tanto carezca. de la calidad de Estado Parte; en todo caso, estas son obligaciones 

que tiene efectos sobre terceros Estados no Partes mediante las coritribucíones que 

realicen a favor del presupuesto de Naciones Unidas; ademá~ de·.: existir' la. 

posibilidad de que la Corte celebre sesiones e incluso juicios en ~iro IÚgar.dl.stinto. 

d.el .Estado anfitrión, lo cual genera efectos para terceros Estados._q~e\pi.Jdieran 
llegar a tener la obligación de reconocer a la Corte PenaJl~Í~~n~ciÓnaÍ\ya•sea 
éxpresamente o mediante el principio de efectividad cuando.Ía~ ~~tÍvid~d~s de._ la 

- - ''- ,., <, •" ,,- • "• ''"'>~A-'•-•;.; • •" • •• .· ',_· ::'\.;'.;'\;~~: :-::'~>· 
Corte se extiendan a territorios de terceros Estados.. ··.,···•·· ,;¿:;~:· ·· .•. , ... 

' ~ ~ : T, '-~ :·, ~ '. .'.¡_· 
l..-'.-.·' .. , .. 

Otro de los efectos que producirá la Corte Penal lnt~~~acion~I en Mé~lco en 

el caso de que nuestro pals ratificara el estatuto, es .lo·.· relativo· a lo~. crf~enes 
tipificados en el propio documento, y que constituyen-como ya se ha mencionado- la 

competencia material de la Corte; pues a primera vista no se desprende obligación 

'1 Por lo que hace a los diversos problemas de reforma conslitucional. México podría adoptar Ja formula 
empicada en Francia, en la que sin llevar a caho enmiendas conslitucionalcs de carácter susiantivo se limita ni 
reconocimiento de la jurisdicciún de la Corte Penal Internacional, o incluso puede hacerse una Ley Orgílnica de 
Cooperación con la Corle. Eslc procedimicnlo se puede ver en la página wch de la Coalición por la Corte Penal 
Internacional en In siguiente dirección: http:W\"-'\\'.iccnow.org. 
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alguna por parte de los Estados para implementar estos tipos penales en su 

ordenamiento jurldico Interno; no obstante, se debe de considerar la referencia 

general plasmada dentro del preámbulo del estatuto en el sentido de que: "hay cµe 

adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional 

que asegure que las personas sean efectivamente sometidos a la acción de la 

justicia . .. " refiriéndose a los sujetos activos de dichos crimenes; con ello se busca 

sin duda que los Estados Partes establezcan su competencia para conocer de las 

conductas tipificadas en el plano internacional y las incorpore en el ámbito interno 

respetando siempre el principio de legalidad penal, en este sentido, se tendrá como 

consecuencia la necesidad de que los Estados, incluyendo a México, mejoren su 

sistema judicial, lo cual opera no solamente respecto de los Estados Partes, pues no 

se debe olvidar que la Corte puede operar por referencia del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas y tal referencia puede afectar a un Estado no Parte de la 

Corte Penal Internacional, por ello se insiste en modernizar. los C.ódlgos Penales y 

especificar los tipos penales existentes para adecuarlos al e~tat~toAe' la .Corte. 

En este mismo orden de ide~s; México y 16s~7stado~i1eberán garanU;ar Ja 

existencia 

Lo anterior es aconsejable que se l"~~iice/pues~C:o~o ya se ha señalad~ aún 

y cuando los crímenes competencia d~ 1~''C6rt!iu'~né'~ una b.iise consuetudinaria; los 

crlmenes de lesa humanidad ai igJai·.~u·~ 16's t:h3° ~l.lerra contienen elementos que 
. ~ . '·~ . ~---' --'-~'--'"--

1° Cfr. GONZÁLEZ CUEVA. Eduardo.·· .:·Et ~~;~~~~t·j_j~-,~~i1~Plcmcn1al-iedad en el Estolulo t.lc Roma y algunas 
<le sus consideraciones en el ámhilo i_!'_lcmo'.º· Op. Ci1: p:p. _18~ y 1_86. 
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suponen un desarrollo progresivo del Derecho Internacional Penal; de esta forma si 

incorporación en el derecho mexicano además de otorgar- s~guridacl - jurldica 

respecte:> del contenido de esos crimen es, así como una bas~ c~n~~~é:ional de su 

aplicación, también supone una reafirmación de la opinión' jurldi~a: q¡,e existe sobre 
., ... -.· .. ·. ' 

los crfmenes contemplados en el estatuto, que finalmente soné-generadores del 
',·· - .. _. ' 

derecho internacional; asl habrla Ja armonización _ne~es¡jrla-!:níre Ja _ córte y la 

legislación nacional lo que conlleva a una aplicación:!Jniformeí'respecto de dichos 

crlmenes y garantiza un funcionamiento adecúad~ de 1á Corte Penál Internacional 

en el ejercicio de sus funcl~nes;_y ~n 'caso contr~rio, México podrla ser catalogado 

como un pals en donde falta disposición y voluntad por parte del Estado para 

proceder a la sanción de algunos criminales lo cua ante los ojos de la comunidad 

mundial se quedarla como un indicio de que nuestro pals sea cómplice de tales 

conductas. 

Los d_íeciséis -artículos que conforman la Parte IX del estatuto regulan la 

cooperación Internacional y Ja asistencia judicial entre la Corte Penal 

Internacional y los Estados, sean o no Partes en el estatuto, asl como la 

colaboración con Organizaciones Internacionales; en donde un aspecto importante a 

destacar, es en el sentido de que ni los Estados ni las Organizaciones 

Internacionales a las que les sea requerida o solicitada su cooperación, podrán 

esperar reciprocidad en solicitar la cooperación de la Corte, aunque el artlculo 93.1 O 

determina que cualquier Estado sea parte o no del estatuto tendrán la 

posibilidad de solicitar la cooperación de la Corte; esta cooperación se da para 

coadyuvar con la jurisdicción interna que asl lo solicite pero no tiene como 

fundamento al principio de reciprocidad que de cierta forma obligarla a la Corte a 

cooperar con el Estado al que le haya sido requerida su ayuda; de manera que, 

aunque México no sea Parte del estatuto tendrla la obligación de cooperar si 

así fuera solicitado por la Corte.11 

11 Siendo que el C!'>ta1u10 articula un sistemn de cooperación y asislcncin judicial sui generis, producto de Ja 
rnc¡rcl:i l.'.'ntrc clcmcn10-. del modelo clásico interestatal de cooperación internacional en malcria penal y Jcl 
raradignrn suprcnacinnal sohrc el que se fundamentan 1an10 el Trihunal Penal Internacional para la ex 
Yugn.,la\ ia. <hÍ como Jlólra el Trihunal renal Internacional para Ruanda. 
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En efecto; la disposleión contenida en el articulo 86 del estatuto impone a los 

Estados. Partes un¡;-· o-bligaciórí general de cooperación con la Caríe_ en la 

investigación yel enjulciamiento de los crímenes competencia ma.terial-de la ml~ma 
Corte, que sin ernbarg~/no se limita a estas dos etapas> proc~saiés; sino qÚe 

abarca todas las dili~encias necesarias para englcbar una serie de actuaéio~'es . de._ 

carácter pre procesal y· postprocesal como son la detención del· individuo ·y Ja• 

ejecución de Ja sentencia, y que corre-a cargo tanto de los Estados Partes como c:lé
aquellos que no lo son, y· precisamente son estos últimos los que se obligarlan a 

cooperar con la Corte Penal Internacional mediante acuerdos especiales entre 

dichos Estados y la Corte o a través de arreglos especificos o mediante otros 

medios, como consecuencia de. la aceptación ad hoc por el estatuto en un caso en 

concreto. Estos Estados por propuesta de aquellos que son Parte del estatuto, han 

sido denominados como Estados cooperantes. 

Para que exista la cooperación, es necesario realizar una solicitud que puede 

tramitarse por el Secretario de la Corte o por el Fiscal según sea el caso; y a estos 
. .., ' 

mismo se les remitirá por, parte d~_los Estados la petición debidamente diligenciada; 

en el caso de México el -órgá.no en'cargado de recibir tal solicitud en primer instancia 

serla la Secretarla. de .-,·-Rel~ciones Exteriores quien canalizarla a la autoridad 

competente dicha soÍlcltud ·p~r~ cumplir con lo requerido. 

... . . '.-- -- ._ ~ ~ 

De acuerdo.al articulo 86.3 y 86.4, las solicitudes de cooperación yasl~tencia. 
deberán garantizar la confidencialidad de la información que requierán: velan.do por . ..... ._,. __ ,_, "'' --

: la seguridad de las victimas, de los testigos y de los familiares de éstos; de manera 

que si el Estado requerido o cooperante considera que el dar cabal cumplimiento a 

Ío solicitado le provoca dificultades por carecer de la información necesaria; por 

encontrarse en total incapacidad para identificar al responsable y por tanto su no 

localización y presentación ante la justicia o por ser incompatible con una obligación 

convencional preexistente; entonces realizará consultas con la Corte teniendo como 

objetivo el tratar de eliminar los obstáculos que no permitan una adecuada 

cooperación de conformidad con lo dispuesto en el articulo 97. 
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SI un Estado sea o no Parte del estatuto se negara a diligenciar cualquier 

solicitud proveniente de la Corte, esta podrá verificar y decretar formalmente el 

lncumP.limiento; en tal supuesto se procederá a darle vista a la Asamblea de los 

Estados Partes o al Consejo de Seguridad si se tratara de un Estado no Parte, de 

con"rcirmidad con el articulo 87.7 para los Estados miembros de la Corte Penal 

· Internacional y. el artículo -86.e para los Estados. que no sean. Parte; por· tanto, es 

cierto qÜe la Corte pÓd~I~ carecer de un poder coercitivo o sancionador para obligar 

á los;Est~dos a cooperar; pero también cierto es que puede recurrir a otros medios y 

a~.te otras insiancia para exigir el cumpÍimlento de algún requerimiento. 

Lo que el -Estado Mexicano ·iendrla que hacer' para cumplir con la obligación 

de cooperar con la Corte 'sin contrav'eriir lo dispuesto por el derecho constitucional 

mexicán6, es adoptar medidas legislativas encaminadas a garantiz~r la coordlnaéión 

y. a~inonla · entre, el . si~tema lnt~rna6i~n~I ·.y . ~I ámbito interno,· aseg~~ando ·la 

incorporación o.·. adopción . para • qu~/s!J .·· posteri?r aplicaéitSn s~a 'efic.3~ en I~ 
cooperación y asistencia judicial dentn:i•ciel ~rªe11amlento júrldié:o mexicano; de 

• manera que sin IJE!rJülC10 cié la incorporación ci; airas medidas legislativas complejas 

en él terrer]o süstantivo que reta;d~~ '.el ;~íJ.~~: ele I~ c6rte Penal Internacional; 

bast¡;¡rá_.entonces con que, nuestro;p;;iJ~;'}aga~compatlble al derecho Interno en 

cuento al cumplimiento 'de .las sÓlicitúc:fes;en;·é!arid'e se requiera de información y 

trans_ferencia de documéntéjéión téjntO :en la investigación y el enjuiciamiento de un 

caso en concreto, además é!e'raclÍiÜir la práctica de determinados medios de prueba .. ··' '· """:.' '""''" .· ····".···· , .. 

y la aslstené:ia judicial en cuánto a las personas protegidas como testigos, victimas e 

·. incluso los pr6pios lndl~i~do~;"y~''~u~ cÍ~ lo contrario y de acuerdo a lo manifestado 

por el articulo a7.7,:r~'carte podrá to~ar una decisión de incumplimiento si los 

Est~dos por éualqui~/sitÚ~ciÓn de hecho o de derecho postergaran u obstruyeran la 

'plena cooperación con I~ Corte; pues se estarla en el supuesto de incumplimiento de 

la vin.culaciÓn que los Estados Partes adquieren ante lo consagradoen el estatuto. 

Otros dos efectos importantes a destacar en caso de que México fuera un 

Estado Parte del estatuto; se tiene por un lado lo concerniente a la naturaleza 

jurldlca del documento en el que se estudia, ya que se está en un "tratado 
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internacional multilateral" en donde ningún Estado podrá alegar las normas de su 

derecho interno como justificación del incumplimiento de las obligaciones contraidas 

y contenidas en el estatulo, pues esto se desprende del artfculo 25 visto a la luz del 

artfculo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 196!! 

además, agregando por otro lado la costumbre internacional en la práctica que 

asumen los Estados que se obligan mediante un tratado en sus relaciones de 

naturaleza -convencional, en donde entra a operar el principio denominado como 

"pacta sunt servanda" el cual expresa la buena fe que deben tener los Estados en 

el cumplimiento de sus obligaciones emanadas de algún. instrumento internacional, 

lo que implica la responsabilidad internacional de un Estado. al incumplir lo pactado 

independientemente de que la causa de dicho incumplimiento· sea imputada a un 

órgano estatal. 

Las obligaciones que asumen los Estados se traducen de acuerdo a la etapa 

procesal de alguna causa penal substanciada ante la Corte: asl pues, México se 

obligarla ·durante la detención y entrega de un individuo ante la Corte Penal 

Internacional, atendiendo a la solicitud que esta realice en términos del artículo 89; 

dicha orden surtirá efectos similares a una solicitud de extradición sin que con 

ello se pretenda desplazar a esta figura penal internacional; por ello el artfculo 102 

del estatuto pretende diferenciar a la solicitud de entrega del procedimiento de 

extradición; esta diferencia es importantfsima para evitar los aspectos 

problemáticos y complejos que lleva implícito un procedimiento de extradición, por 

la larga tramitación y duración del mismo; pero además tiene la intensión de evadir 

los posibles obstáculos que pudieran darse en la mayoría de los derechos internos 

en el sentido de existir la prohibición de extraditar a los propios nacionales de un 

Estado, problema que en México está descartado por la jurisprudencia emanada de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que. lleva por título: "EXTRAD.ICION. LA 

POSIBILIDAD DE QUE UN .. MEXICf.NO;SEA:JUZGADO. EN. LA REPUBLICA 

CONFORME AL A.R'.ICULO 4°<DEL:coDIGOPENAl:'FEDERAL, NO IMPIDE AL 

PODER EJECUTIVO,>.OBSEQUIARL:Á,'.. EJERCIENDO LA FACULTAD 

. DISCRECIONAL OUE'.,L~i~cONCEDE;,;EL TRATADO DE EXTRADICl9N ENTRE 

Los EsTJ\Dos uN1oos MexicANos' v L.os EsTADos uN1oos DE AMER1cA·. 
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No obstante, en lo personal se está en contra de la citada tesis jurisprudencia!; toda 

vez que el artículo 4º del referido Código Penal Federal es muy claro al señalar que: 

"Ú:)s delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o 
contra . extranjeros, . o por un extranjero contra mexicano, serán penados .en la 

Rep.Üblica con arreglo .a las leyes federales .. .". 

Esta solicitud de entrega deberá diligenciarse de a6uerdo a lo establ~cido en 

el derecho Interno del país requerido, que para el caso mexicano deberá hacerse 

mediante orden de aprehensión girada por autoridad competente (por el órgano 

jurisdiccional o juez).12 Esto por el peso que mantiene la soberanía nacional del 

Estado frente a las exigencias de la comunidad internacional; por tanto la autoridad 

judicial de México debe verificar cuando exista una solicitud de entrega por parte de 

la Corte Penal Internacional, que la detención se ha realizado conforme a derecho, 

de acuerdo a lo expresado por la Constitu:ión Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, asi como por el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley 

Orgá.nica de la Procuraduria General la República y la Ley Orgánica del Poder 

JudiciaLde la:Federación, respetando en todo caso las garantías procesales del 

in~Ülpa.dci del .. 'q~~·haya sido requerida su comparecencia ante la Corte, pues lo 

anteri.orse deduce ciel articulo 59.2 del estatuto. para el caso mexicano. 

En esteorden de Ideas, se debe destacar el supuesto en donde comprende el 

hecho ~i~ .. que .. lleg~ran a coexistir solicitudes concurrentes, es decir, que el Estado 

iea req~~rld~· mediante dos solicitudes respecto de una sola persona, pues pudiera 

darse el ca~O de que la Corte emita una solicitud de entrega de un individuo por 

parte de nuestro pals, y que a su vez; por ejemplo, Estados Unidos de América le 

solicite a México la extradición de ese mismo individuo; para ello, el estatuto 

·contempla una serie de normas para tratar de resolver las dificultades que pudieran 

darse con esa coexistencia de requerimientos; obviamente las disposiciones del 

estatuto le dan preferencia a la solicitud realizada por la Corte, ya sea en 

1 ~ Ver aniculo 16 Je In Cons1i1Ución Política Je los Estados Unidos Mc.,icanos, párrafo segundo rcfonnaJo el 8 
tic marzo de l ')99. 
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primera o segunda instancia, pues la coexistencia de solicitudes concurrentes 

entre. Estados Partes no plantea problema alguno, toda vez. que se subsanaría 

dándole supremacla a la solicitud planteada por la Corte, siempre y cuando la causa 

previamente se haya decretado admisible, o así se cÍéclare por la concurrencia de 

peticiones de acuerdo al artículo 90.2; en el caso deque la admisibilidad de la causa 

se encuentre pendiente, discrecionalmente el Estado requerido podrá dar trámite a 

la. extradición; sin embargo, la negará hasta en tanto la Corte no se haya 

pronunciado sobre la admisibilidad de conformidad con el artículo90.5; por su parte, 

las demás solicitudes de Estados no Partes se subordinarán a las peticiones 

formuladas por la Corte siempre, que no exista una obligación convencional previa,13 

y en el caso de que la obligación de extraditar fuera resultado de un tratado bilateral 

o multilateral concluido con posterioridad al Estatuto, podrian aplicarse las normas 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 relativas a 

la suscripción de tratados sobre la misma materia. 

Estos problemas se deben al hecho de que los crímenes competencia 

material de la Corte son los mismos que facultan a los Estados para ejercitar la 

:-iúr.isdicción Universal; por lo que cabe la posibilidad de que un Estado Parte reciba 

una solicitud de detención y entrega de un sujeto a la Corte, por su probable 

responsabilidad en la comisión de algún crimen del cual la Corte es competente para 

· conócer; y al· mismo tiempo, una petición formulada por un Estado respecto del 

mismo sujeto y con relación a los mismo hechos. 

Incluso antes de que se emita una solicitud de entrega por parte de un 

Estado y a favor de la Corte, esta se encuentra facultada para solicitar una 

detención provisional en caso de extrema urgencia y fundamenlándose en la 

orden de detención girada por la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad 

" Por tanlo In c.lificuhac.I real se <lará cuando el Es1ac.lo que solici1ó la cxlra<lición no sea Parte en el cslntulo, y el 
Es1ado rcl¡ucric.lo se encucnlre ohligado por unn norma internacional y convencional para ohsc4uinrln. en cuyo 
ca.;o n primera visla parece que prcvnlcccría In ohlignción convcncionnl por encima del csialulo, sin emhargo, n 
llrinri de que el Eslndo ac.lop1c una decisión dehcrá tomar en consideración c.lc1crminados clcmcn1os. mies como; 
la fecha en 'IUC se emilicron las correspondientes soliciludcs, lo·in1crcses que huhieran, nsf como In conexión del 
Estado solicitanle sohrc el crimen de acuerdt;> al articulo '10.6 c.lcl Es1a1u10 <le Roma. 
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con el articulo 92 en correlación con el articulo 58.5; lo cual tiene como objetivo 

simplificar los trámites; lo que permite solicitar por anticipado la colaboraciÓ.n de un 

Estado mientras tanto la Corte preparará la solicitud de detención y entrega junto 

con los documentos que la justifiquen. 

No obstante, con la detención y entrega de una persona por parte de un 

.Estado para ser somelido a juicio ante la Corte Penal Internacional;· con esto no 

culmina la obligación del Estado que haya sido requerido, toda vez que tal y como se 

desprende del articulo 93 del estatuto, en donde se reconoce la imperiosa necesidad 

de que el Estado además proporcione asistencia de carácter judicial durante la 

investigación y enjuiciamiento, dicha asistencia judicial se hará mediante las 

autoridades nacionales en quien se apoyará la Corte para la práctica y preservación 

de pruebas, la comparecencia del inculpado, la protección a victimas y a testigos, la 

ejecución de decomisos, etcétera. 

De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto, el Estado Mexicano al ser parte 

de la Corte Pe.nal Internacional quedarla vinculado para cumplimentar las 

obligaciones asumidas mediante la ratificación del Estatuto de Roma, lo cual, desde 

mi óptica para poder dar cabal cumplimiento a esas disposiciones, nuestro pals.se 
' ~ '.· . . . . - '-

veri a en la necesidad de basarse en los siguientes tres principios que· se adoptarian 

a la luz .de lo previsto por el propio estatuto. 

- Tener que reconocer el deber y la obligación general de lo~ Estéldos. para . 

cooperar amplia y plenamente con la Corte Penal lnternacioríaf, locualimpiica 

de manera lógica la obligación para adecuar el derecho interno a todas y cada 

una de tas modalidades contempladas para cooperar en el texto del estatuto. 

- Realizar una lista en donde se contemple una serie de causas, q·ue de 

manera excepcional facultan a los Estados requeridos a cooperar para 

postergar o modificar, de acuerdo al derecho interno las solicitudes 

provenientes de la Corte, pero nunca a rechazar dichas solicitl.des ignorando 

a las mismas 
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- Establecer un sistema de consultas entre la Corte y el Estado requerido a 

efecto de evitar la confrontación entre estos, y por el contrario, tener 'como 

finalidad el procurar dar solución a los problemas derivados de las solictude~· 
de cooperación que existan. 

Asl, la entrada en vigor de la Corte Penal l~ter~~C:lon~( necesariamente 

producirá efectos y consecuencias en tod~ eÍ.mú~d();-~e i\,~Q'iir~·q-~fil :filfEstadó 

Mexicano al ser miembro de la. comunidad' lnternádónal :_tiene;,qué afrontar ;los 

efectos que se originen con la Corte, pues México sea o n~ párte''de.1 :estatuía, tendrá 
"·. • • • ' ••••• , • • > 

la obligación de cóoperar con el órgano jurisdiccional internacional, e11 estudio,.,, 

5.4 México y otros Organos Jurisdlccionales Internacionales, 

El hecho de que el pals llegara a formar parte de la C~rte PEm~I, internacional 
• .' • • .>._.· "c.• .,·,.•.> ,., 

sin duda no serla algo totalmente novedoso, toda véi·.cjue ·nuéstrCÍ>pals 

generalmente ha participado en la ratificación.·. d~ ;.'.diveÍsos •; in~frumentos 
internacionales de carácter jurisdiccional, como la Corte l~t~rrial::ic:lnal dé Justicia y 

la Corte lnteramericana de Derechos Huinano~ c6ri' I~ ¿Ja1 han pasado a formar 

parte del derecho positivo vigente del régimen jurldlco mexicano, pues se ha puesto 

de manifiesto el interés que muestra el Estado Mexbano de coadyuvar con la justicia 

internacional al ser miembro del concierto de las Naciones. Por tanto, la discusión , 

entorno a que si la soberanla nacional se ve amenaza por formar parte de estos 

órganos internacionales ha quedado casi resuelta, puesto que en ningún momento 

se ha puesto en tela de juicio la soberanla mexicana por razones de ser miembro de 

~rganismos internacionales de naturaleza jurisdiccional, en razón de que siempre se 

le ha dado la oportunidad de resolver cualquier conflicto de trascendencia 

internacional siguiendo los lineamientos estipulados en el ordenamiento jurldlco 

· mexicano; en virtud de que estos órganos internacionales son complementarios a la 

jurisdicción nacional y a la capacidad de México en la impartición de justicia; por e 
contrario, nuestro pals se ha manifestado a favor del desarrollo progresivo del 

derecho iniernacional. 
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Cierto es que la Corte Penal Internacional es un órgano distinto a aquellos en 

los que· México participa, ya que la Corte Internacional de Justicia resuelve los 

conflictos. que se. susciten entre Estados, y la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos se encarga de velar por la protección de los derechos fundamentales de . . ' - . 

toda. persona y finca responsabilidad al Estado infractor, en cambio la Corte Penal 

· Internacional se encarga de juzgar a personas en su carácter de parllculares que 

h~y~n· incurrido en infringir el tipo penal establecido; por tanto. considero importante 

y fundamental que México ratifique el Estatuto de Roma y asl poder ser protagonista 

en el perfeccionamiento de este órgano internacional, pues ciertamente presenta 

algunas deficiencias que desde luego pueden ser subsanadas con el paso del 

tiempo y a través de la experiencia que vayan dejando los· cas.os que se presenten y 

que constituyan jurisprudencia o precedentes para casos' futuros, pasando a ser de 

esta forma una fuente más del derecho lnternaclona1:> ya •·que. las ·decisiones 

adoptadas por la Corte podrían servir de luz. para resolver algÚ~ caso en concreto. 

México en todos los instrumentos· internacionales -de los cuales es parte, 

siempre se ha guiado de acuerdo a los principios que. rigen la política exterior del 

país que están plasmados en la Constitución, y principalmente bajo el principio de la 

no Intervención, por ello se debe de exigir reciprocidad en este sentido, salvo que 

se esté en presencia de circunstancias que propicien lo contrario como sería el caso 

de una fehaciente muestra de la incapacidad de nuestro país para afrontar cualquier 

eventualidad. Por ello, la postura que el país presenta a lo largo de la historia en sus 

relaciones internacionales siempre ha sido de buena fe y de voluntad polltica, con lo 

que se propicia un panorama alentador en los vínculos diplomáticos y de amistad 

que México tiene en todo el planeta. 

5.4.1 Corte lnternacíonal de Justicia. 

México al ser un Estado perteneciente a la Comunidad Internacional 

tiene como deber primordial coadyuvar con el desarrollo del ius gentium, y una 

forma en la que se representa, es mediante el establecimiento de tribunales 

supranacionales y la codificación del derecho internacional; por tal razón, el país ha 
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sido parte de los órganos jurisdiccionales de mayor Importancia en el mundo, como 

lo es la Corte Internacional de Justicia; con la que se pretende garantizar la 

continuidad y la homogeneidad en la administración dé justicia a nivel internacional; 

y asl .estar en posibilidad de alcanzar Ja paz en todo el mundo mediante el Imperio 

de· 1a ley e impulsar la Igualdad jurldica entre Jos. Estados; además de evitar que 

algunas diferencias no resueltas por la falta de un órgano jurisdiccional competente 

par¡¡ resolverlas; constituyan un factor de fricción; 

El antecedente de lo que.actualmente se conoce como Corte Internacional de 

Justicia se remonta a 1.a designación que se hizo respecto de un comité de expertos 

que tendrlan como tarea fundamental, la preparación del proyecto que fue adoptado 

en diciembre de 1920 por Ja Liga de las Naciones; en donde se adoptó el estatuto de 

Jci que en esa época ·se llamó Tribunal Permanente de Justicia Internacional, el 

cual funcionó en la. Haya, en Holanda hasta 1939; de forma tal, que durante los casi 

veinte años en que '·estuvo vigente, resolvió exitosamente alrededor de unos 

cincuenta asuntos entre resoluciones finales, cuestiones preliminares y opiniones 

cónsÚJUvas qUe fungieron como fuente del derecho internacional, en virtud de que 

fueron adoptadas y acatadas por el propio tribunal, por otros tribunales y por un gran 

·número de plublcistas relacionados con el ius gentium. 

En año de 1943 se configura un nuevo tribunal que llevarla el nombre de 

Corte Internacional de Justicia, cuyo estatuto era casi idéntico al del Tribunal 

Permanente de Justicia Internacional, y cuyo fundamento se encuentra en el articulo 

92 de la Carta de Naciones Unidas; de esta ma~er~. Í~ Corte tiene un vinculo más 

estrecho con la Organización de las Naclonés.·Ü_~ldas, toda vez que este cuerpo 

judicial de conformidad con el articulo 93 de la·:c~rtade San Francisco, viene a ser 

parte integrante de la misma, asl el Estatuto' ci;:/¡i;(corte Internacional de Justicia 

también se deriva de dicha Carta; · ade~ás;·C:ie?~ue el articulo 7 del mismo 
. ·-.-_-.,.·.-·q. ,.-._,_-., ·, ', 

instrumento internacional determina que Ja Corte és uno de los órganos principales 

de la Organización de las Naciones Unidas. 14 

14 Cfr. SEPULVEDA. Cesar.- .. Derecho Internacional .. , 23 cd. Edil. Porrúa. México 2<XJI. p.p. 323 a 329. 
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Un aspecto importante a destacar, es el relativo a la jurisdicción de la Corte 

Internacional de Justicia, pues presenta una naturaleza limitada, en razón de que 

únicamente los litigios o conflictos en donde los propios Estados acepten someterse 

a la competencia contenciosa de la Corte para vertfr en ella sus diferencias, podrán 

ser resueltas por la misma; así, la competencia de la Corte en principio es 

voluntaria; no obstante, hay algunas situaciones en las que excepcionalmente será 

obligatoria para los Estados.'5 La competencia es voluntaria cuando de común 

acuerdo los Estados deciden que materia será resuelta por la Corte Internacional de 

Justicia; y es obligatoria cuando en un tratado internacional, las partes convienen en 

una cláusula especial para el caso de que surja algún conflicto, entonces la Corte 

Internacional de Justicia. resuelva sobre el mismo. Al respecto el maestro Cesar 

Sepúlveda señala que " ... este derec/10 opcional, que está destinado a dar a la Corte 

la categoría y los atributos de un auténtico tribunal de derecho, resulta todavla un 

tanto utópica, al grado que ha llevado a varios autores a insistir que . parece 

conveniente que la Corte tuviera sólo jurisdicción voluntaria".16 En efecto, casi la 

totalidad de Estados que han aceptado la llamada "cláusula opcional", lo han hecho 

con numerosas y especiales reservas, con el propósito de salvaguardar. hast~ ·el. 

máximo el interés doméstico. 

Por otro lado, la Corte cuenta -como ya __ se ha m·encionado en éa.pltulos 

anteriores- con una competencia de natural~za con~~lti~á jurldíca d~;acu~rdo al 

articulo 65 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y·96. de la' C~rtá de 

Naciones Unidas; dicha función se reáliz~.rri~dl~nte' la e emisión 'cJ~ Jo~inione~ 
consultivas que son de un valor considerable pa~~ ~larÍÍr~r I~ controversia pl~teada 
y proporcionar aspectos que pueden servir de base a efecto de convenir algún 

arreglo. 

" Ver articulo J6 del Esta1u10 <le la Conc lnlemacional de Jus1ici11 en don<lc el numeral 2 determina Jos 
supuestos en que la Cone podrá lencr una jurisdicción ohligatoria rcspcclo de los Est1ulns cuando se presenten 
diferencias rcspcc10 de In interpretación de un trarndo, cualquil•r cuestión tic derecho iniemacional. la existencia 
de algún hecho que vulnere alguna ohligación in1cmacional. y para el caso de In reparación que se genere por 
consecuencia de una violación o incumplimiento a la ohligndón inicrnucinnal. 
1" SEPULVEDA, Ccsar.w .. Derecho lntcnmcional''. Op. Ci1 .• p.JJO. 
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Aún y cuando la Corte no ha_ cubierto totalmente las expectativas que habla 

causado en sus inicios, enrazórí de qUe se esperaba un número mayor de Estados 

que suscribieran la "cláusula opcio.nal"; sin embargo, en la actualidad con el doble de 

miembros pertenecientes a la Organización de: las Naciones Unidas, sólo 36 se han 

adherido a dicha cláusula; esto muy posiblemente se deba a que este órgano 

jurisdiccional internacional, en algunos' casos~· no ha resuello los litigios mediante 

debido.s procesos legales, sino que en ¿c:a·S\ories ha'recurrido a procedimientos de 

cará.cter polltico; no obstante, la ~xistencia:dé la Corte se justifica, pues un ente de 

esta naturaleza dentro de la comunidad lnternaCional es garanlla de que cualquier 

tipo de conflicto puede resolverse con fundamentos juridicos, si los Estados se 

permiten acudir ante la Corte; en este sentido, se dice que: • ... el nuevo orden 

internacional requiere de otro tipo de tribunales menos ponderosos, más ágiles, con 

normas procesales más adecuadas a las relaciones internacionales de ho:Y. 17 

México es parte de la Corte Internacional de Justicia; sin embargo, incluye en 

su declaración para aceptar la competencia de la Corte algunas reservas, que 

desde mi punto de vista, privan de cierta manera el contenido práctico que se 

pretendió dar al Estatuto da la Corte Internacional de Justicia de 194~ toda vez 

que el país excluye, dentro de esas reservas, a los connictos que se hubiesen para 

otro medio de solución, y en ciertas circunslancias, los que resultarán de los tratados 

multilaterales signados por el Estado Mexicano; asl como a los connictos relativos a 

aspectos que radican esencialmente bajo la competencia de las autorid3des 

judiciales nacionales; lo cual le resta valor a la jurisdicción obligatoria de la Corte, 

pues se puede argumentar que algún asunto en particular es de la única y exclusiva 

competencia interna. 

Es cierto que la existencia de la Corte Internacional de Justicia ha sido de 

suma Importancia en el mundo actual; pues _su contr_ibución al derecho internacional 

es punta de lanza para el mantenimiento de la paz mundial y el equilibrado devenir 

11 SEl'Ul.VEDA, Cesar.- .. Derecho lnlemacional"\ Op. Cit. j,. 331. 
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de las relaciones internacionales entre los pueblos; sin embargo, es posible 

introducir cambios en el seno de este órgano judicial otorgándole una jurisdicción 

más ª!'TIPlia; y para poder· lograrlo, es menester que los Estados muestren voluntad 

polltica para ello, por tanto, México al ser miemhro de la Organización de las 

Naciones Unidas y por tanto de la Corte Internacional de Justicia, debe tener una 

participación más estrecha y vinculada a efecto de aportar diseños y proyectos para 

la nueva esfructura de las vías jurisdiccionales, y tratar al mismo tiempo de participar 

en la s'olución de los diversos problemas que afectan al mundo contemporáneo; 

tales como el repudiar y censurar los crímenes contra la paz, la seguridad de la 

humanidad, los derechos humanos, los daños al medio ambiente, entre muchos 

otros más. 

Es por tal motivo que se debe tener una actuación dinámica y poner empeño 

en beneficio de la consolidación de este órgano judicial internacional, ya que 

ciertamente muestra diversas deficiencias derivadas de su jurisdicción limitada; y en 

este sentido el maestro Modesto Seara Vázquez determina que: " •.. la jurisdicción 

voluntaria es, en efecto, el pecado original de la Corte, no atribuible a ella misma 

precisamente, sino a /os miembros de la Organización de Naciones Unidas-entre 

e/los México- que se resisten a dejar lo que ellos mismos creen sus derechos,. a la 

eventual solución que pueda darle un órgano considerado imparciaf'~ª Otro rubro a 

considerar como factor del deterioro de la Corte .lrit~rnai:ional de Justicil3, :está 

consÚtuiclo por el in~vilable regateo político, en d.onoo ~e g~n~ra. el déÍñ~ que ~ecae 
s.obre · .. este. órgario jurisdiccional de carácter intein'a'ci~~~l;\,,pro~c.ig~(j~; po.r la 

represent~cíó~ · polltica de las distintas regiones del.·;;,¿;,ci~t~.·J~:íCi.~.rnie~bros 
permane~tes clel Consejo de Seguridad como por e¡'~~~lo los Estid~s:u'iildos ele 

AmérrCa; por ello, no debe de considerarse sorpre~d~ni~'~lhe~h(.ld~q~~ 1(.l~]úe~e~ · 
en su actuar respondan en ocasiones a motivéÍ~i6ri~t~~lític~~;· ;I~ em~arg'o; ¡,;sta 

crisis no es exclusiva del ámbito internacional;· ya"·que' en' rc.is ~eglmenes internos o 

domésticos de todo el mundo; generalmente los siSÍ~n:;¡;¡~ judiciales se encuentran 

111 SEARA VÁZQUEZ. Modcsto.·"Dcrccho Internacional Púhlico•• 18 «l. EJil. Porrún. México l 1N 1), p. :us. 
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inmersos en situaciones que permiten resolver los conflictos con elementos de 

carácter político y no apegados conforme a derecho. 

5.4.2 La Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos es uno de los 

·Órganos que, junto con la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y el 

Instituto ·1nteramericano de Derechos Humanoi> de los que se conoce como 

Sistema lnte_ramericano de Protección a esos derechos, el cual presenta su 

. f~~d~Íllento jurídico en un tratado multilateral de carácter regional denominado 

Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José del 22 de 
.» ". · ... 

noviembre de 1969, que involucra a la mayoría de las nacbnes pertenecientes a la 

Organización de Estados Americanos, entre ellas desde luego a México, y es 

precisamente en nuestro pals en donde se da el antecedente más remoto. toda vez 

que en la Ciudad de México se celebró la Conferencia lnteramericana sobre 

problemas de la guerra y de la paz, del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945. en 

dicha·· conferencia, se le encomendó al Comité Jurídico Interamericano que 

preparara un proyecto de Declaración de los Derechos y Deberes 

Internacionales del Hombre. 

Desde la declaración Universal de los Derechos Humanos, estos han tenido 

una importancia relevante en la conciencia de las autoridades estatales, pues son el 

producto de la evolución histórica de la humanidad, de su constante lucha por vivir 

en condiciones que permitan su desarrollo pleno e integral; por ello algunos autores 

han denominado al derecho humanitario como la economía política de los derechos 

humanos, 19 asl pues, los derechos humanos han sido clasificados de la siguiente 

manera: políticos y sociales (de primera generación), económicos, sociales y 

culturales (de segunda generación), consagrados desde la Constitución Mexicana 

de 1917 y la Constitución de Weimar, y de solidaridad (de tercera generación) que 

son exigibles ante la comunidad internacional; de manera que su reconocimiento es 

1" Dl1\Z MÚLLER. Luis.· ""América Latina. Relaciones lnlcmucionalcs y Jcrcchos humanos ... Iª cJ. EJil. Fondo 
Je C"uhura Económica, México, p. 174. 
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imprescindible para el Individuo en el mundo actual, pues han estado presentes a lo 

largo de la historia de nuestra civilización; por lo que no son-como algunos señalan

una "moda", o un maquillaje del capitalismo, sino que corresponden a la esfera de 

unión entre la nación, el individuo y el Estado en el. marco d.e una democracia; 

expresando una autonomla esencial respecto del poder politice; no obstante, cierto 

es que a mayor grado de democratización e igualdád económica. entre los Estados, 

mayor respeto a los derechos humanos en el á~biio rnÚndÍ~I e i~t~rno. 
. - - -.. . .. . : ·:·.·'· -·- -·._ 

Las normas de derechos humanos son decaráci~/impera.tivo para el derecho 
. - . - . . ' "'•f ~ •. 

internacional, son normas del llamado ius cogens, pues·Ja Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados de 1969 dete;mi~a·'«i~' s~ articulo 53, que es 

nulo todo tratado en oposición a una norma impe;áti~á·:·d~l 'dérécho internacional, 

como es el caso de las normas de dere~hos hÚmani:i~; con lo que se muestra la 

relevancia que han tomado las cuestiones relativas á la protección y promoción de 

los derechos humanos en casi todo e.I mundo, sin embargo, se observa que en 

distintas regiones existe una sistemática vioÍáción a los derechos humanos, lo que 

desde mi punto de vista es verdaderamente lamentable y sumamente trágico~º 

En el continente americano, el primer instrumento internacional en esta 

materia está constituido por la "Declaración de Derechos y Deberes del Hombre 

Americano de 1948;21 con la cual se origina el surgimiento del Sistema 

Interamericano de Protección a los Derechos Humanos; que once años después se 

hace más fuerte con la creación de la Comisión lnteramericana de 1959. 

zo La Corte Jn1cmacional de Justicia se ha manifcstm.Jo al rcspcclo en diversas ocasiones. como en el cnso tic la 
opinión consul1iva en el asunlo de las n .. ~cr\'aS inlerpues1as a la Convención sobre Genocidio; así como en la 
opinión consuhiva en el caso Je Namihia. en donJc se determinó que la discriminación por razón de raza. color. 
origen. i~ea~. elcé!cra, comilituye una negución de los derechos fundamentales de la persona humana: y por 
ianlo,·se 1ra1a de una violación al ius cogens; y en este sc111ido la Conc rcsol\'ió en el famoso caso de Ja 
··Barcelona Tractión"' en 1970 en donde expresó que exislcn ohligacione" internacionales que no JlUL'dcn ser 
derogadas por acuerdos contrac1uales entre Es1ados, como seria el caso de lo" <lcrcchth humanos. 
:• Aprohado en la no\'ena Conferencia lntenrnciunal Americann cclchrnda en Bogolñ Colomhia en 1948; año en 
que larnhiCn se da la "Declaración Uni\'ersal de los Derechos l lurmmosº' aprnhada por la Asamhlca General de la 
Organi7..ación Je las Naciones Unidas. 
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Para el año de 1967 se dieron reformas a la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, mediante el documento denominado como "Protocolo de 

Buenos Aires" 22 por virtud del cual, la Comisión lnteramericana fue elevada a la 

categorla de órgano principal de la Organización de los Estados Americanos; dichas 

modificaciones entraron en vigor para 1970; y el articulo 112 del Protocolo de 

Buenos Aires crea una Comisión cuya tarea es promover la observancia y. fa 

defensa de los derechos humanos y fungir como órgano consultivo en esta materia, 

de manera que su funcionamiento tendrla una dualidad. Así, el trabajo de· fa 

Comisión radica básicamente en recibir comunicaciones o denuncias de cualquier 

persona, grupo de personas u organismo no gubernamental respecto a violaciones 

de derechos humanos; 23 comunicaciones de las cuales se solicita un informe previo, 

del que se le da vista al Estado presunto violador de derecho humanos a efecto de 

que exponga sus observaciones en un ·plazo no mayor a ciento ochenta dlas que fija 

el Estatuto de la Comisión; 24 o.bien.se puede proceder con la autorización o.a 

invitación del gobierno involucrado, a una visita de inspección conocidas como 

visitas "In loco" o "in situ" de acuerdo al artlculo 11 del mencionado estatuto; con 

la finalidad de enterarse 'de I~ sitú'~ción que tienen los derechos humanos en un 

Estado determinado; y en eÍ · 6~-;;~. de que la respuesta de los gobiernos no sea 

satisfactoria para la Comisión, entonces se envla Inmediatamente el informe 

correspondiente dotado de recomendaciones y proposiciones {de acuerdo al 

articulo 50 de la Convención) o bien, de opiniones y conclusiones (articulo 51 de 

la Convención), lo cual no parece atribuir carácter vinculante a los mismos; no 

obstante, esto es debatible y cuestionable, toda vez que depende del lenguaje 

utilizado por la Comisión. 

!! Surge mcJianlc Ja tercera Conforcncia Jntcramericana Extraordinaria reunida Jel 15 al 22 de fchrero Je 1w,7 
en Argentina. 
!'Ver articulo 44 de la Convención Americana sohre Derechos Humanos y el voto concurrente del Juez Anlonio 
Caneado TrinJade en el Caso Castillo Petn1zzi y otros, Sentencia de Excepciones Preliminares del 4 de 
septiembre Je 1998, párrafo 3, 34 y 35. 
:.i Ver articulo 23.2 del E!<.lllluto de la Comisión lntcramcricana de Derechos Humanos, aprobado mediante la 
resolución 447, adoptada por Ja Asamblea General de la Organización de E!"taJos Americanos, en su no\'cno 
periodo ordinario de sesiones, celchrado en La Paz Bolivia, en ocluhre de 1979. 
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Al respecto, &I maestro Héctor Faúndez Ledesrna señala que: " ... el lenguaje 

empleado por la propia Comisión no es concluyente, en cuanto a que muchas de 

sus de_cisiones e informes incluyen expresiones como recomendar, invitar o solicitar; 

pero otras son más categóric;;is y expresan que el gobierno denunciado debe 

cumplir con sus obligaciones de adecuar la legislación intema de ese país, a fin de 

que garantice de manera efectiva el ejercicio de /os derecllos ... "~5 Un ejemplo claro 

de lo anterior se plasma precisamente en un asunto en el que México se vio 

involucrado, toda vez que se le denunció por violar los derechos politices en el 

Estado de Nuevo León, por lo cual, la Comisión resolvió que la ley electoral no 

. cumplia cabalmente con la protección efectiva que garantizara el ejercicio de los 

derechos politices, ni brinda un recurso sencillo, rápido y efectivo ante Tribunal 

Independiente e imparcial, y por ello, debe ajustarse a los requerimientos de la 

Convención; y el gobierno de México de acuerdo a los articules 2 y 28.2 de la 

Convención, debe adoptar de inmediato las medidas tendientes a lograr tal 

adecuación;26 de manera que al emplearse el término "debe" se puede interpretar 

como obligatorio y de hecho as! fue adoptado por el país haciendo caso a las 

recomendaciones emitidas por la Comis_lón. 

Lo mismo ocurrió en fechas recientes en el caso del General Gallardo en el 

que el gobierno mexicano puso en Inmediata libertad a esta persona por 

recomendación formulada por la Comisión. As!, la Comisión una vez realizado 

cualquiera· de estos informes y de no mejaar la situación de los derechos humanos 

en un pals determinado, o de no recibirse respuesta clara del gobierno en el sentido 

de que proceda a efectuar enmiendas; entonces se prepara el informe definitivo y se 

hace público sometiéndose a la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos con la recomendación y conclusión rt¡!specto de la situación y el 

estado que guardan los derechos humanos en cualquier pals; as! que la publicación 

.:5 FAUNDEZ LEDESMA, Héctor.· .. El Sistema Interamericano Je Protección Je los Derechos Humanos. 
Aspectos Institucionales y llroccsales ... 2Ja edición. Instituto Interamericano Je Derechos llumanos, San José de 
Costa Rica :moo. p. 341 . 
.:ro Comisión lntcramericnnn de Derechos liumnnos, lnfonne No. 8/91, caso U>.180, México, adoptado el 22 Je 
fchrcro de 2001. párrafos 52 y 53 de las conclusiones, Washington D.C, 1991, p. 275. 
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del informe conslltuye una verdadera sanción por que coloca al Estado violador ante 

la comunidad internacional en una situación de desprestigio!!' 

Algunos autores coinciden en que la Comisión hace las veces de un Ministerio 

Público en el Sistema Interamericano, toda vez que d~ntro de s~s atribuciones, en 

las que debe emplear sus habilidades diplomáticas,· se encuentra además su actuar 

respecto de las peticiones y comunlcaciones'cle .las cuales tenga conocimiento con 

relación a supuestas violaciones a los derechos humanos consagrados en la 

Convención; en donde la Comisión se aboca a efectuar la investigación 

prt!liminar, con la finalidad de verificar si verdaderamente existe la violación a los 

derechos humanos; incluso la propia Corte lnteramericana de Derechos Humanos 

se ha manifestado en este sentido y señala a la Comisión como Ministerio Público 

del Sistema; 28 y al final de esta investigación decide si somete el asunto anle la 

Corte, poniendo asf a funcionar el mecanismo de la competencia de esta: de 

conformidad con el artículo 50 del Reglamento de la Comisión visto a la luz de los 

artículos 61 y 62 de la Convención., 

.La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su Parte 11 

Capftulo VIII la creación de una Corte lnteramericana de Derechos Humanos, con 

sede en San José de Costa Rica, de conformidad con el articulo 3 del Estatuto de la 

Corte,29 cuya naturaleza se constituye a través de una institución judicial autónoma 

::
7 Rcspec10 n estas resoluciones que mediante informes realiza la Comisión existe hasta jurisprudencia en el 

Sistema ln1crmnericnno, que en este trahnjo no se comentan n fondo por no traHlrse del ohjclo principal de 
estudio; sin embargo, a mayor ahundamiento consúltcse In siguiente jurisprudencia: Caso Velázqucz Rodriguez. 
Scn1encia de Excepciones Preliminares <lel 26 de junio <le 1987; Caso FairCn Gnrhi y Solis Corrales, Sentcnci:1 
<le Excepciones Preliminares del 26 de junio de 1987; Caso Godinez Cruz, Sentencia de Excepciones 
Preliminares del .26 de junio de llJH7; Caso Caballero Delgado y Sanlann. Sentencia de Excepciones 
Preliminares del 21 de enero de l IJIJ4; Caso Caso Cantora! Bcnavidcs, Sentencia de Excepciones Preliminares 
del 3 de septiemhre de 1993; Caso Ncira Alegria y otros, Scnlcncia de Excepciones Preliminares del 11 de 
<licicmhrc de JIJ91; Caso Caynrn, Senlcncin tic Exce11ciones Preliminares del J tic febrero e.le 1993; Caso 
Castillo flclruai y otros, Sentencia de Excepciones Preliminares del 4 <le scptiemhrc de 1998; Caso Ccsti 
llurtado, Senlcncia de E'ccpcioncs Preliminares del 26 de enero <le 1999; Caso Lonyza Tamayo, Sentencia de 
Excepciones Preliminares del 31 de enero de l'JIJfl; Caso Pnniagua Morales y otros, Scnlcncin de Excepciones 
flrcfirninarcs del 25 de enero de llJ96; Caso Castillo Pácz, Scntcncin de Excepciones Preliminares del JO de 
enero de 1996; y en las siguientes Opinión Consuhiva: OC-15/97 .. Informes de la Comisión lntcrnmcricnna de 
Derechos Humanos" 
:

11 Asunlo de Vivinna Gallardo y otras. decisión del 13 de noviemhrc de 1981, párrafo 22. 
:•i Aprohndo mcdiallle n.'Solución No. 44Hn. ndoplllda por In Asamhlen General e.le In Organización <le los Es1ados 
Americanos, en su noveno periodo e.le sesiones cclehrndo en la Paz Bolivia, en octuhre de 1979. 
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que tiene por objetivo la aplicación e interpretación de la Convención lnteramericana 

sobre Derechos Humanos de acuerdo al articulo 1° desu estatuto; de m.anera que la 

Corte tiene funciones jurisdiccionales y consultivas. Asi, la funcione.jurisd.iccionaf o 

también llamada competencia contenciosa de la Corte puede ejercerse (inicamenle 

si la Comisión, o los Estados Partes que reconozcan la competencia de .la.Corte, 

sometan a la decisión de la misma un caso relativo a la aplicación e interpretación 

cie 'ª convención, siempre que se hayan agotada ios procedimientos respe~tiv()s de 

comunicaciones estatales y peticiones Individuales ante la Comisión 'siguiehdci lo 

. establecido por los articulas 48 al 50 de la Convención. 

La Corte representa la cúspide de Úna evolución en materia''' cÍ~rechos 
humanos y en el desarrollo progresivo del ius gentium; ya qÚ~, ~orni¿n~~n a 

percibirse alguno~ beneft~ios de su existencia. Esta Corte se 'inÍe!gr~.Pb~'siete. 
·jueces, elegidos ·a tituló personal entre juristas de la más alta élutoriciaci;rn()ral· y 

reconocida éórr'ipetellci~ que tengan las calificativas requeridas par~ deseinpeñarse 

en los más altos tribunales. Para Faúndez Ledesma, la Corte; sin duda e·~ el Órgano 

de .mayor relevancia en el Sistema Interamericano; sin embargo,- el ~jercicio de su 

-c()lllpeÍencia ¡ú'risdiccional se encuentra sujeta a la aceptación expr~s~ .dé '1a'misma, 

mediante una declaración especial que los Estados deben hacer en tal, sentido,30 lo 

cual México no habla realizado hasta 1998, año en que ero: pals · aceptó la 

competencia contenciosa de la Corte como obligatoria; ya que Únicament~ :habla 

ratificado ta Convención Americana sobre Derechos Humano.s en fecha' 3 de abril de 

1982, interponiéndo reservas respecto del articulo 23.z"de la C~nvencÍón, relativo a 

los derechos pollticos y formulando declara~i°Ones. ln.terpr~t~UÍlas con relación a los 

artl~ulos 4 y 12 (derecho a la vida y 'lib~rt~d : 'de concie¡llcia •y' reÚgión 

respectivamente). 

Como ya se ha dicho, la Corte tiene dos funcione~ primordial~s; -.~na 
contenciosa y otra consultiva, en lo que toca a la competencia ·cantencÍosa;'_'esta se 

:io FAUNDEZ LEDESMA. Héclor.- .. El Sislema .ln1cramcriCa~o d:·,Protcc~ión de -;os Derechos ltumnnos. 
Aspcc1os Institucionales y Proc°'alcs''. Op. Cit. p. 142. 
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encuentra limitada a los Estados Partes en la Convención que expresamente le 

hayan conferido esa atribución;31 y por lo que hace a la competencia consultiva, esta 

es extensiva a todos los Estados miembros del Sislerna Interamericano deseosos de 

que la Corte interprete alguna de las disposiciones contenidas en la Convención y 

otros tratados relativos a la protección de los derechos humanos.32 Nuestro pals 

solamente en una ocasión ha realizado una petición de consulta a la Corte, y fue 

precisamente en la Opinión Consultiva OC-16/97 realizada en fecha 10 de 

diciembre de 1997 que . fue denominada 'Interpretación de diversos tratados 

·concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 

Americanos", relacionada con el contenido del articulo 64.1 de la Convención. 

La Corte a pesar de ser el órgano convencional que no figura dentro de los 

organismos de la Organización de los Estados Americanos, se ubica conceptuada 

como la "institución judicial del Sistema", y por otro lado, es justamente en su función 

consultiva que pone de relieve el papel de ese tribunal, no sólo dentro de la 

Convención, sino del Sistema en su conjunto, cuyo rol se manifiesta ratione 

materiae, en la competencia que se le reconoce a la Corte para Interpretar por la vía 

consultiva a otros tratados .lnternaclonales de derechos humanos distintos de la 

Convención; y además, ratione personae en la facultad de consulta que se extiende 

no solamente a la totalidad de los órganos de la Organización de los Estados 

Americanos,. sino ·a todo Estado miembro de ella, aunque no sea parte en la 

Convención.33 

La Corte, al tener conocimiento de un asunto en que se encuentre señalado 

un · Estado como presunto violador de las disposiciones consagradas en la 

Convención, resolverá en primer término respecto de la admisibilidad del asunto y de 

las excepciones preliminares que haya alegado el Estado involucrado, lo que por 

·'
1 Aunque no se t.lchc t.lejar e.Je lat.lo que Ja Comisión puct.lc invilar a un Es1at.lo Parte que no haya accplnt.lo In 

cornpclencia contenciosa de la Corte. como el caso e.Je los E..:1at.10" Unido:. Je América, a que lo haga para un 
ca"o especifico e.Je acuerdo al articulo 62 de Ja Convención, y el articulo 50 del Reglamento de la Comisión. 
'~A mayor ahunt.larnicnto ver la OC·l/M2 solicilnda por el yohicrno tic Pcrll del 24 de scpticmhrc e.te llJX2 y la 
OC·21X2 formulac.ta por Ja Comisión en la misma fecha. 
·"Opinión Consuhiva QC. J/N2 "Otros tratados, ohjeto de lu función consuhha de la Corte''. 
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ningún motivo debe interpretarse e.n el sentido de que la Corte actuará ·como revisor 

del procedimiento llevado á cabo en la Comisión; al resolver. sobre ~uestiones .de 

admisibilidad; de esta manera;Ja Corte .se ha ma·nifestado en !Orno a ·e~ta situación; 

al afirmar que esta no actúa corno órgano revisor, tribunal de apeiaciéÍrÍ u otro 

semejante con relación a lo resuelto por la 'éómislón; si no que.en ej~rbicio de su 

jurisdicción plena para considerar y revls~r in tolo lo precedént~m'e;.;té;~étuado por 

la.Comisión, resultarfa por el carácter de único órganojurisdiccic>ªal c:f~ léJmat.eria y, 

además al tiempo que se asegurarla una más completa protecéiól1 judÍcialde lós 

derechos humanos, se garantizarla a los Estado~ .. que :'. IÍarf: :.·a;;eptado la 

competencia de la Corte al estricto respecto a las norm.as de la Co_nv_ención:3",. 
·-:__,;_,. 

Posteriormente, de haber resuelto en torno a las' e~c~bci:~~j ~)n~frminares,. la 

Corte entra al estudio de la cuestión pl~ntead~ para\~~61·v~r ·~I J~nd6 d~Í. a~~ntc>; es 

decir, si existe la violación de dere~h~s{ h'~S~~?s·:¡0P~~~~~~JC~1 · Éstado 

presuntamente responsable; en caso afirmativo; la Corte emiteiuna sentencia de 

carácter vinculante en doride puede cii~p~ne~ que se le g~r¿nti6e ~l l~~Íoríado en el 

goce del derecho o libertad conc~lcados, y. ordenar si fuera. pf~~~c!é;.;i~ y posible, 

que se repararan las consecuencia~ d'¡:; la medida, situación o éircu;.;~t~;.;~iá que ha 
- ' " 

configurado la vulneración a esos derechos y el pago de una justa indemnización a 

la parte agraviada, es decir; al ser humano en su caldad de persona.: La .c'orte para 

resolver se auxilia de la basta jurisprudencia que existe dentro del. Slste~a; lo cual 

es sumamente lnieresante, pues en diversas ocasiones la Corte h~ c~ri'ibiado .de 

criterios al. emitir .la jurisprudencia que se constituye por cada caso s?'nietido al 

conocimiento de este órgano jurisdiccional regional y que funge como 'fue_nte del 

derecho para resolver situaciones de violación a los derechos hum.anos.' ;?' · .. 
·;-,,_., 

Por su parte, . la Comisión al emitir sus resoluciones,• ya" ·"s~a ''m~dia;.;te 
recomendaciones o a través de conclusiones, estas carecen de fue;;a.~lnc~Íatoria 
para los Estados y para la Corte; en cambio, la Corte cuenta co.n una at¡ib~ciÓn en 

~.-Caso Vclózqucz Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia del 26 de junio de 1'187, pármfcl" 28; Caso 
Godinez Cruz. Excepciones Preliminares. Senlcncia del 26 Je junio de 1982; Cnso Solis Corrales, E"ccpcioncs 
Preliminares, Sentencin del 26 de junio de 1982. 
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cuanto a la interpretación autorizada y vinculante emitida por esta mediante una 

sentencia de excepciones preliminares o de fondo, cuya obligatoriedad tiene efectos 

jurídicos tanto para la Comisión como para el Estado responsable, en este orden de 

ideas; tanto si se trata de sus competencias politicas o de aquellas de naturaleza 

jurisdiccional, la Comisión tiene el deber de ajustar su actuar en términos de la 

Convención, en la forma en que esta haya sido interpfetadáo aplicada por la Corte, 

ya sea en el ejercicio de su función consultiva o en la juíisdiccional. 

El regionalismo en materia. de, dereÍch~s;, huma.nos representado por el 

Sistema en nuestro Continente, conslituye¡un.avance:sumamente considerable en 

esta materia, por lo que este aco~,Í~ci~l~nt~ 'deb:e llenarnos de satisfacción, y 

primordialmente el hecho di{ qG~;''t;;ié~1c:i>·';sea parte de este Sistema y haya 

aceptado la competencia contendd~~'di l~Corté': AÚn y cuando el país no ha tenido 

la experiencia de un litigio an'te"cis·t~1'Ó'~d~~a:··~iempre ha sido protagonista en el 

funcionamiento del Sistema y.s¿ tl~~~ ~Í~~Ó "conocimiento de los procedimientos que 

se llevan a cabo dentro· de 1a'Comisfon'y:en':1a·corte; incluso algunos destacados 
·-·· '"'·:· _.:_ 

juristas mexicanos hañ',t~.!1\~~~ª! alío hollar de desempeñarse como jueces en la 

Corte, como fue el casocié1'00CíÓr Héctor Fix~Zamudio y del Doctor Sergio Garcia 

Ramírez,. mostra~do ;~ui'gr~~-- ~pacidad, por su destacada participación en la 

. decisión de los asú~hs\,;ci;sos en los que les tocó intervenir en el seno de la Corte; 

~portu~ld~d qu.e'~'e;;¡~EÍ~~arieciÓ para poder tener la opción, de que un jurista 

mexicano lreÍgará a','dE!s'em~peñarse como juez en la Corte Penal Internacional, por 

rio ser uno;~ÍEÍ' l~~·:'.5·¡i;~enta paises que ratificaron el Estatuto de Roma para su 

'entrada en'vigo(de':manera que hasta ahora el pals seguirá siendo un simple 

obs:EÍrvacio~ ~el :·acÍua~ de Ja Corte Penal Internacional. Además, Ja Facultad de 
' • .•. , •. ,,< - : • 

Dereého' de Ja Unl\lersidad Nacional Autónoma de México ha sido impulsora para el 

e~tl.fdio cieÍi Sistema Interamericano de Protección a Jos Derechos Humanos: muestra 

·de. ello son Jos logros alcanzados en la Facultad de Derecho en el ámbito 

internacional, quedando de relieve Ja supremacía de. la Universidad Nacional 

Autónoma de México en toda América Latina. Lo anterior conjugado con la voluntad 

del gobierno mexicano para adoptar las recomendaciones emitidas por la Comisión, 

evitando con esto tener la necesidad de que el Estado Mexicano se vea involucrado. 
J(1() 
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en un procedimiento ante la Corte, pues se pone de manifiesto que México siempre 

ha procurado cumplir con sus compromisos internacionales, lo que ha dado lugar a 

una buena imagen hacia el exterior en materia de promoción y protección a los 

derechos humanos; 110 obstante, se debe trabajar aún más en esta mat_eriapara así 

evitar algunas violaciones a los derechos fundamentales que sin•. duda se han 

presentado en nuestro pais, tales como la masacre del 68, desaparíciories forzadas, 

detenciones arbitrarias, la situación indígena en el país, sólo por mé~cic;;riar algunos 

en donde ha existido una flagrante violación a ros derechos humanos. 

5.5 La Corte Penal Internacional y la Constitución PoHtlca 'de· los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Méxiccr al asistir a la Conferencia de Pleni.potéri~i~H'os celebrada en 

Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1998; con el obj~to de;_~ori~ertir eí proyecto de 

estatuto formulado por la Comisión de o¡¡reéhÓ· 1~lér~~é:ib~~I _en un tratado 

internacional de carácter multilaÍeral, en' donde•~~··¡¿~¡:;-; 1~· lnter:.ención de 156 

países, con más de 2000 personas particÍp~ntes'qu~'iíl'b1iJr~ri i3 1400 delegados, 

390 comunicadores, 553 repres~ntanie~ ' de ' divE!r~a~ ' organizaciones no 

gubernamentaíes;35 nuestro país apoyaba -~ la -.~réaéiÓn •de· la Corte Penal 

Internacional como una necesidad de la comunidad ínte~~aclonal;' sin embargo, 

habría que ajustarse a algunos criterios en la negoclación.;36 la· cual se tornó muy 

tensa para la mayoría de los países ahí reunidos incluido a México; por lo que la 

representación del país en ese foro internacional37 generó gran preocupación por el 

-'~ Cfr. VJLLARREAL CORRALES. Lucinda.- .. La cooperación inlcmacional en materia penar·. 21 cd. Edit. 
Porrúa. MC'lf.ico 1999. P·í' 30-31. 
"' Estos cri1crio~ fueron dados a conocer en el Bolctfn de Prensa 254 del 24 de junio de 1998, cmilido por In 
Sccrc;;.trict de Relaciones Exteriores. en donde se señalaha que México aroyn firmemente In creación de la Corte 
l'enal lnlcmnciunal; sin emhargo. se requiere de un es1atuto que ganmticc su independencia frente a cualquier 
organismo inlcnmcional. guhemame111nl o no guhcmamcnrnl, incluyendo al Consejo de Seguridad de la 
Organi1acitln <le las Naciones Unidas, pues no puede hahcr una siluación Je dependencia que minimice la 
au1onomfa Je la Corte. 
0 

La representación mc.'lf.icana estuvo rrcsidida ror Sergio Gonzálcz Gálvc.r. e integrada ror el Embaja<lor en 
llalia. Lic. Mario Moya Plasccncia; el Embajador. Lic. Jorge Palacios Treviño, <le la Consultoría Jurídica de la 
Secretaria de Rel•tcioncs E:c.teriores; la Lic. Maria del Socorro Rovirosa; Lic. Joaquín Gonzñlcz Casanova y el 
Lic. Arturo Avcmlaño. de la l'rocuraduria General de la Rerúhlica; Lic. Socorro Flores, Tercer Secrciario del 
Servicio Exlerior Me.'lf.icnno; como asesor rarticiró el Dr. Luis Fcmándcz Duhlado. ex Ministro de la Suprema 
Corte <le Justicia <le la Nación. 
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contenido de algunas disposiciones contempladas en el estatuto, que a juicio de esta_ 

representación no garantizaba del todo la autonome de este órgano judi_cial 

internacional, además de que a partir de esos momentos se advirtieron algunas 

contradicciones con la Constitución Mexicana, por tal motivo, la deleg~C:ión : de_ 

nuestro país optó por abstenerse en la votación final que aprobaría al Esta·t:uto de 

Roma, que fue signado por México pero a la fecha no ha sido ratificada:·.~: __ 

El dinamismo con el cual se han presentado las ratificaciones:poq:>arte de los 

Estados de la comu,nídad internacional, superó por mucho las expect~Uvas- respecto 

de fa entrada:en _vigor del Estatuto de Roma; sin embargo,,·.y·:contrario· a esta 

agilidad, en MéxÍcb/~1 ~receso de ratificación de este trat~dé) i~t~r~acional se ha 

desarrollado de fl1a~era lenta; toda vez que la propuesta de'~atifi~ación se presentó 

al Senad~ ~ll de s~pÍiembre de 2000, fecha en la cuar'e'I estaiu't~ tenía más de dos 

años de haber sido aprobado, y que hoy en día no se. ha' dadÓ ial ratificación; pues 

en ,:;,I concepto para poder llevarse a cabo, primera~e~ié es necesario iniciar una 

di~cuslón respecto de la compatibilidad del estatuÍo:·C:on el ordenamiento legal 

nacional, es decir, con la legislación sustantiva y 'procesal penal, militar y sobre 

todo la compatibilidad con las disposiciones cÓnstituclonalesen donde se han 

suscitado opiniones encontradas no sólo en el país, pues es objeto de debates en 

muchos Estados del concierto de las naciones_ y no es para menos, en razón de que 

posiblemente es cierto que lo dispuesto po-r el Estatuto de fa Corte Penal 

Internacional contraviene en buena parte a la Ley Suprema de toda la Unión. 

' :'. 

Estas contradicciones con las CoÍÍstit~cÍo~es en el mundo han sido resueltas 

de diferentes maneras en países endc:lpJ~ ~.a~s~r~uficó el t.ratado i,nternacfonal que 

hoy nos ocupa; por ejemplo, España res~Í~ióel asunto de la,raÍificaciónrnediantela 

::::r::i~;i:u:i~~a ~=~ ~lr~:~~~:t:u:er~~~~\~j~¡-lli7JJ~-~!fatrtó2t1j~f ~;:t:~: 
cómo una reforma única a la ConsutJC:iÓ~ l~,~Í~·f~':~p¿iÓ~'-p~f~ r~tift~rlo~8Esto 

~11 Cfr. VEGA GONZÁLEZ. Paulina.- .. El cs-l~d~ ~~.~;,· -~~·.:,~--~.ili~~·ci~~ Je,l~.-Corlc -penal lntcmadonal en 
México·•, en Gaceta lle la Comisión de Dercch~~ ·.>lluma·nos del· Distrito Fcdcr:nl, ,Difusióri Mensual de la 
CDllDF, No. 2 año IX, Nueva Época. México fehrC!'o.de 2002;p.p. 35·38. · · 
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demuestra diliersas ·formas de solucionar las posibles contradicciones a . nuestra 

Constitución, cuando: el objetivo es sumarse al esfuerzo de establecer. la Corte y 
. . 

ayudar en el peñeccionamiento del primer Tribunal Penal Internacional con carácter 

permanente . para procurar erradicar la impunidad en conduc.tas graves para la 

liuman.ldad .. 

Esta diséuslón ha sido a lo largo de los últimos meses .un v~~dadero factor de 

análisis y debate en prácticamente todo el mundo; toda vez .. Ciú"e eL ~statuto 
contempla disposiciones que contradicen el orden constitucionar de· algunos· paises, 

como es el caso de que un Estado haga la entrega de un na~i()nal ª. la Corte para 

que sea juzgado; y ha sido disentido en paises como Brasil,."..Costa Rica y 

Venezuela, Alemania y Austria sólo por mencionar algunos; o el hech~ de detener y 

entregar a personas sin inmunidad alguna; el contemplar 1J,. p~n~·: de prisión 

perpetua. que ha sido discutido en México, Portugal y España; I~ 1;r;µ¡~~~riptibilidad 
de los delitos; la Investigación y persecución de los delitos po~ ~:~~~-~~I Fiscal; lo 

relativo al principio de nom bis· in idem entre otros aspectos de naturalezajurldlca y 

polftica. 

En lo que toca a la compatibilidad entre el Estatuto de Roma y la Constitución 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; se debe de tomar en consideración lo 

dispuesto por algunos artlculos de nuestra Ley Suprema que, como es sabido, 

determina las garantfas de las cuales goza todo individuo en territorio mexicano, asl 

como la organización de los diversos órganos pertenecientes al Estado rrexicano; y 

al ser la Ley Suprema constituye; el parámetro con base al cual debe constreñirse 

toda institución en el país, lo anterior se fundamenta en el contenido delarticulo 133 

constitucional con base al cual se establece: "Esta Constitución, las leyes del 

· ·Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 

con la misma,. celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión ... "; así, de determina 

el o~denamiento jurldico mexicano; no obstante existe jerarquía entre estos 

ordenamientos; de tal forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido su criterio en el sentido de que los tratados internacionales -como es el 
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caso del Estatuto de Roma- se encuentra por encima de las leyes federales; con lo 

que queda resuelto en parte la problemática para determinar si el Estatuto de la 

Corte Penal Internacional es contradictorio con lo que establece el Código Penal 

Federal y el Código de Justicia Militar; pues de acuerdo a este criterio de, la SUprema 

C()rte de 'Justicia de la Nación los tratados internacionales que estén de acuerdo 

con la · Constitución, se encuentran jerárquicamente por encima: de estos 

ordenamientos normativos; no obstan.te, desde mi óptica se,rla necesario reformar 

tales disposiciones federales a efecto de que exista una compatibilidad armoniosa 

con el sistema legal mexicano y principalmente con lo dispuesto por la Constitución, 

pues de lo contrario, cualquier tratado serla inaplicabe y por tanto no producirla 

efectos de derecho positivo y vigente. Asl, se ha sustentado que los tratados 

internacionales se encuentran 'por encima de las leyes federales ya que son 

compromisos que el Estado Mexicano adquiere en su conjunto y obligan a las 

autoridades e instituciones nacionales frente a la comunidad internacional; lo cual 

tiene su sustento en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; siendo ponente el Ministro Humberto Román Palacios, que a la letra 

determina: 

TRATADOS INTERNACIONALES SE U[llCAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS 
LEYES l'EDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCION. 
FEDERAL. Persis1en1emen1e en la doc1rina se ha fonnulaJo la inlerrogantc respcclo de la jerarquía Je 
normas en nucslro derecho. Existe unanimidad respecto de que l;1 Conslitución Federal es la norma 
fundamenlal y que aunque en principio la c.\presión •• ... serón la Ley Suprema de 1oda la Unión .. :• 
parece indicar que no sólo la Carta Magna es la -.uprcma. la ohjeción es superada por el hecho de que 
las lcye" dchen cman:tr de l:t Cons1i1ución y ser aprohadas por un órgano constiluido. como lo c ... el 
Congreso de l:t Unión y de que los trali.1dos dchcn estar Je m:ucrdo con la Ley Fundamental. lo 1.¡ue 
clarnmcnle indica que sólo la Conslilución es la l.ey Suprema. El prohlcma rc..;pecto a la jcrnrquiíl de las 
demás normas del !-.istcma. ha encontrado en la jurisprudencia y en l;i doctrina di\'crsas soluciones. 1..•111rc 
las 1..¡ue destacan: i-.uprcmacía del derecho fcdcrnl frcnlc al locul y rnisnrn jerarquía de lo.; do ... en sus 
varianlcs lisa y llana, y con la existencia de "lcye.-. cons1i1ucionales", y la de t¡ue será ley -.uprema la 1.¡ue 
sea calificada de cnnsliluciunal. No oh-.tante, csrn Suprema Con e de Justida con-.idera 1¡ue los 1ratados 
internacionales se encuentran en un segundo plano in111cdin1.amcn1e dchajo de la Ley Fundamenlal y 
por encima del derecho fcdcrnl y el local. Esla i111crprc1acilm del aniculo LU co11s1i1ucional, deriva de 
que eslos compromiso'> inlemacionales son a.;umidos por el Es1ado tnc\icano en su conjunlo y 
comprometen a codas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se c.\plica que el 
Consliluyentc haya fncullado al presiJenlc de la Repühlica a suscrihir los tratados inlcmacionales en su 
calidad de jefe de Es1ado y. de la misma manera, el Senado imcrvicnc como rcprescnlantc Je Ja 
\'oluntad de l:1s cmidndes federativas y. por medio Je su rnliticaciún, l1hliga a sus auloridadcs. 01ro 
aspec10 imponanlc para consiJcrar csla jerarquía de lo trataJos, es la relativa a en esca malcria no cxi.,.te 
limitación compctcncial entre la Federación y las entidades federativas. esto es, no se toma en cuenta la 
compc1encia federal o local del eon1cnido del trnlado. sino que por mnnda10 c.11:prcso del propio aniculo 
133 el prcsidenle de la Rcpühliea y el Senado pueden ohligar ul csrndo mc.\icano en cualquier materia, 
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indcpcndien1cmc111c lle t¡uc para nlros cfcc1os esta sea competencia <le la" entidades federativa ... Como 
consecuencia de lo anrerinr. la inlcrpretnción del articulo 1 JJ lleva a con .. idcrar en un tercer lugar ni 
derecho federal y .11 local "'n una misma jernn¡uín en virtud de los tlispucslo en el articulo 124 de In 14ey 
Fundamental. el cual ordena que "l.a"' foculrndes que no est;in expresamente concedidas por esta 
Constitución a lo~ funcionario..; li:dcrnlc-.. se entienden reservadas a 'º" Est'1dns". No se pierde de vislll 
que e11 su anterior confnrnrnciún, este Mih.imo Trihurml hahi'1 m.Jop1ac.Jn unn posición <livcrsn en la t1.'si..; 
de ruhrn: ··u,,Ts l·El>UlAU,s y l'RA J'Al>OS INTERNACIONALES. TIENE l.A MISMA 
.IERARQUIA NOR\11\Tl\'A"; sin cmh'1rgn. eslc Trihmml Pleno con,.idcra oportuno abandonar tal 
crilcrin y 11-.umir el tJUC cnn-.idcrn la jerarquía superior de In-. lrata<lns. l<I 

En mi opinión, la disposición del articulo 133 constitucional ha sido 

interpretada atinadamente por la Suprema Corte al fijar con toda precisión cuál es el 

nivel que ocupa en nuestro ordenamiento jurldico los tratados internacionales 

suscritos por el titular del Poder Ejecutivo y ratificados por el Senado, siempre que 

no se opongan a la Constitución. En esta tesitura, para que el Estatuto de Roma 

pase a formar parte del ordenamiento jurldico mexicari?, es imprescindible que 

deberá ajustarse a los preceptos constitucionales; pues de no ser asl estarlamos en 

presencia de un tratado, el cual serla catalogado con ji.sta razón, como 

Inconstitucional; por ello, para poder estar en posibilidad de cumplir cabalmente con 

lo dispuesto por el estatuto; pareciera necesario optar por reformar algunos artlculos 

constitucionales, o bien, por crear una ley en donde se reglamentara la 

cooperación con la Corte Penal Internacional, para asl formar parte de este 

organismo internacional, y precisamente en esta última alternativa, es con Ja que 

estarla de acuerdo el que escribe estas lineas, toda vez que asl se acelerarla el 

proceso de ratificación por parte de México, pues considero verdaderamente 

necesario que nuestro pals participe activamente en este órgano judicial, ya que si 

se opta por realizar diversas reformas sistematizadas a la Constitución, la ratificación 

todavla tardarla aún más tiempo, por que primeramente la iniciativa de reforma debe 

ser aprobada por el Senado de Ja República como cámara de origen, para 

posteriormente someterlo a consideración de la Cámara de Diputados, en donde de 

ser aprobada dicha iniciativa, deberá enviarse a los Congresos Locales para su 

discusión; y si y sólo si es aprobada por Ja mayorla de las legislaturas estatales y, 

1'I Amparo en rc\'isión 1475798. Sindicato Nacional e.Je Controladores de Tránsi10 Aéreo. 1 J de mnyo tic llJIJlJ. 
Unanimidad de diez ""º'º"· Auscnlc: José Viccmc Aguinnco Alemán. Poncncte: 1-fumherto Romón Palacios. 
Sccrc1ario: An1onio Espinoza Rangcl. Semanario Jm..licial de la Federación y su Gaceta, Nueva Época, rlcno. 
Tomo X, no\'iemhrc de llJIJ1J, tesis l'.LXXVll71JlJ, p. 4í1. 
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aprobada en su caso, entonces podrá enviarse al titular del Ejecutivo Federal para 

su promulgación, publicación e iniciación de su vigencia; por ello, México debé 

buscar Ja manera de dar solución lo más pronto posible a esta situación acorde a los 

mecanismos que determina la Constitución y el ordenamiento jurldico mexicano, Y. lo 

puede hacer siguiendo el paradigma empleado por los Estados qué· . ya· harí 

estudiado. Ja cOmpatibJIJdad del estatuto con sus constituciones; ;quien~~. podrlan 

comp~rtir. esta. experiencia .. cOn países. com~ México que esté· b,uscanci,f dar' una. 

sÓlución. 1~ Íná~ cof1stru~Uva. y benéfica para .el país;40 10' ante/ior. ~-~rfa bastante 

loable, pues~ l~s¡ ~~!ad~s; e¡~~ y~:·han decidÍdo reformars~~·.~~n~m~~i6rí'E;s:·podrán 
corr1partir surazones por, las cuales concluyeron ratificar .. el Estatuto .de Roma, por 

•. eJenÍproalg~n6s' p~r~é~· ~f'e ík Unión Europea. . · .. · ·· .. · · · · . 

. Pará'qué puéda darse la ratificación por parte del Seríáé!o; del estatuto que da 

origen a la Corte Penal' Internacional; como réqGísito l~pr~~~iné!Íbl~ para qu~ éste 

tenga plena· vigencia y validez, y sea ~oÍilpaÍÍbÍ~ eón Í~ ~~ns~g;ado 'por la 
. .· . . . . . 

· Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 'es necesario reformar esta, 

pues según opiniones de algunos juristas altamente calificados, hay incompatibilidad 

cOn: ~I .sistema constitucional mexicano, de manera que deben destacarse las 

siguientes posibles contradicciones y evaluar su impacto al momento de decidir 

sobre. la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, tomando en 

consideración que este instrumento internacional no admite reserva alguna 

Dentro de los articulas constitucionales que se estima guardan relación con lo 

dispuesto por el Estatuto de Roma, se encuentran los siguientes: 

5.5.1 Articulo 13 Constitucional. 

Este articulo determina que: "Nadie puede ser juzgado por leyes 

privativas ni por tribunales especiales ... " . 

.ao Cfr. BRIGrn·E. Suhr.· ''La Compatibilidad del Eslntuto de Roma con ciertas disposiciones constitucionales 
alrededor del mundo·\ Universidad lhcroarncricana, Biblioteca Francisco Xavicr Clavigcro, México 2001, p. 
202. 
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Dicha disposición constitucional consagra la garantla de que ninguna persona 

puede ser juzgado por tribunales especiales o mediante leyes privativas; por ello 

algunos consideran que el texto del Estatuto plasma una serie de riorín~s 
privativas; además se plantea que la Corte Penal lnternacio.nal es ~;, trib.Lmal 

especial; no obstante, a titulo personal afirmo que la Corte al tener.u.na estabilidad 

de carácter "permanente", por ningún motivo debe conce.blrse como tribunal 

especial, ya que este tipo de tribunales son creados úniéamerite .. para resolver, 

mediante un proceso, alguna situación en donde se pretenda fin.car responsabflidad 

a alguien, (como es el caso de los Tribunales Ad hoc); y una v~z terminad.o dicho 

proceso el tribunal desaparece; ya que es e.special y exclusivo para resolver algún 

caso en concreto. 
--.:;) ,_. 

Por lo que. hace a >la~ : ley~s :· pritauvas, ·estas nci ··cuentan con las 

caracteristicas de abstraccÍón/geñeralidád 'y no son . impersonales, elementos 

que debe.guardar toi:fano~n:i~~/úrÍéÚ6~;;~~/l~~l~yes privativas son aquellas que se 

emplean para resolver un éaso'especrfiC:ó y, una vez resuello carece de aplicabilidad 

posterior, además· deseñalar a la perscina o grupo de personas sobre las cuales 

surtirán efectos, por ello, este tipo de leyes frustra el principio de Igualdad jurídica 

ante la ley. Lo anterior se robustece con la siguiente tesis jurisprudencia!. 

Séptima Epoca 
Instancia: Sala Auxiliar 
Fuente: Informes 
Tomo: Informe 1968 
Página: 58 

LEYES PJUVATIVAS. CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE. El artículo 13 de la actual Consthución 
General de la Rc1n'1hlica c..-stahlece que .. nadie puede ser juzgado por leyes priva1ivas ni por lrihunalcs 
especiales". Este aMiculo 1J es idCntico al del mismo numero de la Cons1i1ución Je 1857 que prohibió, 
en iguales ténnino,. ser juzgado por leyes privalivas y por tribunales especiales. La génesis Je esln 
disposición cnnsti1ucional mc:-:.icnna puede enconlrarse en el aniculo J" dc la Declaración Francesa de 
los Derecho,. del llomhre y <lcl Ciu<ladann del 26 de ago,.10 de l 781J, lfUe insli1Uyó, ror vez primcrn. 
como garanlia de Ja per,.ona humana, qm.• la ley "dchc ser la misma 11ara lodos··. Es1á fuera de 1oda 
<liscu,.ión que la Constitución de Jos Es1ados Unidos de 1\mérica, tlcl 17 de scplicmhre de 171\7. no 
incluyó, entre su,. cláusula,. m;is impor1an11 .. • ... el capitulo rcla1ivo a los derechos <lel homhre. No c..'"S sino 
has1a las enmiendas que sufre poslcrionnenlc, cuando se cstahlece como derecho individual público. fa 
igualdad anle la ley, llcgan<lo 11 consignnr en :.u enmienda 14. que "ningún Estado podrá negar. a 
pcr..una alguna haju su jurisdicción, la igual prolección de J¡¡s leyes"'. La Constilución Je Apntzinglin del 
22 de oetuhre del afio de 1814, recoge esto:. principios de las Constiiucionc..-s de Frnncia y de los Estados 
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Unidos dl' América. y lo di.,.puso, nsi, en su articulo llJ, que la ley dche ser igual parn todos, principio.; 
respetados y conscr\'adns, despuCs, tanto en el primer proyecto <le Cnn.;1i1uciú11 Política de 111 lk11í1hlic<1 
Mexicana, del 25 de ago.;10 de 1 X42, como en el voto p<1rticul:1r de la minoríil de la Cornisiún 
C1mslit11>·1..·n1c y en cl SL'gurulo proycclo de Constitución. del 2 tk• mwicmhre tic m¡ucl :nin d1..' IM42. a 
tra\'és de las prcscripcinnc.; conlenidas, rei.pcc1hamcn1c, en su.; :1t1í1.:ulo.; 7". frncción JI, 5", thH:dón X\' 
' 13 fract'illllCS 1y111. qUL' 1nantil.'llen cl Jcrecho fundament<1I del ind1vidu'l a In rn•ICCL'i(m cn11c1·ct:1da 
en In ,gcncrnlidad dc la ky. Scmhrnda la idea de 11ue trnlns dchcn 'er iguales antc la le>·· t1 hicn. 
11roscrita l;1 aplicaciún dc la"' ley1..•s prÍ\ativu,, su accplaciún en docu111cn10"' int1..•rn¡1cionales "'e imponía. 
Por ello. la Dccl:1rnciún l lniversal de lus l>crcchn-. d1..•I l lnrnhrc. tlcl 111 de di1:icmhre de l 1J-lS. L·nn 
ohligatoril•1lad para 1mlo.; )¡,.. p11i.;e.; ljllL' han -.u.;crilo. lktcrmirul cn .. u m 1kulo 7" que "Indo"' -.on igu1iJc., 
anlc la le> y tiL·ncn ,fcrcdto . .;in di:-.linción. a igual prot1..•ci:i(11t de la le>-". l.a t..•oint..•idcnc.:ia .no ..;úln 
conccphrnl. sino lamhién 1cnninológica d1..· los articulo:-. IJ di.' la.; me,icnna-. c.·011-.111uc1one"' d1..• 1857 > 
1917.ju:-.tilica conocer la intl.'rprelación, scnt1do y alc;mce:-. que 'l' dio a In c'p11..•.;ión ley privathoi en la 
primera dl' e.;as (.l'ye-> l:undamenlnlcs, rara dcspm:.; (lricnlar· l:t lltll.'.'IÓ!l de Ja ley (lfi\ali\a l.'ll 141 d(lCtrina 
y en la C:rnt-.1itu1:iún ntt..•ncinnad:i 1..•n s1..•g,undn lugar. \'allarin. en su-. "Voto.;", lomo 111. p;igina-. h7 ¡¡ 71. 
fijó con Inda nitide1 el concepto tk• la ley pti\'aliva cn "''º" lénnino .. · •· ... no pu1..·de tcncr.,c como 
pri\olll\1h olljUt..:il.1 . ., Jc)C:. :-.ubre lu,. lllCllUIC,., Ju., llH..:,1p,1CJl,Hitb, lo., 1..·11111cn.:1<111ll.''• h1:-. llUchr;1do-., lu., 
rnililarcs. 1..'IC .• y wda-. la.; ra/'one:-. que nn necL·.;ito e'poncr. quc ~1.· oponen a t¡uc 'L' hag.1 calilil.'.'ación de 
tales lc:y1• ... exi.,.1en p;1ra quc t:unpncn ~1..· llame privali\o 111 llllfHJl.'''º -.ohr1..• fohri1;an11..·-.. prnpiernrio.;, 
agricullort•.,. minero ... l.''(ltll'lad1nc.; ct1:C1era. llt·~pué"' <lt..• ""'' 1..·jt•1,;u1,iria"' 1t1l .... , ya licito \t..•11ir an1c !'" 
lrihunalc~ y lll'gar la 1:on~1i1ucionalid:ul lle un impuc:-.ln, únicamc1111..• pnr que d no pc-.a -.ohre lndn'i lu-. 
contrihuyl'r\le.,., -.inn .;úlo sohrc detcrmmada imlu .. 1ria, giro. propiedad, e1n•tcra: (lllr la "'nla ral'Ún de q11c 
no siemfo general la ley quc lo C"ilahlccc. es privalivn y en l'Oll"iccuen1..·ii1 conlrnria al :ttliculo l .l <l1..• la 
Consliluciún". 1.:1 doclrina tic Vnllarta e-. lan l·onvinccllll', que ha.;ta para ello lijar la :llencitln en que 
expresamcnlc consid1..•ró que no puc<lc llamarse ley pri\'aliva a la"' que dccrc.·tan snhrc. prorictario.;, 
¡1gricuhore~. mineros, como tnmpoco tiene e.;c canic1cr l;1.; leyes imposuivas qul' co.;1a1uy1..•n impuc-.10 ... 
no sohrc lllllos los conlrihuyl'lltC"i, sino .. oto sohre detcrminad•1 imlu.;tria, giro, prnpic<laLI. De olra paMe 
Coronado. en su ohrn Dt·rccho Con'ititucional Mc'licano. página .l I. 1 XX7, lnmhiCn hucc una 
interprctaciún dnc1rinaria del artículo l.l de In Constitución de IS57. -.o"ill.'nicmlo que "1.a ley. puc.-.;. 
tiene earrictcr <le gc111.•r;:1lidad; y aún cuundo se refiera a pcr,nna dc1crminada. como lns que hah1tan th.· 
edad a un ml'nor o dedarnn clcclu a un funcionario, no l1<tCL'll m<i-. que rL·conoccr una l·nndición que se 
relnciona con el orden social pero cntrmlan un prccepln co1nUn, obligatorio para lodos. A"'í tamhiCn. las 
leyes t¡uc olorgan cierto"' beneficios a las mujeres, a lo.; menores. c1cC1era. por ra1one.; <le clarn justicia 
no quitan a la solemne declaración legislativa su .;ello <le gencralidad". Doce mio.; antes de la 
prmnulgaciún <le la Cons1i1ución lle 1917. esto es, en 1905, Gon1alo Espinosa ruhlicó ~us Principios dc 
Derecho C'on.;tilucional. tomo l. p:igina 291) y )112. y -.us comenlario"' al articulo l.l fueron de csla 
índole:" ... lle csle te,10 tnn claro de la Declaración, se pretende incluir que esta rroclama la igualdad 
material o económica o aún intclcclual de los homhrcs, y asi sujewrfo.; u una especie de ni\clnción 
general c .. tahlecida ror In fuerza, que sería la negociación misma de todth los <lcrechos. rnrn que se 
comrremla nuestra i<lea. Harcmo.; prcscn1e que la condicione"' Lle lodo"' los seres en la sociedad no ~un 
las misma-. haslan<lo rara cumproh;ir este hecho que no lot.lo-. ..... 1a11 dolados igualmentc de inteligencia u 
volunlad, ni 1ampoco :-.u c.Jc.;nrrnllo mornl t•s el mismo; de L'Slo re.;uha que. para obtener, en lo posihlc, In 
igualdad nnle la ley, el tll'recho haya inlro<luciJu di.,.linlao; n•gla ... c¡uc seria largo enumerar. ya en lo 
relativo a la capacidad tic las personas para ohligarsc. ya supliendo el <lii.ccrnimicnto. la inexricriencia. 
In dchili<lad <lcl sc.,o o la cdad; con la in1crvención <le lcrccras per~onas que di.' algún modo hagan el quc 
se oh1enga la igualdad ante la ley". Espinosa, lnmhién. da un senlido <le ley privativ;1 que se aleja del 
concer10 de lo unhcrsal, ncereíindo!.e n las dcsigualdadc.; materiales )' económicas que exigen 
tratamiento.; distintos en las normacioncs juridicn. En la compilación juris¡ltu<lencial anlerior ( 1817 a 
1954), rc¡no<lucida por la actual; (1917-1965). la Suprema Corte dc Justicia de la Nación expuso 'u 
criterio sobre lo que Jchc entenderse por ley privativa. consign:in<lose en In tesis número 643. visihlc a 
páginas 1147 y 1148, lo siguienle: "Es carácter constanle de las leye ... que sean de aplicación general y 
ahstraetn. (es decir, 'lue Jchen contener una disposición que no desaparezca después de n un caso 
previsto y determinado de antemano. sino que sohreviva 11 esrn aplicación de la ley y, se apliquen sin 
consideración <le especie o de persona, a todos los casos idénticos al que previenen. en tanlo que no 
sean ahrogadas). Una ley que carece de esos caracleres, va en contra del principio de igualdad 
garallli.la<lu por el articulo 13 constitucional. y aún deja de ser una legislativa, en el sentido mn1erinl, 
pucslo que le falta algo que pertenece a su esencia. Las le)'L'S pueden considerarse como privalivas. 
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1anlo 111-. dicladíls t•n el orden ch il como en cualquier olm orden. pues el caniclc1 de gcncrnlid.uJ. se 
reticrc a las le:.·cs de toda.; la., especie.,, y co111rn la :1plicaci011 de la., leyes privativas, flrolegc el ya 
expresado arliculo 13 cons1i1udonal'·. Y la Suprema Corte. e-. prc.•ceJcnlc n tesis jurisprudcncial quc 
npan.•cc c.•n la página 897 dd 1011111 XXXVI lle! Scm.marin Judicial de la F1.•dc:rncitln, ha cs1imaJo que: 
'"Lil circu11.,1mu:ia de que una 11.·y e,1111rrenda ;1 un dc1ermimuli1 nluncro de indi' idun"i, nn implic:.1 que se 
le con!>iderc pri\l'1tivo, puc"i Jl<lla 1:110 'e 1equicn: que la di,po,idún 'e dich: fMra una u \;aria:-. per"iOIJ.t-. ¡¡ 

las que se mcneinne i11div1d11ahne111c.·. puc.•, para la' lc;.c' relali\l'l"i a cic.·rta d;hc de per"inlla"i. corno fn.¡ 
mincrn."i, los fohrienn1cs, hh .¡:lltc.·adorc.·,. ''" prop1c.·1arin' de ;dguna efa,t.• de hicncs, Cit.'., no :-.on 
tlispo"iicione' pri\l'lliva"i. por lftll' 1.·nmprc.·111k•n a tndt'"' lo"i intli\'iduth lllll' '" c111:11c.·ntran o lleguen il 

enconlrar!'-1..' 1..·11 la d•hiticaciúu e,1;1hlL•t:iJ,1·· U ,múli'" Uticmnario d1..• la JmhpruJcncia J1..• la Su¡ncma 
Corte de Ju,1icia de la Naciún, ennduee nc.·e1..·,arianll'ntc a e,ta., 1.·11nclu"iion1..•:-.: a) La ley e' privali\ll. si In 
ni.tlcriil de 1.¡uc.• :-.i: tral.1 Je,apa1i:cc d1.•,¡uJL'"i Jl-' :ipli..:ar'C' a aun L'<ho pre-\ ¡,10) Je1i:rminado de ;1111c1rntno; 
h) Ln ley L'' lilmhiCn privati\'il cuando nu:neiona indi\ idualnu:nle (nominalmL'nle) a fa.¡ persona¡¡ Ja.¡ que 
se'ª a <lfllii:ilr; e) La ley 110 e' flri\<ili\'<l euarnln ~e aplica ,¡n con.,idcrne1tln Je cspcc1c: o Je- pcr:-.tm11' il 

todos lo!> ca:-.o' que prcvieni:; d) 1 ;i ll:y no L'' privati\a cuando cl1mprcmlc a un dclcrminalio nümcrCl de 
individllll"i; y e) La.; leyes privativa' <t cic.·11a, da't.'' lle pcr.,,1nas como''" mmcrPs. lth fahrican1c:-.. los 
:-.altL·;iduJL':-.. lo~ p1up1clólílth tic ,iJgun.1 t.:lohl-' tic luenc' no :-.tlll U"p11~1c1011c:-. pn\all,ll"i, por t¡uc 
cornprcnJcn a lodo' los individuo., que :-.e eneuenrrcn o llegu1.•n a encontrarse en la clasilic•1cilm 
cslnhlccida. 

Así, las normas que se desprenden del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional no pueden catalogarse oomo "leyes privativas", ya que no 

desaparecen después de haberse aplicado por vez primera-: y al contrario, se 

aplicarán de forma general a cualquier individuo que se ubique bajo la hipótesis 

normativa de los tipos penales contenidos en el estatuto; por corsiguiente, tampoco 

se trata de un "tribunal especial", pues su jurisdicción no se limita a un espacio o 

tiempo determinado, sino que se trata de un órgano judicial autónomo y permanente 

de acuerdo a lo señalado por el articulo 1° de este tratado internacima.1.-

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el 

siguiente criterio jurisprudencia!: 

Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: XXVII 
Página: 1140 

TRIBUNALES ESPECIALES. Por lrihunalcs especiales se entiende aquellos que se crean 
exclusivamente para conocer. en un licmpo <lado, de cienos delitos o rcspeclo de dctcrminatJos 
dclincucnlcs; por tanto, no puede considerarse tribunal especial. el Juez que se nomhre para au'll:iliar a 
otro en el despacho de todos los negocios de su con1pe1encia. 

1<19 



" Ln Co11c P.:-nal lnlcmacional, cfr..:1os en MC.,ico. 
l.11 Cnopcru~,i~n crl1rc la Conc Penal lntcnmcional y el EstaJo Mexicano. 

En consecuencia, la Corte Penal Internacional no se trata de un tribunal 

especial, por tanto no existe _contradicción con lo dispuesto por la Constitución, 

5.5.2 Articulo 14 Constitucional. 

En. tanto que el precepto del artículo 14 constitucional dispone que: "A 

ninguna ley se· dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna .. Nadie podrá 

ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. En Jos juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogta y aún por mayor/a de razón, pena alguna 

que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. En 

los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o 
interpretación jurfdica de la ley, y a Ja falta de esta se fundará en los principios 

generales del derecho". 

Esta garantla de legalidad, también se encuentra contemplada en el texto del 

estatuto, toda vez que el artículo 11 de ese instrumento internacional señala que la 

. Corte únicamente tendrá competencia para aquellas conductas criminales cometidos 

con "posterioridad" a la entrada en vigor del estatuto, de manera que no contempla 

la retroactividad de sus disposiciones normativas; aunado a lo anterior, el articulo 24 

del mismo cuerpo juridico, determina que nadie será penalmente responsable por un 

delito cometido con antelación a la entrada en vigor del estatuto, con lo que se 

fortalece esa garantía de legalidad. Por lo que toca a las "formalidades esenciales 

del procedimiento", el propio estatuto contempla aspectos procesales analizados 

en capítulos anteriores y, determina en el articulo 51 que se elaborarán las reglas 

de procedimiento y prueba, las cuales deberán seguirse para la substanciación del 

procedimiento seguido ante la Corte; luego entonces, este órgano se abstendrá de 

juzgar a personas cuyas conductas no encuadren en algún tipo penal de su 

competencia; asi, se desvanece la posibilidad de que pudiera aplicarse alguna pena 

por "simple analogía", aún y cuando la penalidad para los delitos previsbs en el 
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estatuto se· tiace ·de manera genérica y no en forma especifica como se hace en. el 

sistema pen'a1 mexicano; además de que en el Estatuto se plél~teél ia p~sibHidad. de 

.. fa 'pe!"ª de prisión perpetua en el articulo 77.b del referido estatuto; sit~aclÓn qúe 

en el Código Penal Federal no se contempla, por lo que podrla co~sldera'rsé'ccímo 
una pena Inusitada, pues la pena máxima en el pals es de 50 a~~s de prlslÓn; sin 

~ . - - ., - .-- '" ·.- ... - . .. - " , , 

embargo, la solución a esta circunstancia es proporcionada por el arírcülc(ao del 

·estatuto señalando que las disposiciones sobre las pernas enuri~íadas'~rÍ'~I texto del 

!~atado internacional en estudio, no afectarán la aplicación ele ·¡;~él'pen~·partic~lar 
según la ley nacional; asl, en la cooperación del Estado, J~rllá·~·sE'!,o~llgaráa.este 
para ejecutar una sentencia de pena de prisión a perpetuidad".pªra :robustecer lo 

anterior, el articulo 103 del estatuto determina que el 'E~t~cio pu~d~) poner 

condiciones al recibir al sancionado a fin de cumplir su condena en su territorio; ·asl, . . ' . . . ' . . . 
se garantiza con et referido articulo, que los Estados cordalprohibiciÓn jamás serán 

obligados a ejecutar una pena privativa de libertad perpetúa; · 
'. ::·~,: .. '';\·.··, :'··. . . . 

Otra forma de abordar el tema de la no aplicación de la pena perpetua en 

México, con relación a lo dispuesto por el estatuto, s·é háce mediante un análisis a 
. - - ·. 

este. instrum.ento. internacional enfocado· a la llamada 'revisión automática" que 

contempla. el ·articulo. 110.3; dicha revisión operará cuando el sentenciado haya 

cu111plid() dos_'ter~eras partes o 25 años de su condena. Dado que la revisión es 

· a~tomátlea\,·:.t~nia en consideración una serie de factores sobre el sentenciado, que 

"podrlan causar una conmutación de la pena; por ello es previsible que lo señalado 

p(:ir el eslaluto en el mundo fáctico no sea una pena perpetua o indefinida. Además 

. el articulo 21.1 y 21.3 señalan que la Corte Penal Internacional aplicará las normas 

del lus gentium de acuerdo con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos; de manera que la Corte tomará en cuenta lo que establece el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues en su articulo 1 0.3 señala que 

el objetivo primordial de un sistema penitenciario es la readaptación o 

rehabilitación del sentenciado; así, tal disposición concatenada con lo 

determinado por el artículo 11 0.4 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional 

considera el principio básico de readaptación. 
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Por otra parte, algunos miembros de la Comisión de.Relaciones Exieriores de 

la Cámara de Diputados se mánifestaron en el sentido de qúe".i,{c<:lrte ·Penal 

Internacional, en el articulo 5° del estatuto, prevé el crinien de a'greslón; el:cúai-
• •. · .. , · .... ; ·,. ¡'.·· ., • .' 

señalan- no está tipificado en el Código Penal· Federal por lci que vúlnefra el precepto 

del legalidad del artículo 14 constitué::ionaly~ a su ~e~'sé ~starl~ éorlculcando 

garantías constituclonales;41 no obstante, éonside~o ~ue\¡';~~if~f~'vista,a,'1os 
diputados les asiste la razón; sin embargó, hay que'conºsiderar ia supremacla de los 

tratados respecto a las leyes federales, de mane~~ que, ~¡ bierl ~~ ~i~rl~habría la 

necesidad de Implementar este tipo pmal en la legislación. Interna, también lo es que 

el estatuto al estar por encima del Código Penal Federal, este quedaría sin 

aplicación respecto a este rubro. 

5.5.3 Artículo 15 Constitucional . 

. Este artículo de la Constitución dispone que: "No se autoriza la 

. celebración de tratados para la extradición de reos pollticos, ni la de para aquellos 

delincuentes del orden común que hayan tenido en el pafs donde cometieron el 

delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de /os que se 

alteren las garantlas y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y 

el ciudadano". 

Sobre el particular se ha señalado, sin fundamento alguno a mi parecer, que 

el Estatuto de Roma viola este precepto. En efecto, el artículo 15 constitucional 

señala que no se autoriza y por tanto se prohibe la celebración de tratados que 

permitan la extradición de algunas personas bajo determinadas circunstancias, asl 

como la prohibición de celebrar tratados en los que se vulnere lo señalado por la 

Constitución, ni que restrinjan las garantías individuales; sin embargo, se debe 

recordar que la Corte Penal Internacional no se refiere a la extradición, sino a la 

entrega de personas que ubiquen su conducta en el tipo penal especifico, ya sea 

genocidio, crlmenes de guerra o crimenes de lesa humanidad y de forma general, es 

·" L1\ JORNADA. "lkchazada iniciativa sohrc el Eslaluto de Roma". Sección Polltica, 2H de ahril de 2002. 
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decir, sin tomar en cuenta la calidad o situación polltica del indiéiado: de maner~ que 

de mantenerse en este sentido el precepto co-nstitucional, la entrega de-1 inculpado 

no sería -posible: por ello, si_ no se_ quiere reformar este y-otros artículos de la 
. . ' l 

Constitución, -es menester que las deficiencias e incompatibilidades· del estatuto con 

la Constitución Mexicana, se analicen desde una perspectiva inclinada hacia los 

derechos humanos: pues los rubros que se refieren a la entrega de personas, a la 

inmunidad de altos funcionarios, a las investigaciones en situ o también llamadas 

in loco, habrán de resolverse mediante enmiendas constitucionales y a través de 

modificar las leyes secundarias en donde así lo requieran, que ciertamente 

podrían tomar la forma de una ley que reglamentara la cooperación entre 

México y la Corte Penal Internacional que de forma sistemática aborde estos 

temas. 

5.5.4 Articulo 16 Constitucional. 

La disposición contenida en el articulo 16 constitucional determina 

una garantia de legalidad ya que en su segundo párrafo modificado el 9 de marzo 

de 1999, establece lo siguiente: "No podrá librarse orden de aprehensión sino por la 

autoridad judicial y sin que preceda denuncia_ o querella de un hecho que Ja ley 

señale como delito, sancionado cuando; men_os con pena, privativa. de_ libertad_ y 

existan datos que acrediten el, c11_e[Po~ide_1;c1elito •Y• que - hagan prObable. la 

responsabilidad del indiciadd'_. Ccinu(lúa E!n :-Su ierc;er ,Páirafo: • ºLa }autoridad que 

ejecute una orden judicial de apreh_ensión, -~deberá pÓne Jncúipado a disposición del 

juez, sin dilación alguna y bajo su más'estricta réspotisabilidacf. La- coiitravenCión a 

lo anterior será sancionada por la ley pend:. 

Tal disposición es sumamente interesante en virtud de que la Corte Penal 

Internacional no se encuentra incluida como órgano jurisdiccional en el régimen 

jurídico mexicano, y desde mi perspectiva no necesariamente tendría que estarlo, ya 

que se trata de un organismo supranacional; por eso se encuentra facultado para 

emitir solicitudes de detención y entrega de un individuo siempre y cuando el Fiscal 

haya realizado la investigación correspondiente: dicha investigación. tendiente al 

1 

TL.)1S GJi'l 
FALLA DE OP.IGEN • 
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esclarecí miento d~· los. hechos . es realizada:· por el Ministerio Público en nuestro 

régimen·· interno; .quien para, poder i::1er~itéli\1a .ac~iÓn •. penal, deberá ·.·acreditar el 

cuerpÓ del delito y la probable 'rE!spori~abilidéld dél .. indiciado' y as1:/ estar en 

'posibilidad. de' consignar en '1os't~ibu~él1es dela fede'(ació~ ~n do~de ~e~E!gul~á un 

proceso penal a efeét~ d~juz~ar al prCitÍabÍe r~spo'~sabl~
0

y'~n.su ~s~ cÓ~denar1a': 
,_ .. ' ,· . • • • -·,-o·, _,, '• -,·,--,>·' - ., ... -.-, ···,," ·. . 

·de manera que el procedimiento seguido anté laCcirte.duráiiteÍ ~i)úicio,de álgÚna 

p~rsona, se realizará de forllla similar a lo dispuesto por la coristííúción; tocia'vez 

'que el Fiscal es quien hace las veces de un Mi~isterio Público realizando un 

exhaustiva y minuciosa investigación a fin de poder solicitar que se le obsequie, por 

parte de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte, una orden de detención y 

entrega del inculpado y que asimismo, el probable responsable sea sometido a la 

jurisdicción de la Corte Penal Internacional como órgano judicial. Por ello algunos 

legisladores opinan que las solicitudes de detención y entrega de una persona a la 

Corte son inconstitucionales; no obstante, considero que efectivamente serian 

contrarias a la Constitución si se emitieran sin seguir el procedimiento 

establecido por el estatuto (principio de legalidad), pero si se expiden siguiendo 

los parámetros del debido proceso legal, entonces no habrla tal inconstitucionalidad; 

siendo únicamente cuestión de hermenéutica juridica. 

Además, elartlc~lo 59::!i ... determina que la persona detenida sin demora 

alguna será puesta ante;1a'autorÍdadjudiclal canpetente del Estado en donde la 

detención se haya e,fectu~é:t~i'y dichél autoridad estatal determinará si la detención 

se hizo de conformidad con lo·:é:Hspuésto por su legislación Interna, y verificará si esta 

· es . aceptable, si se realizÓ ~6~rormé a derecho, y si se hizo con respeto a las 

garantias judiciales del detenido, y asl estar en posibilidad, de acuerdo al articulo 

59.3, de 'solicitarle al Estado su libertad provisional antes de ser entregado a la 

Corte, con lo cual no se está violentando la garantla de legalidad constitucional; pero 

finalmente todo dependerá de la interpretación que se realice en uno u otro sentido. 

5.5.5 Articulo 20 Constitucional. 

Esta disposición consagra las garantias mínimas del inculpado en un 
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proceso de orden p~nal, tales como: solicitar su libertad provisional bajo caución 

cuando el delito no sea grave; reservarse el derecho para no declarar, no estar 

Incomunicado·, coniar.con la asistencia de un abogado o persona de confianza al 

momento .de su declaración, conocer en audiencia pública y dentro del término 

constitucYcmal de '4a horas quien lo acusa, qué hechos se le imputan, ofrecer 

·probanzas; ·a que se le faciliten todos los datos necesarios para su defensa, debe 

s~;: Juzgado en un plazo razonable asistido siempre por abq;¡ado, persona de 

confianza o defensor público, entre otras: y además contempla las garanllas de las 

que gozarán la víctima o el ofendido,42 así, la fracción 111 de dicho artículo 

constitucional le otorga al inculpado el derecho a conocer en audiencia pública y 

dentro de las 48 horas el nombre de su acusador, la naturaleza y la causa .de su 

acusación; motivo por el cual algunos juristas consideran que el artíc.ulo 72. del 

Estatuto contraviene a esta garantía individual, pues este precepto dispone.que fa 

información se entregará a "puerta cerrada' o "ex parte" cuando'sea·claslficada· 

como aquella que afecta la seguridad nacional de un Estado; asimismo, el articulo 

71 del estatuto se refiere a la protección de la información que afecta la seguridad 

nacional; de manera que el hecho de proporcionar.información.ex parte, que sólo 

conocerían los jueces, Implicaría la posibilidad de ··qué la Corte se reserve la 

divulgación de información, lo cual podrla conducir a que no se le faciliten al 

inculpado o a su defensa todos los datos que obran en el proceso. Por ello, el que la 

Corte considere para dictar sentencia, datos que el acusado nunca tuvo la 

posibilidad de impugnar no refleja el derecho contenido en la fracción VII del artículo 

20 constitucional.43 

No obstante, el propio articulo 72.2 del estatuto determina que la Corte Penal 

Internacional únicamente podrá basar su decisión en las pruebas y documentos 

que fueran presentados y discutidas ante ella durante el julciQ pero en todo 

-1: Ver rcfom1a mcllianlc Jccrclo puhlicm.fo en el Diario Olicial Je la F1.•Jcrnción 1.•n focha 21 Je scp1icmbrc Je 
2000. 
4

' Cfr. CASTRO VILLA LOBOS. José Humheno.· ''Análisis de compa1ihilidad enlrc el Estatulo Je Romo y líls 
Constituciones. el Caso Mexicano y la Experk-ncin Comparalla'". en Justicia Penal lrucmacional, Programa de 
Derechos lfumanos, Univcrsillnd Iberoamericana. México 2001. p. 216. 
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caso este aspecto deberá ajustarse dentro de las Reglas de Procedimiento y Prueba 

para buscar acerearlo a nuestra Constitución. 

Ahora bien, la libertad provisional bajo caución no se encuentra contemplada 

en .el estatuto; sin. E!mbargo, este suceso no es incompatible con nuestra 

Constitución, en razón de; que los crímenes competencia de la Corte son de extrema 

graved~d; por lo que en nlrigún sistema jurldico alcanzarlan obtener este beneficio; y 

evidentemente la Constitución otorga un número mayor de garantías judiciales al 

inculpado con relación a las que reconoce el propio estatuto, y por ello, México debe 

participar a fin de contribuir a favor de implementar todas las garantías oninimas con 

las que debe contar el indiciado, ya que se debe sancionar la responsabilidad por 

hechos crimínales pero siempre velando por el respeto a los derechos 

humanos. 

Por su parte, . el articulo 55 del estatuto consagra a los derechos de las 

personas que se encuentran en calidad de indiciados; tales derechos son: el no 

declarar contra sí mismo; no habrá coacción, intimidación o amenaza, tortura u otros 

tr~tos ~ru~l·E!~. clE!!;l/adantes.·e lnhumanos, se tendrán los servicios de un interprete 

en caso .de háblai,.otro· idioma, nadie será sometido a detenciones arbitrarias, 
_":'--. :_ ":'.·: ... ,. -. <:-'--- -\-" :"· --~- _- - . . -

derecho a ser.asistido p'or ún abogado y en caso de no tenerlo se le asignará uno de 

~ficio; enti~ 6tr~¿qJ~ y~ se han analizado y que coinciden con el ordenamiento 

.constit~cio~~I mexi~riC,. 

5.5.6 Artícul~ 21 C~nstltucional. 
''_:·, ''·· \> . 

. ·Ésta· · disposición constitucional es muy importante, pues 

· deterrn·i.na ~. qÚé ó~gano le corresponde la imposición de la pena en el sistema 

. jurídico l~t~~no;· de manera que en esta tesitura, la Corte Penal Internacional debiera 

r~conocer~e ~n 1.a Constitución para el ejercicio de su jurisdicción y poder establecer 

sanclones;respecto de los tipos penales previstos y sancionados por el estatuto. Asi 

ém'primer ~l~n~ •. el articulo 21 junto con el 102 constitucional determinan que, la 

lnvesllgaciÓl1 y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, en cambio 
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los artículos 15 y .54 del estatuto facultan al Fiscal para que realice investigaciones 

en el territorio nacional. Además, también se le reconoce al Fiscal la facúltad de 

'llevar a cabo .la investigación y persecución de los delitos internacionales 

únicamente; por· lo que no existe conflicto alguno, en razón de que el Ministerio 

Público seguiría· teniendo el monopolio del ejercicio de la acción penal respecto de 

todos aquellos·delitós tipificados en el ordenamiento penal mexicano, a excepción de . . . 
-aquefios qúe ~Ón co~siderados graves para el derecho internacional humanitario y 

respecto d~ l~s cúaÍes la Córte tiene competencia a través del Fiscal, de manera que 

eféctuando úria reforma constitucional únicamente al contenido de este articulo y 

. realizando ·una adecuada interpretación de los demás preceptos constitucionales; así 

C:orrio también .efectuar la elaboración de una Ley Reglamentaria de Cooperación 

con ·la Córte Penal Internacional, nuestro país estaría en plena posibilidad de 

adherirse al estatuto qúe origina la creación de la Corte. 

Como .se ·ha mencionado durante. el desarrollo del presente trabajo, existen 

.varias altern-alivas par~ poder ratificar el estat~to de la ·corte,· tales como el realizar . . . . ' . 
·diversas reformas a la Constitución, o asumir en bloqJe el Estatuto de Roma; o bien, 

en mi concepto lo más recomendable seria conC:e~f;.~·r;'las reformas en un único 

precepto constitucional, en una sola norma, como ~e~ía el cas~ de reformar al 

artículo 21 de nuestra Carta Magna, pues para que pueda da~se la ratificación de 

este tratado, es imprescindible que exista la norma constitucional que asl lo permita. 

Por ello, en México hace más de un año que se presentó una· iniciativa de reforma al 

artículo 21 constitucional, dicha iniciativa fue enviada por el titular del Ejecutivo 

Federal el 30 de noviembre de 2001, y recibida por el Senado en fecha .10 de 

diciembre del mismo año; en cuya exposición de motivos se hace alusión. a -los 

principios constitucionales de la política exterior mexicana, ya que en ese marco, 

México está comprometido a armonizar su ordenamiento jurídico con el ius gentium; 

mediante instrumentos internacionales de los cuales el país sea parte, en donde se 

fomenten esos principios. Como ya ha quedado de manifiesto, el artículo 21 

constitucional determina el proceso de la investigación, la persecución y la sanción 

de los delitos por parte del Ministerio Público y de los Tribunales Penales de acuerdo 

a sus respectivas facultades y atribuciones; por lo que es precisamente en este 
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articulo constitucional en donde se. podria inclLir la· intervención de la Corte Penal 

Internacional en los procesos del orden criminal.44 Asi, México estarla en 

condiciones de ratificar instrumentos internacionales y con esta reforma 

constitucional se garantizarla la aplicabilidad de otros instrumentos ya ratificados por 

nuestro pais. 

En la iniciativa de reforma a este articulo 21 que fue enviada por el Presidente 

de la República, se prevé la opción de agregar tres párrafos nuevos al contenido de 

dicho precepto constitucional; el primero de esos párrafos quedaria de la siguiente 

manera: "la jurisdicción de los tribunales establecidos en tratados de los que 

los Estados Unidos Mexicanos sean parte, será reconocida en los términos y 

. conforme a los procedimientos establecidos en dichos tratados", lo que desee 

'mi. punto de vista le faltó agregar y aclarar que siempre que no contravengan el 

marco constitucional, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 133 de la Constitución, 

pero finalmente, con ello se evitarla que México incurriera en una omisión en el 

cumplimiento de sus obligaciones asumidas frente a la comunidad internacional 

principalmente en el ámbito de la cooperación procesal internacional, toda vez que 

con esta iniciativa no sólo se le da cabida a la Corte Penal Internacional, ya que 

señala "tribunales Internacionales", lo que implica la inclusión a otros órganos 

jurisdiccionales supranacionales como seria el caso de la Corte Internacional de 

Justicia o de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, organismos de los 

cuales México ya es parte. En un segundo párrafo se señala "En los casos del 

orden penal, los procedimientos que lleven a cabo dichos tribunales, así como 

el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias, serán reconocidos y 

ejecutados por el Estado Mexicano de conformidad con lo dispuesto en el 

tratado Internacional respectivd'. Es en este segundo párrafo en donde se alude 

claramente a la Corte Penal Internacional, ya que se refiere a los procedimientos de 

carácter penal, y desde luego que en la Corte Internacional de Justicia se lleva a 

cabo un procedimiento pero para dirimir controversias entre Estados, y la Corte 

.u GARCÍA RA!\1il~EZ. Sergio,.· ''La Conc Pennl ln1cmacional... Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
J•rocumduria General Je la RcpUhlica, Ira edición, México 2002, p.p.132 a 139. 
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lnteramericana de Derechos Humanos se encarga de emitir resoluciones-que no 

sentencias- en contra de Jos Estados violadores de derechos humanos, pero no 

fincan responsabilidad penal individual. 

En un tercer párrafo se aduce que: "Las resoluciones, así como las 

sentencias irrevocables emitidas por tales tribuna/es, gozarán de fuerza 

obligatoria; las autoridades administrativas y judiciales del fuero federal, 

común y militar deberán garantizar su cumplimiento conforme a lo dispuesto 

en las leyes". Esta disposición me parece que pretende prevenir y garantizar que 

las decisiones de estos tribunales supranacionales se ejecuten y así cumplan su· 

cometido; constituyendo un deber para las autoridades estatales, lo cual es muy 

lógico que deba ser asl, pues de nada servirla ratificar instrumentos internacionales 

si sus resoluciones no tuviesen obligatoriedad para los Estados. 

El Senado de la República a través de las comisiones unidas de puntos 

constitucionales; de relaciones exteriores; organismos internacionales; de justicia; de 

derechos humanos; y de estudios legislativos, después de arializar.la_iniciatlva antes 

descrita, emitió un dictamen en fecha 13 de diclemtí;~'ci~'2óo2;_medialli~ el cual se 

obtiene como conclusión Ja necesidad de realizar ~n~.-~cli~ión · ;_:~¡ artlcuío 21 
. .- ··~- . ;_::-·:, .. ·: :> ;. "'- -" _· ·::. -

constitucional a efecto de dar sustento en el ordenan:iieñto'JurldlcÓ.mexicano, a la 

adopción por parte de México, del Estatuto de Romade iá C~rt·~'pén~l-lnternacional; 
pero desafortunadamente, el Senado prácticamente igríóra' los términos en Jos 

cuales originalmente fue enviada la iniciativa; toda vez que el. contenido de la misma 

se hizo a un lado para emitir por parte del Senado de Ja.R~_pútlÍfca/~n proyecto de 

decreto en donde se adiciona un párrafo quinto al articulo 21·.de' Ja Constitución que 

a la letra determina: "El Ejecutivo Federal podrá, con la apr~b~~Íón d~/Senado "en 

cada caso''. reconocer fa Jurisdicción de fa Corle Penal lnte~n~~¡~f1ar .•s 

El decreto de referencia se turnó a la Cámara de Diputados para su estudio; 

sin embargo, en mi concepto, en caso de ser aprobada en esos términos, constituirla 

-1~ Gitcctn Parlamentaria. Senado de la RcpUhlica, LVIII Lcgislnturn, 3er nño de ejercicio, Año 2(K)2, No.86. 
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una verdadera aberración legal; pues resulta incongruente el hecho de que "en cada 

caso" que se presente, en el cual la Corte Penal Internacional sea competente y 

ejerza su jurisdicción, el Ejecutivo Federal deba obtener la aprobación del Senado 

de la República; por lo que se estarla en presencia de una evidenteinvasión en las 

esferas de competencia, en donde de acuerdo al ya · citado articulo 89 

constitucional en su fracción X determina como facultad y obligación del 

Presidente de la República lo siguiente: "Dirigir la política exterior y celebrar tratados 

internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado .. ."; y a su vez, el 

artículo 76 de nuestra Constitución en su fracción 1 consagra como facultad 

exclusiva del Senado el: • ... aprobar Jos tratados internacionales y convenciones 

diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión"; por lo anterior resulta claro que la 

participación del Senado en los tratados internacionales concluye con su 

ratificación. 

5.5.7 Articulo 22 Constitucional. 

Este artículo prohibe entre otras, las penas inusitadas y trascendentales, 

en tanto que el artículo 77.b del estatuto establece la reclusión indefinida, es decir, 

la cadena perpetua; si bien, esta pena no se encuentra aceptada en la legislación 

mexicana e Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera desde 1931 

mediante diversas tesis jurisprudenciales en las cuales se niega la extradición hacia 

"paises" en donde el procesado pueda sufrir este tipo de castigos; en efecto, el 

Estatuto de Roma no alude a la extradición, sino entrega de personas y por ende no 

se hará hacia otro país o Estado, sino se efectuara la entrega a la Corte; aún así se 

puede pensar en un primer plano que ese tipo de sentencias como la pena a 

perpetuidad, podrían catalogarse como penas inusitadas y por tanto determinarse la 

vulnerabilidad de las garantías individuales que consagra nuestra Constitución y la 

costumbre internacional; no obstante, -como ya se ha mencionado- su aplicación 

está claramente restringida en el artículo 110.3 del estatuto, el cual establece la 

· pOsibilidad de efectuar una revisión después de 25 años de estar cumpliendo su 

... sentencia, y quizás. esa acotación pueda hacer más viable la aceptación para 

México. 
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5.5.8 Artículo 23 Constituc1C>n~1> 

Desde lu.ego el coÍt1~ti~6 de • la cC>rte Penal lnt~rnaci~nal no es el de 

funcionar._ como·~- un.trlbunai de _alzada ci cuarta instancia; toda vez que sus 
- -

facultades nci recaerán en revisar lo actuado por los tribunales nacionales. es decir, 

noeritrará,a·erestudio,de los posibles errores de hecho o de derecllo en los cuales 

pudiera haber Incurrido los órganos judiciales estatales, sino que su función será el 

enjÚiciar_ y sentenciar a los criminales autores de las conductas en contra de la 

·humanidad en su conjunto. Insisto, no revocará el actuar de los órganos 

jurisdiccionales de ningún Estado, ya que únicamente actuará para llevar a un 

sujeto ante la acción de la justicia. 

El referido articulo 23 constitucional consagra la garantía de que nadie puede 

ser juzgado dos veces por el mismo delito, y el artículo 20.3.b del estatuto dispone 

que excepcionalmente la Corte puede procesar a quien hubiese sdo juzgado en su 

país por el mismo delito; lo anterior_es',un púnto_lndispensable para abordar desde la 

perspectiva internacional de los derechos'iii.imanás, que consiste en el principio de 

nom bis in ldem que consagra• la Constitución en el articulo en comento; 

asimismo, se. encuentra contemplado en el Pacto_ Internacional· de __ los Derechos 

Civiles y Pollticos de 1966, en su articulo 14.7.46 ::.•:;;y• _ 
Sobre este aspecto hay amplia experiencia internacioná1,"':en razón de que el 

conflicto de competencias territoriales entre las que se dis,puÍa~ la potestad para 

juzgar a una misma persona por hechos que pudieran: ser","ías· mismos, se ha 

presentado en múltiples ocasiones; tanto dentro de los E~tado~ -F~derales así como 

en el ámbito internacional; este problema que tiene rni.i~h~ ~~-~ l.Ei~ con la llamada . , ·: . .,~ 

"soberanía dual", ha sido resuelto con base a la costumbre internacional mediante 

dos vertientes; ya que en el ámbito de los Estados Federales se-aplica la obligación 

"'
11 Cfr. GONZÁLEZ CASANOVA. Joaquín.• .. Análisis de Compalihilidad entre el E~toluto tic Roma y las 

Constituciones. el Cnso Mexicano y In H:i¡,pericncia Comparntln .. , Univcrsidnd lhcroarncricann. Dcpanamcnto de 
Derechos llumnnos, México 2001~ p. 223. 
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contenida en el articulo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politices. 

en el sentido de que no puede existir un doble juicio respecto de los mismos hechos: 

sin embargo, esto no opera de la misma forma cuando la jurisdicción de otro Estado 

reclama a una persona ya juzgada, que en muchas ocasiones se ubica en la 

hipótesis de algún tipo de concurso de delitos: y en la esfera de Ja Corte Penal 

Internacional podrla gestarse algún caso en el que se haya juzgado por homicidio en 

los tribunales nacionales, pero por ese mismo homicidio, puede constituirse el delito 

de genocidio tipificado en el estatuto y que no haya sido juzgado en el pals que 

ejerció su jurisdicción inicialmente: lo anterior verdaderamente es polémico y objeto 

de debate, por ello México tiene que resolver este aspecto constitucional con una 

reforma clara y precisa, que de una vez por todas amplie esta competencia dual, 

pues la posibilidad es latente en donde un juicio por los mismos hechos sea del 

conocimiento de la Corte cuando no exista una jurisdicción nacional dispuesta, 

capaz y suficiente para juzgar al responsable, o que obedeciera a Ja intensión de 

sustraer al acusado de la justicia, o simplemente el juicio en los órganos nacionales 

no hubiese sido imparcial por no ajustarse al debido proceso y por tanto. se 

encontrará viciado. 

Así, el artículo 20 del estatuto pudiera ser contradic.torio. con el 23 

constitucional; además de que el referido artículo 2.0 del tratéldo,internacional Eln 

estudio se opon~ a lo dispuesto por el artículo. 360 .. d~l~CÓdí~o' F~déral de 

Proced.imientos Penales, el cual dispone que: son irrevc;cabl~5;'~'~8b.3nÍo eausas 

ejecutÓria las sent.encias pronunciadas en la primera in'stari~i1·;2~u~~~k ~~~cluid~ el 

··término que Ja ley señala para interponer algún recú~so'y és!~'ncí"~elllíyá' ,hecho 

• valer y las sentencias las cuales la ley no otorgue recuio algÚ~o: ~·estb lá respuesta 

la da el 133 constitucional. 

Finalmente, considero que el artículo 23 constitucional consagra una norma 

jurídica que. nun.ca ha sido puesta en duda dentro del régimen constitucional, es 

decir, existe una interpretación a este artículo que podria subsanar las objeciones 

hechas enº torno a la incompatibilidad del artículo 20 del estatuto con dicha 
- ' ' -- .c., 

disposición constitucional, la cual consiste en insistir que se reconozca la 
IH2 
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competencia de la Corte Penal Internacional en términos del artic;:ulo 17, es decir, en 

aquellos casos en que un Estado no esté dispuesto y carezca de voluntad para 

llevar a cabo una investigación, el enjuiciamiento y se encuentre verdaderamente 

imposibilitado para hacerlo, una vez definido en el mismo precepto la; circunstancias 

que contemplan esas salvedades; por lo anterior, considero que se debieran aceptar 

los criterios de excepción en relación con las prohibiciones que hace el estatuto, 

sobre todo si se considera que podrla darse el supuesto de que un Estadofalseara 

un juicio en un tribunal de su jurisdicción a efecto de que aplique el principio de cosa 

juzgada y asi quede impune el criminal. 

5.5.9 Articulo 108 al .111 Constitucional. 

Se refieren a la inmunidad procesal en materia penal y se hace alusión a 

la llamada "declaración de procedencia" para ejercerla acción penal en contra de 

determinados servidores públicos; eri cam,biÓ, ~1 arilculo 27 del estatuto establece 

que las inmunidades y normas de los procedÍrnl~~toi ~~pk6iai~s no impedirán que la 

Corte ejerza su competencia; por lo qGe acluce:'a la ~eÍ~v~ricia del cargo oficial; tal 
- ---·- . -· .. 'j'--- ·-'!- ---- '··--·· - ,_-_ -

disposición resulta inconsistente.a·pri111era.'v~s!a'conlosar.ticulos 108 al 111 de la 

Constitución y, particularmente no escompatibl,e con la inmunidad consagrada en el 

último de estos articulas la cual se :c~r;o'~~ d68Írin~lrnente como declaración de 

procedencia; por lo que algunos'ií~~;sugerid:o· l!ria r~forma a los articulas antes 

citados. Se ha dicho que el pre:,bleí.j~;r~di¿~:.'én el ámbito polltico más que en el 

jurldico; toda vez que no es posibie'nev·a~:a·Cábci la entrega de alguna persona sin 

antes satisfacer los requisito~ ·.d~ ~~6bt'lc:leri6ia; razón por la cual no constituye un 

p~oblema completamente constituc"i~;,~¡~: · · • · • . 

Ciertamente muchas constitucicmes,~t~rgan algún tipo de inmunidad al Jefe 

de Estado, encargados de Gobierno, cuerpos judiciales e integrantes del Parlamento 
_._,>',-·,··:·· 

o Congreso de la Unión; sin embargo •. el artlcu.lo 27 del estatuto se refiere a la 

"improcedencia del cargo oficiar y el deber que tiene el Estado de detener y· 

entregar a los acusados frente a la Corte. Ahora bien, las inmunidades en la mayoría 

de los paises del mundo no son homogéneas, pues difieren mucho en cuanto al tipo 
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de inmunidad que otorgan; ya que en algunos casos la condúct~ protegida por la 

inmunidad es limitada en el mismo texto de las constituciones na~iánaJes;': mientras 

que en otros casos la inmunidad es absoluta y aparellt~rriénfé garantiza la 

inviolabilidad de los funcionarios estatales. 

Un aspecto importantisirno respecto a las inmunidades,"es' el relativo a la 

posibilidad de eliminar tal beneficio a la persona que gÓz~' del-:rrÍis,;,~; 'Y~
0

que en 

México se concede al Poder Legislativo la facultad de extinguiÍ esa Inmunidad y dar 

paso asl a una investigación; por lo que algunos se han manifestado en el sentido de 

que el hecho de eliminar la inmunidad afecta la compatibilidad entre la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Roma; sin embargo, si en 

el ordenamiento jurldico mexicano existe la posibilidad de dejar sin efectos la 

inmunidad mediante la "declaración de procedencia", entonces en el referido caso de 

los servidores públicos, no hay contradicción entre la Constitución y el estatuto; ya 

que al recibirse una solicitud de la Corte para entregar a una persona, el Poder 

Legislativo tendrá la oportunidad de quitar el fuero del que gozan algunos servidores 

públicos; de acuerdo a este argumento, el Congreso de la Unión tomará la decisión 

de eliminar o no la Inmunidad para lo cual tomará en cuenta las obligaciones 

internacionales del Estado; en virtud de que por ningún motivo la inmunidad debe 

ser sinónimo de impunidad ni un espejismo para sustraer a los responsables de la 

acción de la justicia. 

5.6 La posible obligación de México en la ejecución de las penas impuestas 

por resoluciones de la Corte Penal Internacional. 

La intervención de los Estados dentro de las disposiciones que 

marca la Parte X del estatuto, relativa a la ejecución de la pena; se encuentra unida 

a las obligaciones que asumen dichos Estados al ratificar o adherirse al Estatuto de 

Roma; dichas obligaciones son las de cooperación y asistencia judicial con la Corte 

Penal Internacional. Efectivamente, en el caso de la Corte y otros tribunales 

internacionales, la ejecución de las penas depende en gran medida de la 

colaboraclón de los Estados, de manera que, posiblemente nuestro pais tendrá 
IX4 
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dentro de sus obligaciones de cooperación con la Corte, deberá dar todas las 

facilidades necesarias para que pueda producirse el cumplimiento de la condena por 

parte. del sentenciado, pues de lo contrario se estarla solapando al crimen y 

fomentando la impunidad; y son precisamente los Estados quienes deberán 

garantizar la efectividad de las resoluciones emanadas de la Corte; y ¿cómo será 

posible dar cabal cumplimiento a esta obligación?, pues mediante el ordenamiento 

juridico interno, en donde se contemplen disposiciones legales en torno a las 

instituciones judiciales y estructura penitenciarias que coadyuven con la Corte y, 

aseguren así, el cumplimiento de las diferertes penas impuestas a fa persona en 

un caso en concreto. 

Esta posible obligación del Estado Mexicano, taí y como se desprende del 

estatuto, se realizaría de acuerdo a tres rubros a saber: a) fa función del Estado en 

cuanto a la ejecución de las penas que sean privativas de libertad; b) la colaboración 

en la ejecución de las multas y órdenes de decomiso; y c) la respuesta ante la 

posible evasión de un condenado. 

En cuanto a las penas privativas de libertad contempladas en los artículos que 

van del 103 al 108 del estatuto; el Estado Mexicano expresarla su consentimiento 

para recibir a personas que hubieran sido condenadas por la Corte; por lo que en 

este aspecto, la cooperación estatal no es obligatoria, lo cual permite al país que por 

razones de incapacidad dentro de su estructura penitenciaria no acepte a personas 

para que purguen su condena en territorio nacional; pudiendo no a~ept~r tal 

situación, ya que para obligarse en este sentido se requiere de una' d·~~lara.~IÓn 
adicional por parte de las autoridades nacionales; así, en tanto este ac.to .. u.riilateral 

no se produzca, México quedarla exento de esa obligación; y en caso de aceptar tal 

situación, el país podría oponer cuantas condiciones considere necesa;ras, ·y ya 

dependerá de la Corte sí acepta o no dichas condiciones; este mecanismo opera de 
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~ ~·.-, ·.:· ·,:., :-'.' -. _· ·-~> . ; . 
manera similar. a. las ºreservas" toda vez que las declaraciones· de aceptación 

podrán ser reti~adas: mCÍcUfi~das o adicionadas en cualquier momento.47 

De '.tal .fo·r~~::·q~e la cooperación de los Es.ladas· con la Corte, resulta 

indispens.able p~rk ·la prosecución, perfeccionamiento l~gal y buen término del 

preces~ ·cÍe ~jecución; de las penas privativas de libertad impuestas mediante 

re~ollli:iones einitidas por la Corte Penal Internacional; 'ksl en caso de que nuestro 
. . 

pais fallara en su obligación de cooperación, entonces la Corte podria enfrentarse 

ccin dificultades casi insuperables para poder plenamente ejercitar su jurisdicción 

que efectivamente no sólo consiste en procesar y juzgar a alguien, sino además, en 

ejecutar lo juzgado; lo anterior implica cierta dependencia por parte de la Corte hacia 

los Estados y las estructuras penitenciarias internas; no obstante, la Corte tiene 

amplias funciones de supervisión y decisión. 

En cuanto a las funciones de supervisión que tiene la Corte Penal 

Internacional con relación a la ejecución de las penas, se encuentran las siguientes: 

a) para la ejecución de las penas privativas de libertad, la Corte supervisará al 

Estado para llevar a cabo dicha ·ejecución que deberá constreñirse a las 

convenciones internacionales sobre · tratamiento de reclusos; a su vez la 

comunicación entre el condenkd() y: la. Corte tendrá un carácter confidencial de 
__ .,.·". · .. , ·'· '. ': ' ·. -··~.·- ... · .. 

acuerdo al articulo 106 de[estatutci; b).resolver respecto a los recursos que se 

interpongan con el objeto~¿ kpelaro ~~.,;is~r las sentencias en las que se condene a 

alguien a una pena privatlv~''.de.Üb~~~d d~ kcllerdo al articulo 105 del estatuto; c) 

decidir lo relativo . a la. redu~ciÓ~· d"{Íél~~;n'a o ci~ dar por concluida la ejecución de la 

condena de conformidad co~ ~,·~r11c~iri.1Jo.del ~statuto; d) allegarse la información 

acerca de 1a c!ecis1óri.Ciue haya ad¡:;illació ~1-E:siacia en donde ;.e ejecute 1a p~na ª nn 

de trasladar al sentenciado una vei'C:~riipllda $~ condena, o bien, autorizarlo para 

que permanezca en el territorio del Estado ejecutante . 

. n E.n L~lc scntidt.>. un ejemplo es lo ocurrido con España ni momento de aceptar la competencia de la ·conc; ya 
que en su declaración condiciona lo recepción de condenados a que la pena de estos. no ~ohrcpasc la pcnalidatl 
máxima prevista con arreglo en la legislación española. 
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Ahora bien, el Estado que haya realizado su declaración correspondiente en 

la cual acepte que un sentenciado cumpla su condena en el territorio de dicho 

Estado, este tendrá como obligaciones las siguientes: a) asumir la obligatoriedad y 

duración de la pena impuesta por la Corte, de manera que el Estado de ejecución no 

podrá modificarla una vez aceptada sin condición alguna; b) en el supuesto de que 

el sentenciado se ubique en circunstancias que le permitan de acuerdo a la 

legislación interna obtener algún beneficio de disminución de pena; el Estado debe 

Informar a la Corte Penal Internacional de tal situación para que esta de acuerdo al 

articulo 103.2 decida al respecto; c) otorgar facilidades con la finalidad de que el 

sentenciado se encuentre en condiciones que le permitan interponer algún recurso 

de apelación o de revisión, y al mismo tiempo adoptar la decisión emanada por la 

Corte; d) mantener privado de su libertad al sentenciado hasta que haya cumplido 

totalmente su condena o, en su caso, hasta que la Corte se pronuncie sobre la 

reducción de la pena, de conformidad con el articulo 11·0 del estatuto; y e) poner en 

inmediata y absoluta libertad al reo una vez que hayá'curnplido la pena Impuesta por 

decisión de la Corte; y asimismo, faclitar ·su traslado .hacia algún· tercer Estado 

según el articulo 107. 

Por su parte, en la colaboración estatal para la ejecución de multas, órdenes 

de. decomiso o de reparación; la Corte recabará la asistencia de cualquier Estado 

. Parte con quien el condenado tenga alguna relación, con_ la finalidad de garantizar la 

efectividad de la penas pecuniarias y el cumplimiento de las órdenes de decomiso y 

de. las reparaciones, respetado en todo caso los derechos de terceros; además de 

que fas autoridades estatales no podrán modificar ni las sentencias dictadas por la 

·corte Penal Internacional en las que se determinen multas; tampoco podrá alterar el 

alcance, su naturaleza y el destino de las órdenes de decomiso. 

Finalmente la obligación de cooperar con la Corte culmina con el hecho de 

notificar por escrito al secretario del este órgano internacional, en el caso de que se 

produzca la evasión o fuga del sentenciado de acuerdo al articulo 111. 
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México debe efectuar la adopción del Estatuto de Roma, pues su celebración 

el 17 de julio de 1998, fue un acontecimiento que marcó el inicio de una nueva eÍapa 

en el desarrollo progresivo del derecho internacional; objetivo alcanzad.o luego de·· 

incesantes esfuerzos para el establecimiento de una Corte Penal internad~nal de 

carácter permanente y con alcance general, cuyo fin último es sancionar. a'· ios 

autores de los mas graves crímenes internacionales; en ·tales.:ciréu'~stan6ias; la: 

Corte es la reacción un poco tardía pero contundente, a los reda~~~· ~/~xÍgericia~ 
de la humanidad; y a lo mas trascendente, el inicio del fin:de ia iiTI'¡i~iíÍcf~d. o al .. --· -........ . 
menos su disminución. 

El Estatuto de Roma ha entrado en vigor co.nJ~cha 1?:cl~:júli~·de 2002, una 

vez que se. obtuvo la·· sexagésima ratificación, lo. q~~.,;,.:;:rc~:·una :~volución del 

ordenamiento jurídico internacional, toda vez que la'•l~pdrta1;~ia de este órgano 

judicial supranacional; radica en el ideal de· una JÜrÍ~dicción:p~~al internacional que 
' -~ - - . ., 

' constituye una aportación de dimensiones extraordi~a~ias para 'la. humanidad en su 

conjunto. Aún y cuando posiblemente. la Corte Penl;¡'¡' lnter11acional no sera la 

solución a todos los males que aquejan a1;íii~11.cW·entero; 'sü entrada en vigor 

constituye un parteaguas que con el tiempo dividiÍ'a 'a la hisÍoriade la humanidad en 

dos aspectos; pues habré un antes y undespué~ cbl Estatuto de Roma de la Corte 

Penal lnternacfonal. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA.· En el mundo contemporáneo. las relaciones intereslatales. se han 

diversificado, pues tanto en lo económico, social, cullural, polltico y jurídico se vislumbran 

importantes avances en la interacción mundial; es por ello que los Estados para poder 

participar efectivamente dentro del actuar que se genera en la comunidad internacional, 

necesilan lievar a cabo distintas actitudes, decisiones, posiciones y acciones más allá de 

su jurisdicción, pero siempre con la salvaguarda del interés y tradición nacional y 

atendiendo al contexto global; asf, lo anterior desemboca en la llamada "política exterior" 

de los Estados pertenecientes a la esfera mundial. 

SEGUNDA.· La actual polltica exterior de México cuenta con diversos 

fundamentos que se han suscitado a lo largo del devenir en los acontecimientos históricos 

de nuestro país. los cuales han generado principios sólidos que rigen a la politica exterior_" 

mexicana, y que se les ha dado forma a través de la experiencia; pues en principio no se 

tenla claramente definido un proyecto de Nación y únicamente se respondía ,a las 

exigencias internacionales de manera empírica. 
. ·' . _., -

TERCERA.· El Estado Mexicano en el ámbito internacional se ha ~aracterlzado 
por cumplir cabalmente con sus compromisos en los distintos instrumentos 

internacionales de los cuales es Parte; por ello se tiene el deber de armon,izar nuestro 

ordenamiento jurídico interno con el lus gentium, siempre que dichos instrumentos 

coincidan con los principios rectores de nuestra política exterior, que se ubican a nivel 

constituclonal dentro de la fracción X del articulo 89 de la Constitución, a los cuales 

agregarla el relatlvo a la cooperación Internacional en materia penal; con lo que se 

garantizarla un mayor grado de justicia. 
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CUARTA.- La política exterior de México se debe ajustar a otros preceptos como 

la protección a los derechos humanos. el respeto al pluralismo ideológico. la búsqueda de 

una práctica democrática para la toma de decisiones, la solidaridad y la procuración e 

impartición de una justicia internacional. y en este último aspecto as en donde se han 

generado tendencias innovadoras y de las cuales el pals no puede quedarse al margen, 

sino por el contrario, al Estado Mexicano debe ser participe del nuevo orden mundial; 

medlanie la adecuación con. el acontecer internacional, pero con el respeto a los principios 

y costumbres de la polltica exterior. como aquellos señalados por la Doctrina Estrada. 

QUINTA.- Con el establecimiento de una sólida jurisdicción penal internacional se 

alcanza la posibilidad de juzgar, y en su caso, el castigar a los responsables de los 

crlmenes de trascendencia mundial; pero siempre con el respeto de los derechos 

humanos del individuo y bajo el marco de un debido proceso legal claramente establecido 

por un órgano judicial internacional que tenga la encomienda de enjuiciar a· personas 

flsicas en su calidad de sujetos activos del crimen. 

SEXTA.- México tiene la imperiosa necesidad, y al mismo tiempo. la obligación de 

adaptarse rápidamente a las condiciones que reclama la comunidad internacional, por 

ello, seria Inaceptable el hecho de que México mantenga una posición estática en este 

sentido, pues el pals debe participar de manera dinámica en el contexto del orden 

internacional para asl, satisfacer los intereses de la comunidad mundial; sin vulnerar la 

costumbre presentada en nuestras relaciones internacionales, lo cual podrá lograrse 

mediante la incorporación México a los órganos internacionales que se creen al respecto. 

SÉPTIMA.- Las directrices que deben guiar a la polltica exterior mexicana. son 

una serle de normas las cuales se traducen en la obligación· que tiene el titular del 

Ejecutivo Federal al momento de signar un tratado .. internacional, pues este, 

necesariamente debe procurar el respeto a estos principios, de manera que dicho 

tratado no contravenga a la Constitución, pues mediante este.instrumento, cualquiera que 

sea la denominación que se le otorgue, ya que puede llamarse convención, protocolo o 

estatuto, pero en todo caso, los Estados asumen compromisos de naturaleza 

internacional, en razón de que se obligan entre si, con la finalidad de lograr los objetivos 
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planteados en el texto del tratado internacional, el cual constituye una de las fuentes 

del lus gentium. 

OCTAVA.- La comunidad mundial que en materia de derecho penal internacional 

persigue· la imposición de una pena como medio coactivo para aquellos que han 

:prese.ntado determinadas conductas antisociales; como reclamo constante en el 

nia.ntenimiento de una justicia penal internacional para el orden y la paz social, lo cual se 

obtendrá mediante una efectiva procuración e impartición de justicia; encabezada por un 

Organo Judicial Supraestatal, como la Corte Penal Internacional; que constituye una 

necesidad que ha superado las fronteras de los Estados para el establecimiento de una 

justicia penal internacional, pues las naciones se han venido vinculando solidariamente en 

sus destinos dentro del mundo globalizado, en donde los pueblos mantiene relaciones 

cada vez más estrechas y que implican problemas comunes aún no resueltos. 

NOVENA.- La cooperación internacional en materia penal surge por el factor del 

incremento en la delincuencia, pues el crimen cada vez más se ha Ido 

internacionalizando, como es el caso del tráfico de drogas;.el de personas, los crímenes 
·. '· :- . .. ·· ,-·· 

de guerra, el genocidio, la falsificación de moneda extranjera, el· trato de· blancas, la 

elaboración de productos apócrifos, entre otros; por t.anto, los Estados en su constante 

preocupación de combate al crimen han tenido la necesidad de suscribir acuerdos en 

materia penal Internacional: por ello se han celebrado múltiples tratados en materia de 

extradición para la entrega de los delincuentes que pretendan sustraerse de la acción de 

la justicia del Estado en donde cometieron algún delito y que por razones de jurisdicción, 

no pueden ser juzgados en otros paises, sino que deberán estar bajo la competencia del 

Estado requirente; pero lo anterior no es más que cooperación Internacional en 

materia penal y no un derecho penal Internacional propiamente dicho. 

DÉCIMA.- Al Estado no se le puede atribuir la calidad de delincuente; pues si 

bien es cierto que al infringir las disposiciones normativas del derecho internacional 

pudiera propiciar la materialización de un crimen, también lo es, que el sujeto activo del 

delito siempre será una persona en lo Individual aún y cuando actué bajo la 

embestidura del poder público del Estado; por lo que el Estado incurriria en 
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respom;abilidad internacional, más no en un crimen, pues todo actor de una conducta 

antisocial reprochada por la humanidad es un sujeto del derecho de gentes, pero no 

todo sujeto del ius gentlum es un sujeto activo del delito, de manera que muchas 

conductas criminales que atentan contra la humanidad en su conjunto han quedado 

impunes, de ahi la necesidad de contar con un órgano jurisdiccional internacional que se 

encargue de fincar responsabilidad penal al individuo, y precisamente ese es uno de los 

comelidos de la Corte Penal lnlernacional. 

DÉCIMA PRIMERA.- La comunidad internacional actual tiene como una de sus 

tareas primordiales, el unificar esfuerzos para enmendar una deficiencia que se presenta 

en el ordenamiento juridico global; pues desde hace ya varias décadas se ha pretendido 

establecer las bases para una juslicia internacional eficaz, muestra de ello, fue el 

establecimiento de los Tribunales Penales Miiitares, tales como son los Juicios de 

Nuremberg y de Tokio; y posteriormente la creación de los Tribunales Penales 

Internacionales Ad hoc como el Tribunal Penal lnlernacional para la ex Yugoslavia y el 

Tribunal Penal internacional para Ruanda, los cuales en su momento significaron un 

avance importante para el derecho internacional; sin embargo, su instauración no 

satisface el reclamo de la comunidad internacional y aún menos el ideal de justicia, toda 

vez que no fueron producto del consenso mundial. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El Estatuto de Roma pretende sentar las bases de un 

órgano judicial internacional de carácter permanente que finque responsabilidad penal 

a los transgresores del derecho internacional humanitario, sin importar que se trate de 

superiores o subordinados, civiles, guerrilleros, terroristas o integrantes de las fuerzas 

armadas militares, paramilitares o policiales; a través de un juicio justo en donde se 

pongan de manifiesto los principios rectores de una jurisdicción penal internacional 

para su mayor eficacia; por ser fruto del esfuerzo conjunto del concierto de las naciones. 

DÉCIMA TERCERA.- El Estatuto de Roma es un tratado Internacional de 

naturaleza multilateral que origina la creación de la Corte Penal Internacional. y es 

producto de la función codificadora y desarrollo progresivo del derecho 

internacional; pues consta en un documento que plasma un catálogo de algunos tipos 
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penales internacionales, lo que hará las veces de un Código Penal Internacional, en 

donde se contemplan los aspectos sustantivos; también se determina el funcionamiento 

de sus órganos, lo que implica una Ley Orgánica Judicial; asl como un Código del 

Procedimiento a seguir que envuelve a los elementos adjetivos, y una Ley de 

·cooperación de.los Estados en materia penal Internacional; por lo que su estudio es 

complejo y evidentemente se a_preclan algunas deficiencias; no obstante, el documento es 

perfectible, lo que podria obtenerse con una participación entusiasta por parte de los 

Estados bajo la esperanza de toda la humanidad. 

DÉCIMA CUARTA.- La competencia de la Corte Penal Internacional es un aspecto 

importantisimo dentro de la estructura de esta, y su establecimiento constituye múltiples 

factores de discusión, pues existe la ·disyuntiva entre la soberanía estatal y la 

protección de los intereses comunes de la humanidad; no obstante, la jurisdicción 

penal de los Estados se ha cedido en parte a favor de la Corte con el fin de establecer 

una jurisdicción penal Internacional, respecto de los crímenes más graves que atentan en 

contra del derecho humanitario; crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra, 

crlmenes de lesa humanidad y la agresión que constituyen la competencia mater!al 

de la Corte, y dicha competencia tiene una doble naturaleza, pues es atribuida o cedida 

en razón del consenso de voluntades entre los Estados, pero también puede ser una 

competencia yniversal; siempre y cuando se fundamente .e.n los principios de legalidad 

y complementariedad. 

DÉCIMA QUINTA.- La competencia "ratlone personas" está enfocada a determinar 

responsabilidad penal Internacional al individuo, pues su finalidad es sancionar a las 

personas flsicas, por lo que quedan excluidos de su competencia algún otro tipo de entes, 

tales como organizaciones e incluso el propio Estado, quien no podrá ser responsable de 

la comisión de un crimen tipificado en el Estatuto de Roma; sin embargo, esto no implica 

que deje de tener responsabilidad internacional, pero para poder fincar esta, existen otros 

órganos supraestatales, por tanto, la responsabilidad internacional del Estado y la 

responsabilidad penal internacional del individuo son dos instituciones 

independientes, pero cabe la posibilidad de que exista conexión entre ambas. 
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DÉCIMA SEXTA.- El procedimiento suslanciado ante la Corte Penal Internacional 

constituye la columna vertebral del sistema de este órgano jurisdiccional 

supranacionai, pues de ahi dependerá el éxito o fracaso del establecimiento de la Corte, 

ya que en el procedimiento se pondrá de manifiesto la capacidad que tiene para cumplir 

con su obligación de alcanzar los fines que le han sido encomendados, como la acción 

penal en contra de personas naturales, el respeto a las garanlias judiciales, el derecho a 

un juicio justo, imparcial y con apego a la legalidad: y en general la credibilidad de la 

jurisdicción penal internacional. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Es preocupante el grado de participación que se le da al 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dentro del funcionamiento de la Corte, ya que 

se puede poner en tela de juicio su total autonomia e imparcialidad, ya que prever.a 

incertidumbre el hecho de que el Consejo de Seguridad cuente con amplias 

·facultades derivadas del Estatuto de Roma, pues además de estar legitimado para 

promover el ejercicio de la acción penal, asi como el obligar a los Estados a cooperar 

con la Corte aún y cuando no sean Parte de esta; además de poder solicitar la 

. suspensión _de. una investigación que se esté desarrollando en el seno de la Corte, y de 

ser fundamental en el financiamiento de este órgano internacional; lo que pone en tela 

de julcl~ ia_.l~de~einde~cia. de ia Corte Penal Internacional, lo anterior podría generar que 

los fallos eínitid~s por e_ste tribú_nal Internacional se vieran viciados por aspectos politicos 

· ·Y metajurld.lcos. 

DÉCIMA OCTAVA.- El hecho de que el fiscal pueda iniciar una investigación 

muto propio, se debe precisamente a que la actividad de la Corte, en ocasiones pudiera 

minimizarse debido a que tanto el Consejo de Seguridad o incluso un Estado; podrían no 

querer hacer uso de la facultad que tienen para la promoción de la acción penal debido a 

factores de carácter politice, de manera que el fiscal al efectuar una indagatoria ex 

offlclo, pudiera subsanar esos vicios, al actuar sin que sea necesario la existencia de 

la notltla crlmlnls por un Estado Parte o la remisión de un caso del Consejo de 

Seguridad, pues únicamente basta que la Fiscalía conceda credibilidad a la información 

que le haya sido remitida en donde se aprecie la exislencia de un crimen competencia de 
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la Corte, sin perder de vista la función de c'•nllol que ejerce en esle caso la Sala de 

Cuestiones Preliminares.· 

DÉCIMA NOVENA.- La Corte Penal Internacional puede responder 

satisfactoriamente tanto a las exigencias pol!tlcas como a las necesidad.es de justicia, 

Íoda vez que dentro de la cooperación con los Estados, es imprescindible que su actuar 

se fundamente en los principios de legalidad y de complementarledad; en donde el 

primero de estos se sustenta en los criterios de "nullum crimen sine lege", ·nulla poena 

sine lege" y "nullum poena sine crimine", pues se debe ejercitar Una acción de reproche 

para sancionar la conducta antisocial. teniendo como base a la norma en donde se 

tipifique la conducta y su correspondiente penalidad: y el de complementariedad tiene 

como sustento la trascendencia del crimen en la comunidad Internacional y la 

gravedad de este en contra del derecho humanitario, que por supuesto repercute más 

allá de las fronteras estatales: de manera que la jurisdicción de la Corte es 

complementarla o subsidiarla a la de los Estados y esta únicamente conocerá en 

aquellos casos en donde el Estado no tenga voluntad, disposición o capacidad para 

someter al criminal ante la acción de la justicia; asl, únicamente en estas circunstancias la 

Corte Penal Internacional tendrá plena competencia material para conocer del caso, pues 

de lo contrario se tiene al derecho interno aplicable en cada país con estricto respeto a su 

soberanía. 

VIGÉSIMA.- México, sea o no un Estado Parte del Estatuto de Roma, se 

encuentra obligado a cooperar con la Corte Penal Internacional, en razón de que 

dicha cooperación es la piedra angular sobre la que reposa la jurisdicción penal 

internacional que tiene como fin último el sancionar a los autores de los crimenes 

más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional; de manera que 

aún y cuando nuestro pais no sea Parte de la Corte, el funcionamiento de esta pudiera 

producir efectos México. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Los efectos que se generan en nuestro pals, aún y 

cuando no sea Parte del estatuto, se reflejan en la obligación de cooperar con la Corte, ya 

sea en su financiamiento, ya sea en la detención y entrega del acusado, o en la 
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celebración de sesiones y JUICIOS mediante el principio de efectividad cuando las 

actividades de la Corte se extiendan a territorios do terceros Estados por refere'lcia del 

Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en cuya circunstancia 

se estarla en presencia de una jurisdicción penal universal; y e11 til supuesto de que el 

pals acepte la competencia de la Corte. entonces dichos efectos serán producto de la 

obligación de cumplir los compromisos adquiridos al ratificar el estatuto y no simplemente 

una vinculación derivada de la cooperación internacional. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Se ha discutido que. para estar en posibilidad de que 

México ratifique el Estatuto de Rorna, es necesario reformar la Constitución y <::ierta 

legislación secundaria como el Código Penal Federal y el Código de Justicia Militar; 

para lograr una armonización entre lo dispuesto por el ordenamiento juridico mexicano y 

el texto del estatuto de la Corte: sin embargo, en mi conceµto esas reformas no son tan 

necesarias; pues si bien es cierto que el pais tiene la obligación de adoptar medidas 

para que exista compatibilidad con la jurisdicción penal internacional; también lo es que 

el Estatuto de Roma presenta la naturaleza de un tratado Internacional y por tanto se 

encuentra por encima jerárquicamente de las leyes federales, de acuerdo al criterio 

jurisprudencia! de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado por el Ministro 

Humberto Román Palacios y avalado por el Pleno del nl'áximo tribunal del pals. 

VIGÉSIMA TERCERA.- Después de nuestra Carta Magna, los tratados 

internacionales serán la Ley Suprema de toda la Unión, . siempre y cuando no 

contravengan lo dispuesto por la Constitución Politica de los Estado~''Unidos Mexicanos; 

por ello, para ratificar el Estatuto de Roma es necesario .. contar. con la norma 

constitucional que asi lo permita: y esta ha sido ubicada en el. articulo 21 de la Ley 

Fundamental; pues ciertamente algunas disposiciones del estatuto de la Corte pudieran, 

a primera vista, contravenir Jo señalado por determinados articulas de nuestra 

Constitución, lo cual implicarla la reforma sistemática de dichas normas, que retrasarla 

innecesariamente la ratificación de este tratado internacional por parte de nuestro pals, y 

digo innecesaria, por que a mi juicio basta con una interpretación armónica entre uno y 

otro ordenamiento jurldico; pues todo es cuestión de hermenéutica, lo que efectivamente 
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. . . 
se hace imprescindible; es la existencia dela base constitucional que de sustento a la 

compeÍencia de Ía Corte Penal Internacional en México. 

VIGÉSIMA CUARTA.- Para la ratifiéaclón del Estatuto de Roma por parte r.ltt 

México, es necesario realizar una reforma a la ·constitución. por ello se ha ubicado dicha 

modificación en el articulo 21 constitucional,: aunque bien se pudo haber ~ncontrado el 

fundamento para aceptar la competencia de la Corte en otra norma de la Constitución; no 

obstante, el titular del Ejecutivo Feder_al envió al Senado de la República una iniciativa de 

reforma al referido articulo 21, en donde se· efectuarla en bloque las modificaciones y 

adhesiones necesarias para la ratificación de la Corte Penal Internacional, pero no sólo 

respecto al órgano jurisdiccional en estudio; sino que además garantiza el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos por· nuestro_ pals en otros instrumentos que 

vinculan a México con algunos t_rlbÚnales Internacionales de los cuales ya se es 

Parte, tales como Ja Corte lnterlla~iónal de Justicia y la Corte lnteraméricana de 

Derechos Humanos. 

VIGÉSIMA QUINTA.-_ Luego de_· h_atiersej discuÍldo la, lnJclatilia de reforma al 

. articulo 21 constituciÓnal por pari~ d.e las cóml~l~n~scorr~~pÓndientes en el Senado de la 

República, este emlÚÓiull dlctamell en' dollde prácticamente se ignoran los términos 

de la_ inlclathra orl!JÍnal; y concluyen que efectivamente es necesario ratificar el Estatuto 

de Roma·; por lo que.clichÓ dictamen se remite a la Cámara de Diputados para su estudio 

y' disc~s1Óll; :si:n · é-mbargo, los términos en los cuales pretende el Senado reformar al 

·articulo. 21 _constitucional es incongruente y fuera de toda lógica juridica; pues de 

aprob~;se en el sentido en que fue expedido, el Senado de la República estaria en una 

fl_agrante y no menos terrible invasión de las esferas competenciales. 

VIGÉSIMA SEXTA.- Una vez que se haya realizado la reforma a la norma 

constitucional para darle sustento a la competencia material de la Corte Penal 

Internacional; serla benéfico el realizar una iniciativa para la creación de una Ley 

Reglamentaria del articulo 21 constitucional para efectos de cooperación con la 

Corte Penal Internacional, en donde se plasmaran los pormenores de la manera en que 

México prestará asistencia judicial; asl como la forma en que se llevará a cabo la 
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detención y entreg_a de los probables responsables y los términos en que se coadyuvará 

en. el cumplimiento para la ejecución. de sentencias emitidas por la Corte; lo antedor es 

posible siguiendo el paradigma adoptado por otros paises como Francia ·y España. 
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ANEXO 

AICONF. IR319 
17 dcjulio de 1998 

ORIGINAL: ÁRABEIClllNO/ ESl'AÑOl.!FRANCÉS/ INGl.l~S/RUSO 

ESTATUTO 1n; 1~01\IA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

~probado el 17 dl• julio de 1 '>9S f!Or la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas 
~~~ire ~~!'tahlecimicnto de una corte penal in1cmacio11ill_. 

l'IU:,Í.MBULO 
Conscientes de que todos Jos pueblos eslán unidos por estrechos lazos y sus culturns conliguran un pa1rimonio 
común y ohscrvando con preocupaciún 4uc este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento. 
Teniendo presente que. en este siglo. millones de niños. mujeres y hombres han sido víctimas de alrocidadcs 
que dcsafian la imagimu:iún y conrnuc\'en profundamente h1 conciencia de Ja hum:.mida<l. 
Reconociendo que esos gran:s crímenes constituyen una mncnnza para la pnz. la scµuridad y el bicncslar de la 
l1umunidnd, 
A finnando que Jos crimcnes m:.is gra\'es de trascendencia p:.ira la comunidad internacional en su conjunto no 
deben quedar :-iin casrigo y que, a ral fin. hay que •1doptar medidas en el plano nacional e intensificar la 
cooperación internacional p.H"a asegurar que sean efcc1iva111en1e sometidos a la acción de la justiciil. 
Decididos a poner tin :.1 la 11npunidad de Jos au1orcs de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de 
nuevos crímenes. 
Recordando que es dchcr di: todo Estado ejercer su jurisdicción penal cnntm los responsables de crímenes 
intemacitmalcs. 
Rcalinmmdo los Propósitos y Principios de la Cart~ de las Naciones Unid;is y. en particular. que los Estados 
se abstcndrún de recu1Tir a la amenaza o al uso de Ja fucr.;o;a contra la integridad territorial o Ja independencia 
política de cualquier Estado o en cu;1lquicr otra fomm incompa1iblc con los propósilos de las Naciones 
Unidas. 
Destacando, en eslc conlexto. que nada de lo dispuesto en el presenle Estatulo dcherá entenderse en el sentido 
de que :.1u1oricc a un Es1ado Parte :.1 inter\'enir en una situación de contlicto annado en los asuntos in1cmos de 
otro Es1adn, 
Decididos. a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y füturas, a 
establecer una Corte Penal lnlemacional de i.:arúctcr pcm1anentc. independiente y vinculad u con el sistema de 
las Naciones Unid.is L¡ue tenga competencia sobre los crímenes mí1s gra\'cs de trn~cendcncia para la 
comunid.id intcrnucion:.11 en su conjunto, 
Destacando que la Corte Penal lntcmadormJ estnblecida en virtud del presente Estntulo será complemeruaria 
de las jurisdicciones penales nacimmlc.s. 
Decididos a garantizar lJUC la justicm 1111cmacional sea rcspclada y pues1a en pr.ictica en J'bnna durndera. 
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1 hm convenido en lo siguiente: 

l'AltTE l. llEL ESTAllLECIJ\llENTO l>E l.A CORTE 
Ar1iculo 1 
La Corh.• 

Se instituye por el presente una Corte Penal lntcmacimml (''h1 Cone"). La Corte será una inslitución 
pennanentc, esiani focultad;;1 parn ejercer su jurisdicción sobre pcrsmrns respecto de los crímenes 111{1s graves 
de truscendencia intem•1cion;;il de confon11idad con el prcseruc Esrntulo y tendrá carácter complementario de 
ll1s jurisdicciones pcm1les n;u:ionalcs. La cnmpclcncia y el funcinna111ie1110 de Ja Cone se reginin por las 
disposh:ioncs del presenle l:s1a1uto. 

Arlículo 2 

La Co11c cstar::i vinculuda cnn las N<icioncs Unidas por un acuerdo 1.¡uc deheni •lprobar la Asamhlea de los 
Estados Partes en el prcse111e l:sHttuto y concluir luego el Pre~idenh: de la Corte en rwrnhre de Csta. 

Artículo J 
Sede dL· la Corle 

l. Lu sede de la Corte estarú en Ln Jlnya. Puíses Bujos ("el Estado ~ltlfi.trión"). 
2. Ln Conc concertan·1 con el Estado anfitrión un acuerdo rclati\ o a la sede que dehl!ni aprobar la Asamblea 
de los Esrndos P.irtes y concluir luego el Presidente de la Corle en nombre de Csta. 
3. La Corte podn.i celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere cnn\·cnicntc. de confonnidad con lo 
dispuesto en el presente Esrntuto. 

Articulo 4 
Comlich"m juridic~t y atribucionL·s dl' la Corle 

l. Ln Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tcndrú tambiCn la cap::1cidad jurídica que sea necesaria 
para el descmpei\o de sus funciones y la .-caliznción de sus propósitos. 
2. Ln Corte pudr{1 ejercer sus funciones y atribuciones de confonnidad c011 Jo dispuc~10 en el presente Estatulo 
en el territorio de cualquier Estado Parte y. por acuerdo especial. en el tc1Titorio de cualquier otro Estado. 

l'Alfl"E 11. llE LA CO:\IPETENCIA. l.A All;\llSllllLll>AI> Y El. llEIU:CllO Al't.ICAllL~; 
Articulo S 

Crímenes de ht competL•ncia de la Corll' 
l. La competencia de la Corte se limitara a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 
intemacional en su conjunw. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estnluto. respecto 
de Jos siguientes crímenes: 
a) El crimen de genocidio: 
h) Los crímenes de lesa humanidad: 
c) Los crímenes de guerra: 
d) El crimen de agresión. 
2. La Cone ejercerá compecencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de 
confonnidad con los anículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las 
cuales lo hura. Esa disposición será C1.'l1t1patible con las disposiciones pertinentes d~ Ja Cana de las Naciones 
Unida~. 

Articulo 6 
Genocidio 

A los efectos del presente Estaluto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de Jos aclos mencionados a 
continuación. perpetrados CL"lll Ja intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, Ctnico, racial 
o religioso como tal: 
a) Matanza de miembros del grupo: 
h) Lesión grave a la integridad fisica o mental de los miembros del grupo: _ 
e) Sometimiento intcnciom1J del grupo a condiciones de existencia que huyan de acarrear su dcstrucci,in 
flsica, tornl o pan.:iul; 
d) Mcdidus destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo: 
e) Trnslado ptlr la fuer.w de nii\os del grupo notro grupo. 
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Articulo 7 
Crimenes de lesa hunurnldud 

1. A los efectos del presente Esu11u10. se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos 
siguienlcs cuando se comclu como poirtc de un uruquc generalizado o sis1c1mitico conlra una población civil y 
con conoci111íc1110 de dicho ;tla4ue; 
a) Ascsinalo; 
h) Ex1cn11ínin: 
e) Escluvi1ud: 
d) Dcponaciiln n 1raslmln forí'oSo de pohladón; 
e} Encurceh1cítln u (llr.I privotciún grnvc de la Jiberrnd lisien en violación de nomrns ti.mdamcntalcs de derecho 
ín1en1acional: 
t) Tt1rtura: 
g) Violación. csch1vi1u<l scxtml. pmstituciún forzad:1. embarazo forzado .. estcrilizacitln fora1da u otros abusos 
se:\.ualcs e.Je..· grnvcdad cnmparnhlc; 
h) Pcrsccucitln de un J!nipo o colectivi<h1d con identidad propia fundada en moti\'os políticos. raciales. 
m1c1onaics. e11111:os. culturah:s. religiosos. de gCnero definido en el párrafo 3. u otros motivos universalmente 
reconocidos como ii1acepl¡1hlcs con mTeglo al derecho intcnmcional. en conexión con cualquier acto 
mcrir.::innado en el prescnlc púrrafn o con cualquier crimen de la compelencia de la Cone: 
i) fJcsapanciún fi.1r.1•1da de pe1s11nas: 
j) El crimen de apartheid: 
k) 01ros ac1l1:-. inhumanos de car•kh.:r similar que causen intencionalmente gnmdes sufrimientos o n1cn1cn 
gra' einen1~· \.'.0111ra l.i inh.:!!r idad lisic;.1 o Ja s•1lud 111cn1al o lisien. 
2. A )ns etC...:-1ns del púrrafo 1 
a) Por "a11.H¡uc con u-a una 1whl<1c1l111 civil" se cnlendcrá una línea de conducta que implique la comisión 
11u'i11iplc de m:1<1s mencinnadns en el púrrali.1 1 co111ra una población civil. de confonnidad con la polilica de 
un Fsrndo o de una org;.mii'iKión de cometer esos ac1os o para promover esa política; 
h) 1-"1 "cx1c11111nio"' comprcndcrú la imposición inh:ncional de condiciones de vida. la priv;ición del ncccso a 
alimentos t.1 medicin;:1s entre 111ras. 1..·nc;.iminadas a c:iusar la destrucción de parte de una población: 
e) Pl1r "cscl;1viH1d" ~e c111~·ndcr;i el ejercicio de Jos alributos del derecho de pmpied<id suhrc una pcnmm1. o de 
algu1ws e.Je ellos. incluido el ejercicio de esos atrihulos en el trúfico de personas. en panicular mujeres y niños; 
d) Por "deporlacion o ln:islado for1oso tic población" se entendcrú el t.k.~pln,.mmicnto de las personas 
afcc1mlas. poi expulsión u otrns aclos coaclivos. de la zona en que cs1én lcgílimamcnle presentes. sin motivo" 
auh,rii':tdl1S p11r el derecho inlcmacilmal: 
e) Por "tortur;i" se cn1c11lkri1 1.:ausar 1111encionalmenle dolor o sufrimientos graves. ya sc:.111 lisicos o mentales. 
a una persona que el t1cusad11 lcngn ha.10 su custodia o con1rol: sin embargo. no se cnlendeni pt.lr tonum el 
dolor o Jos sufri1111entos que se deriven únicamcn1e de sanciones lici1as o que sean consecuencia nomrnl o 
folluil:.1 de ellus; 
f) Por "cmharazo forzac.Jl, .. se enh.:ndcrú el conlinamicnto ilícito de una mujer a la <JUC se ha dejado 
embarazada por la fuerla. con la i111ención de modificar la composición étnica de una población o de come1er 
otras violacil111es graves del derecho in1emacional. En modo alguno se entendeni que esta definición afecm a 
las nomms de derecho intcml1 relativas al emharaz(1; 
g) Por "persecución" sc c111endcri1 la privación intencional y grave de derechos fundamcnt:.1lcs en 
contmvcnción del derecho iruemacional en nuón de la identidad del grupo o de la colcclividmJ; 
h) Por "el crimen de apartheid" se e111enc.Jenin los aclos inhumanos de cariictcr similar a Jos mcncinrrndos en el 
p:.irrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen insli1uciormlizadn de opresión y domin:.1ciún sistcmúticas de 
un grupo racial sobre uno o 111:.is grnpos r:.1cialcs y con la intención de mantener ese régimen; 
i) Por ''desnpariciún forzada de personas" se emenderú la aprehensión, la delcnción o el secuestro de personas 
por un Estado n una nrgnnización politicót. o con su uutorizución, apoyo o aquiescencia, seguido de la negati\'a 
u infi1nnur sobre Ja privaciún de Jiherrnd o d{lf infonnación sobre la suene o el paradero de esas personas. con 
h1 intenciún de t.lejarlas fuera del mnparo de Ja ley por un periodo pmlong~1dn. 
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3. A Jos efectos <lel pre~entc Estallllo se entctH.Jcni que el tén11°ino "género'' se refiere a los dos sexos. 
masculino y femenino. en el contexto de la sociedad. El 1énnino "género" no tendrá más acepción que la que 
antecede. 

Artículo H 
Crinu.•nl'S de AUerra 

1. Lu Corh: tcndni competencia respecto de los crímenes de guerra en p¡1rticular cuando se cometan como 
parte <le un plan o politica o como pane de la comisión en grnn escala de tules crimcncs. 
2. A los efecto!'> del presente Estntu10, se cnlicnJe ptir "crímenes üc gucrrn": a) Infracciones graves de los 
Connmios de Ginebra de 12 <le ilgns10 de 1949. il sahcr, cu;1lquiera <le tos siguientes netos contr..s pcnmrms o 
bienes prolegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: 
i) Mauir inlencionillmcllle: 
ii) Someter n 1011ura na 01ros trnlOs inhumanos, incluidos los expcrimcn1os biológicos; 
ii1) lnlhgir deliherada111cn1c grandes sufrimient,1s o a1c111ar gravcmenlc contrn la integridad lisica o la salud: 
iv) Destruir hicnc~ y aprnpiarsc de ellos <le m:.mcrn no justilicuda por necesidades militares. a gran cscatn, 
ilicila y aihi1rnriamcn1e: 
\") 'Jhllgar a un pnsll111cro <le !!Uen-a u a otra persona protegida a prestar servicio en lns fucr.r.as de una 
l,otencia enemiga: 
vi) Priv:.11' delihcrada111e11te n un prisionero <le guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e 
i1nparcial; 
vii) Someter :.1 dcpt111aciún, tmslmlo o confinamiento ilegales; 
viii) ·1·nmar rehenes: 
h) Otras vioh1ciu11es gra\"cs de las leyes y usos aplicables en los conflictos annndos inlemacionalcs dentro del 
marco <lel dered10 intenmcinnal, a saber. cualquiera de los actos siguientes: 
i) Dirigir intcncio11almc111e awques conlra 1::1 población civil en cumuo tal o contra civiles que no participen 
dircctamenh.: en las hostilid<ides; 
ii) Dirigir in1encionalmen1c ataques contra objetos civiles. es decir. objetos que no son objetivos militares; 
iii) Dirigir i111cncionalmcn1c ataques contra personal, ins1alacioncs, mtllcrial, unidades o vehículos 
pa11icipantcs en una misión de mantenimiento de la paz o de asislcncia hurnaniraria de confonnic..lad con la 
Cart:.t de las Naciones Unidas. siempre que tengan derecho a la prolccción olorgada n civiles u objelos civiles 
con arreglo al derecho inlcrnm:ional de los conflictos ::tnm:t<los: 
iv) Lanz;.ir un atal¡ue intencion.1l111cn1c, a sabiendas de que cnus::ir.i pérdidas de vidas. lesiones a civiles o 
dafü1s a objetos Ue carúi.:ter óvil o <l:.ulos extensos, duraderos y gmvcs al medio natural que sean clarnmcnle 
exccsiH1s en relaciún ctin la venlilja milit:.1r general concrc1a y directa que se prevea; 
\·)Atacar o homh;.1rde;1r, por cualquier mcdin. ciudades. aldeas. pueblos o edificios que 110 estén dclCndidos y 
que no sean ohjel1\0S militares: 
v1) C:.msar la muerte o lesiones a un enemigo ttuc haya depuesto las annas o que, al 110 tener medios para 
defenderse, se hava rendido ól disc1eciún: 
vii) Utili.1.ar <le n;ndo indebido h1 handcra hlanc:.1, la b;mdcra nacional o las insignias militares o el unifonne 
del enemigo o <le las Naciones Unidas. así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra. y 
caus;1r asi l:.i muerte o lesiones graves: 
viii) El trnsl:.1do, directa o indirec1amente. por la Potencia ocupante de parte de su población civil al tcrrilorio 
tiue ocupa o la deponaciún n el t1aslado de Ja totalidad o parte de In población del terrilorio ocupado9 dentro o 
fuera de ese tcJTilorio; 
ix) Los a1<1ques dirigidos mtcncionalmcnlc contra edificios dedicados ni cullo religioso. las artes, las ciencias 
o la hcneticcni.:ü1. Jos monumenlos. Jos hospil::ilcs y los lugares en que se agrupa a cnfennos y heridos, 
siempre que no se;m obje1ivns mil llares: 
.x) Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones ílsicas o a experimentos médicos o 
cicntilicos de cualquier tipo que no csh!n justificados en razón de un tratamicruo médico. dental u 
hospi1nlario, ni se lleven ¡1 cabo en su interés, y que causen la muenc o pongan gra\'cmentc en peligro su 
snlud; 
xi) !\"1utur o herir <i tmiciún a personas pencnecientcs a la nación o al ejército enemigo; 
xii) Declarar que no ~e dará cuartel: · 
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xiii) Destruir n conliscnr bienes del enemigo. a menos 4ue las necesidades de In guc1rn In lrngan imperativo; 
xiv) Declarar <1holidos. :-;uspcndidos o inadmisibles nnle un 1rihunnl los derechos y acciones de los nacionales 
de la panc enemiga: 
xv) Obligar a los naciomtlcs de la parte enemiga a pai1icipar en opcr:.1cinnes hClicas d1rigid<1s cnnlrn su propio 
país, aunque hubieran esludn n su servicio mllcs Je) inicio de l;.1 guerra: 
xvi) S<u1uear una ciudad o um1 ph11.a. incluso cuando e:-. tom;ida pur 01sul10: 
·'"'ii) Venenn lJ annas cnvcncn<1das: 
xviii) Ciases u.;tixim11es. tóxicos o similares o cualquier liquidn. rmllerial n dispositivo ;.1milogn; 
xix) Bulas que se nhrnn o :1pla.;1en ffu:ilrnentc en el cuervo humano. cnrnn hala.; de cm11isa durn 4ue no n:cuhr:.1 
tol;:1l111cntc 111 parle interior o que 1enga incisillfles; 
xx) E111ple;:1r annas, proyectiles. m;:llenales y mC1mlns de guerra que. por su pmpiu naturaleza. c;.1usen daiir.s 
superlluos o sufrimi.:n1ns i1111c1.:e~arios o sur1an elCc1os indiscriminados en violnción del d.:recho humuniiario 
internacional de lns conllictos annadns, a cnndiciún de tJUC' esas armas o esos proyectiles. ma1crialcs o 
métodos de guerra. sean ohje10 de una prol11hici011 completa y estén incluidos en un 0111exn del presente 
Es1att1l(l en \'Írlud de una enmienda apmhadn de c,,nfnnnidad con Ja<.; di<.;po.;icioncs que. <.;nhrc el particular. 
ligurnn en lo~ anicuhl~ 121 y 123: 
xxi) Comcler ulm1jcs contra la dignidm.J de la persona. en panicular trnlos humilla111es y degmduntes: 
xxii) Cometer actos de violación, csclnvitud sexual. prostitución forz¡1da. embarazo forz;,ufo. definido en el 
ap;.111¡1Jo J) del p:írrnfo 2 del articulo 7. es1.:rilizacit.111 fnrzm.la y cualquier olrn llinnn de violencia s..:xual que 
constituya una vioh11:ión gra\·c de los Corl\'cnins de Ginebra: 
.xxiii) ,\provechar la presencia de civilc:-; u otras personas pn1tcgid;.1s para <.¡ue t¡ueden inmunes de opernciones 
n111i1ares detenninados puntos. 7onas 0 füerzas mililares; 
x.,iv) Dirigir inlenciormhncnte maques conlra edilicios. material. unidades y vehiculos s:mítarios. y conlm 
pcrsonul hahihtado para utilizar los emblemas distinlivos de los Convenios de <iinehra de confonnidad con el 
derecho intemac1om1J; 
xxv) Provoc<1r intencionalmente la inanición de la pohlación civil como método de lrncer la guerra, privándola 
de los objelos indispens;.1hle~ pí1rn su supcrYivcncia. incluido el hecho de obstaculizar intcncionalmc111c los 
suministros de socorro de confonnidad con Jos Convenios de Ginchra; 
xxvi) Reclutar o alb1ar a ni1ios menores de 15 arios en las fuerzas annad<1s nacionales o utilizarlos par.i 
p<1nicipar activmnenle en las hostilid;.1dcs; 
c) En cuso de conllic10 amrndo <.¡uc no sea de índole in1cnHh;innaf. las violaciones gra\'cs del mticulu 3 co111ú11 
a los cmllm Convenios de Ginehra de 12 de agoslo de 1949. a s.ihcr, cualquiera de los siguientes actos 
cometidos contra personas que no participen directametlle en las hostilidades, incluidos Jos miembros de las 
fuerzas •inm1das que Jmyan dcpueslo las anrn.1s y los que hayan quedado fuera de combate por enfi:nnedad. 
lesiones. de1cnción o por cualquier olrn causa: 
i) Acws de violencia conlra la vida y la persona. en particular el homicidio en todas sus fonnas, las 
mutih1ciones, los tratos crueles y la lonurn: 
ii) Los uhrajes contra );:1 dignidad personal. en panicular Jos lratos humillanles y degrJdames: 
iii) La toma de rehenes; 
iv) Las condenas dicrn<las y h1s ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronuncind;,1 por un tribunal 
cons1ituido regul:.1m1ente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como 
indispensables. 
d) El pürrali.1 2 e) <lcl presen1c articulo se aplica a los conllictos unna<los que no son de índole intcmacional. y 
pnr Jo Hmto no se aplica a situaciones de disturbios o tensiones intcmos, tales como molincs. aclos aislados y 
espontdicos de violencia u otros ac1os de carácter similnr. 
e) 01ras violaciones graves de las leyes y los usos uplicablcs en Jos confliclos annados que no sean de índole 
internacional, dcnlro dd marco cs1ablecido de derecho intemacional. a saber, cualquiera de los aclos 
siguientes: 
i) Dirigir inlcncionalmenlc ataques contrn la pohl:.1citln civil como tal o contra civiles que no participen 
direclamcntc en lns hostilidades; 
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ii) Dirigir in1cm:ionalrm:111c alaqucs contra edilicios, malcrial. un1Jadc...s y \·chil.:ulos sunilllrios y contra el 
personal hahilit¡u..lo pom1 u1ili.1.ar los c111hlcnms dis1ir11ivos tic lt1s Convenios de Ginebrn Je conlonni<lmJ con el 
derecho i111e111acil1nal; 
iii) Dirigir 1111c111..:i\111almc1lle <itaqucs con1ra pcrsom1l, inslalacioncs. m<1lcrial, unuJ;u..lcs íl \·chiculos 
pnrlicipa111es en una misiún <le nmntcnimienlo de la pa7 o de asis1encia hunmnilaria de confonnidm.I con la 
Cana Je las Naciones Ur.iJ~s. siempre que tengan derecho a lu ¡iro1ccción otorg.<1da u c1•.-ilcs u objetos civiles 
con nn-cgln ¡1J den:ciu1 dr..• ll1S i:oníliclels annadl1s; 
iv) Jlirigir in1c11cionalmi:ntc •1taq11c!'o c111111a edilir..:ios dcdicmlos ill culto rcligi;.1so. la educuc1ún. las nrle:;, las 
ciencias ll Ja heneliccnL'ia. Jo..; mn11u1111:111ns. Jo..; hnspilaJe!'o )' 11lros lugan.:s en que se agrupoi a 1.mfcnnos y 
hcri1.h1s, •1 condicilln de t1ue no sean nh.1e1ivos mil llares; 
\') Saquc;.ir unu ciur..bd o plit.l•t. indu!'oo Clmndo e:- tumad.1 pnr llS<1l10: 

\'Í) Come1er ilChh de \·111J;1c1ún. cscJa\'llUd sexual. pros1ituciú11 ti.)rza<la. cmhar1.1zo forzado. <lcfini<lo en el 
ap:1rw<lo n del púrrati.1 2 del ar1ic.1.1ln 7. c ... tcrili.taciún fi.1r.1.ada ('I cualquier tllrn fonna de \'io!c...·ncia .. cxual que 
CtlllslÍluya 1a111hiCn una v111J;1c1ón grn\c del ar1ku!t1 J común ¡1 ),,.. cua1rtl Cnn\cnios de Ginebra; 
viiJ Rcc.::lu1ar o ali..;1ar 1111)0..; mcrlnfl..'"' de 15 ~11)0..; en la..; fuc..·r:.ta"' :mrn1da"' tl u1ili..1arfn,.. para panidpar 
;1ct1vamen1e en llll!>oltl1dadc!'o: 
viii) Ordenar el dcsplu:tm111cn1n de Ja pt1hlación civil por razones rclucionadm• con el contliclO. a menos que 
;.1si Jo exija 1:1 !'.Cguridad de lt1s ci\'ilcs tic que !'.e llah! o por Ta7.011cs mili1arcs imperativas: 
ix) Matar o herir <i trn1ciún a un .:0111h:11iente enemigo: 
x) Dcchmuquc no se di1rl1 cuartel: 
xi) Somcler ;.1 J;1s pcrsl11rns que estén c11 poder de 01ra J"Mnc en el conllic10 a mu1ilacioncs lhie;1s o a 
experimentos médicos <1 dcnlificos dr..• cualquier tipo que no cs1Cn justilic:1dos en ra.1.c'in del lrmmnicnto 
métlico, dcnl:ll u hospi1alaril1 de la per~tllla de que se lróllc ni se llc\"cn n cahn en su 1111crcs, y que pro\"ogucn 
la muerte o pongan grnn:mc...·ntc en pcligrn su salud: 
xii) Dcs1ruir <•confiscar hiencs del enemígo. a menos que las necesidades tic la !?llCffa lo lrng•m imper.lli\'o: 
f) El piln-afo 2 e) del presente articulo se aplica u Jos conllicltls annados que no Scll1 de indole ir11entacional, y, 
por consi¡,mic..•nlc. no se aplu;a ;.1 situaciones de <listurhio~ y tcnsil1ncs in1cnms. como nwtincs, m.:10~ aislados y 
esponidicos Je \'iolencia u otros aclos de cunictcr similar. Se aplic.i a los conlliclos anmtdos que tienen lugar 
en el territorio de un Estado cuando existe un conlliclo amrndo prolong;.1do en1rc J;.1s autoridades 
guhcmamcnlalcs y grUpos annadns organiz~1dos o cmre tales grupos. 
3. Nada de lo dispuesto en los párrafos~ c) y d} afcclarü a)¡¡ rcsponsabilidouJ que incum!ic a todo gobierno dc 
mm11encr y rcst¡¡hfcccr el orden pUhJico en el Estado y de defender la unidad e in1cgridud 1errill1rial del Estado 
por cualquier rncdil' lcgi1111w. 

Artículo') 
Eh.•ml'nto~ del crimen 

1. Los Elementos del crimen. que ayudanin a la Cone a imcrprctar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del prcscruc 
Esta1u10. scnín aprohados por una mayoria de dos tercios de los miembros de Ja Asamblea de los Es1ados 
Partes. 
2. Podrán proponer cmnientl;.1s a los Elcmc111os del crimen: 
u) Cualquier Es1ado Panc: 
b) Los mngistrndos. por mayoría absolu1a: 
e) El Fiscal. 
Las enmiendas c111mn·m en vigor cuando hayan sido aprobada~ por una mayoría de dos 1ercios de los 
miembros de la Asamblea de: los Estados Panes. 
3. Los Elementos del crimen y sus enmiendas ser.in compa1ihlcs con Jo dispuesto en el presente Es1atuto. 

Articulo 10 
Nada de Jo dispuesto en Ja presente parte se interpretará en el sentido de que limile o menoscabe de alguna 
manera las nonnas cxistcn1es o en desarrollo de derecho internacional pam fines distintos del prcscnlc 
Estatuto. 
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Articulo J J 
Cnmpl'lcnciu temporal 

l. La Cm1e 1cndn:i competencia únicamente respecto de crímenes cometidos dcspuCs de la c:ntmdn en vigor 
Ucl presen1c ba;:m110. 
2. Si un Esrado se hace Pm1e en el presenle EstalUlo después de su entn1da en vigor. la Conc podnl ":jen.:cr su 
compclcncia únicamente 1..·l1n respecto a Jns crimcnes comelidos después de lu entrada en ... igor del prcscnl~ 
Estt11u10 respcc10 de ese Estoulo. u menos 4uc Cste lrnya hecho utrn dcd<mtción de confonnidad con el pím11fi..1 
J del articulo 12. 

Artículo 12 
Condicione.•\ 1u·c,·la\ pitrn el ejercicio de Ja competencia 

1. El Es1:.1c.lo t¡uc p;.1:->c <1 ser P<.ine en el presente Es1atu1n ncepla por ello la compclencia de la Conc respecto de 
los crímenes a lJUe se n:lii..·re el artículll 5. 
1. En el enso dc Jns apanados n) ne) del ;tnkulo 13. Ja Corte pmJr[1 ejcrcer su compe1cncia si uno o ,·arios lle 
los Esrndos siguientes son Par1es en el prescnlc Eswtuto o han aceptado la competencia lle la Corle Je 
confonnidad cnn d p{irrnf" J; 
;i) LI L:-.1;u.ll1 en cuyo h:111tl•m1 hay¡1 tcmdn lugar Ja conJu~ta de que se tnHc. o si el crimen se hubiere 
cometido a bordo de: un buque o de un;.1 ¡1crom1vc, el Estado Je 111<11rícula del buque o la aerona\'e; 
h) El Estado e.Id lJLH.! sea n¡¡ciorml el <1cus;ido del crimen. 
3. Si la nceprnción de un l:s1adn que 11ll sea Parle en el p1csente E:Hntuto fuere necesaria de confonnidad con 
el pürrafo 2. did10 EstmJo podrú. mcdiantc dcclaración depositada en poder del Secretario, consentir en que In 
Corte ejerza su cornpe1i.:11c1a rcspccto del crimen de t¡ue se trate. El Estado aceptante coopcnmí con la Conc 
sin demora ni cxcepciún d ... · confonnidad ~on la P;;111c IX. 

Articulo 13 
Ejl•rciclo de la competencia 

La Corte podn:i ejercer su competem;;:ia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el aniculo 5 de 
confonnidad con las dispn~1cioncs del prcsenle E:aatuto si: 
a) Un Es1ac.J0 Pnrte rcmil1.' <11 Fiscal. de C(lflfonnitfod con el aniculo 14. una suuación en que parezca haberse 
cometido uno o v<irios de eMlS crímenes; 
h) El Consejo de Seguridad . .ictumufo con arreglo a lo dispuesto en el Capitulo VII de la Cana de las 
Nacil1nes Unidas. remite ;11 Fiscal una silu<1ción en que parezca haberse cometido uno o varios de esos 
crímenes: o 
e) El Fiscal lm iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de confonnidad con lo di~pucs10 
en el ¡irticulo 15. 
Articulo 14 

Rl'mh.it)n dL' utlll ~lfuución por un Estado Parte 
1. Todo Eswdo Pane podni remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios 
crímenes de la compelencia de la Cortc y pedir al Fi,.cal que investigue la situación a los fines de dctem1inar 
si se ha de <1cusar de la comisil"111 de tales crímenes u una o varias pcrson;.1s dctenninadas. 
2. En In medida de lo posible. en Ja remisión se especificar.in las circuns1ancias peninenlcs y se adjuntara Ja 
documcruación justitic•Uiva de 4ue dispong<i el Esrndo denuncianle. 

Articulo IS 
El Fiscal 

1. El Fiscal pollni iniciar dc oficio una investigación sobre Ja base de infonnación acerca de un crimen de h1 
competencia de la Corte. 
2. El Fisc¡il mmlizarit h.1 verncidnd de la infonnación recibida. Con 1al fin. podrü recabar más infonnación de 
los Estados, los tlrganos de las Naciones Unidas. las org;:mizaciones intcrgubemamcntales o no 
gubernamentales u otras fucnles fidedignas que considere apropüidas y podr.i recibir lcstimonios escri1os u 
orales en la sede de la Cone. 
3. El Fisc<1l. ~• llcgare u Ja conclusión de «.¡ue e~istc fundamcnlo suficiente pam abrir una investigación. 
prescntani a la S;1la dc Cuestiones Preliminares una petición d~ autorización pam ello, junio con la 
<locun1cntacibn jusli lic111i\ a que haya reunido. Lus víc1imas podrfm presentar observaciones a Ja Sala de 
C:ues1ioncs Prd11111m1rcs. de confonnidad con las H.cglas de Procedimiento y J>meba. 
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4. Si. 1rus haber examinado la pclición y la documentación que la justiliquc. J.1 Sala de Cue.-.1iones 
Preliminares considerare que hay fundnmcnto suficiente para abrir una investigm:ión y que el &1sun10 purecc 
corresponder n la competencia de la Corte. autorizara el inicio de la investig::1ción. sin pe1juicio de las 
resoluciones que pueda adoptar posteríonncnlc la Corte con respecto a su cumpclencia y h1 ;iJmisihilidmJ de 
Ju camm. 
5, La negativa de Ja Sala de Cuestiones Preliminares a ;.1ulorin1r 1<1 invc~tigación no impcdir::i llUe el Fiscal 
presente ultcrionnente otrn peticil;ll basada en nuevt1"' hc..·chus o r11i.1eha, rclaciom1Jos 1.:011 la mbma situaciún. 
6. Si. después del exmnen preliminar a que ~e relierc11 los p:.'1rrafos 1 y 2. el Fisc::tl llegi.I a la condusión de ljUe 
la infi.mn;icilln prescniada no constituye fundamenhl sulkienle para una imcstigacii'ln. inlimmm.i Je ello¡¡ 
quienes la hubieren prescnl;.u.lo. Ello no impedirú <¡ue el Fiscnl examine a lo.1 lu~ Je hedw~ 11 pruebas nue\'os. 
olru infornrnciOn que n:cih::i en relación con h1 misnrn siluación. 

Arlícnlu I<> 
St1\fH.'1t\ic"l11 dl' In invt.•,tigaciim o el t.•njuicinmit.•1110 

En caso de que el Consejo de SeguriJmJ. de cunfonnidnd con un::t resolución aprobaJa con a1Teglo a lo 
dispucsln en el Capílltlo VII de la Cartll de Ja.,. Nacione.,. Unidas. pide a la Cnrtc que ... u ... pe11da por un phizo 
<¡uc no podrfl exceder de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que huya miciado. la Co11c 
pmccderú a esa suspensión; la petición podrú ser renovada por el Consejo Je Segurid;.1d en las misnrns 
condiciones. 

Articulo 17 
Cm•,llo11l'S de admlslhilhhtd 

1. La Corte lenicn<lo en cuenrn el dédmo pánnfo del prc<iinhulo y el aniculo 1. rcsol\'erñ la inadmisibilidad de 
un asunto cuando: 
a) El asunto sea objc10 de una invesligación o enjuiciumicnto en el Esmdo que tiene jurisdicción sobre él 
salvo que éste no es1é dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente 
hacerlo; 
b) El usu1110 haya sido objeto de investigación por el Esuido que lenga jurisdicción sobre él y éslC haya 
decidido no incoar acción pem1l contra la persona de que :o;e lnlle. salvo que la decisión hay<1 obedecido a que 
no esté Jispueslo a lle\'ar a cabo el enjuicimnie1110 o no pueda realmente hacerlo: 
c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por Ja conduela a que se refiere la dcnuncü1. y la Co11e 
no pueda incoar el jukio con arreglo a Jo dispucslo en el párrafo 3 del aniculo 20: 
d) El asullln no sea de gravedad suficiente p¡1rajustificar la adopción de otrns medidas pur la Cone. 
2. A fin de delenninar si hay o no disposición ::1 aclu;ir en un asunh1 de1ennin•1do. la Cone examinan\. 
teniendo en cuenta los principios de un proceso con h1s dchid<1s garnntias reconocidos por el derecho 
intemaciorrnl. si se da una o \'arias de l;1s siguientes eircunslancias, según el caso: 
a) Que el juicio ya haya estado o esté l"!l marcl1.J o que la decisión nacicinal haya siJo adoplada con el 
pmpúsito de sustraer a la persona de que se lnllc tic su responsabilidad penal por crímenes de la compclcncia 
de la Corle, según lo Jispucslo en el aniculn .5: 
h) Que hayu habido una demora injustificada en el juicio ljUe. dadas las circunstancias. sea incompa1ible con 
la intención de Jrncer comparecer a la persona de que se trale ante la juslicrn; 
e) Que el proceso no h::iya sido u no esté siendo ... uswnciado de manera independiente o imp:.1rcial y haya sido 
o esté :-oiend<1 sustanciado de fonna en que. dadas las circunstancias. sea incompatible con Ja intención de 
hacer comp::m:ccr n la persona de que se trnle ante la jus1icia. 
3. A fin de detcnninar la incapacidad para invcstig::ir o enjuiciar en un asunto dctenninado. Ja Cone examinará 
si el Esrndo, debido al colapso 101al o sus1ancial de su administración nacional de juslicia o al hecho de que 
carece de ella. no puede hacer comparecer al acusado. no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios 
o no est:.'1 por otras mzones en condiciones de llev::ir 01 cabo el juicio. 

Articulo 18 
Dlcltimt.•ncs 11rl'llminares relali\'os n Ja ndmi\ibilidad 

l. Cuando se haya remitido a la Corte una situación en vircud del artículo 13 a) y el Fiscal haya de1enninado 
que existen fundamcnros mzonablcs pum comenzar una invcs1igación e inicie esa invcstig•ición en vinud de 
los aniculos 13 e) y 15. Jo nolilic::trá a lodos los EsrnJos Partes y a aquellos Estados que. 1enicndo en cuentu la 

TESIS CON 
FALL'\ DE ORIGEN 

207 



La Corte Pennl lnlenmcinnal. cfl·c1os en MCxicn. 
ANEXO. 

infi.l111H11.:ión disponible. ejercerían nonnalmcnte In .1urisd1cc1cl11 snhrc los crimcncs de que se 1n11e. El Fiscul 
pndrú hm:er la nnlilicación a esos Estadc1s con c:mu.:ler conlidc11cial y. cuando lo con,.idcrc neccs:irio :i linde 
proteger personas. impedir la deslrucción de pruc..·hus o 1111pe<lir la fuga de pcrso1m~. podr.i li111i1;1r el alcance 
de la inli:mnaciún p1·opon:innada a los rs1;ulns. 
2. Demro del mes siguiente a la n .. ·ccpciún de dicha 1101ilkacil'i11. d l:sr;ido pl1drú info1mar a la Corle de que 
cslú llevamJo o ha llcvmh1 a cabo un;i 111\esligacu·m en 1da1..:1ú11 Cll11 sus mu::innoalcs u titrn~ pcn•t111as h11.io su 
jurisdicciún rcspeclo de ;1chls coi111111<tk~ que fllh.·dan ctuhti1uir los crí1111,.:nes ;1 l¡uc se 1cliere el :inículn 5 y n 
los que se 1eliera lil infomrnción pwporcinn;1da en Ja lltll1licac11·111 ;1 J,1s !:simios.:\ peliciún d~· tlichu Es1;u.h1, el 
Fiscal se i11hih1rú de o.;u Cttmpc1encia en fon1r del l·o.;wdn en rcl;icil\n con l;i ll1\'t . .'sl1g;iciún sobre la" pcr~onao.; 
unlC's 111c11cin11;1das. a 111e11lls que !.1 Sala de Cuc,11nnes P1d1111marcs decida. a pe11citl11 del i:i .. cal <1Utori.1.:.ir la 
in\·cslig<iciún. 
3. FI Fiscnl podni \"11h·c1 il e.xaminar la cuc:-.lll.111 de la 1nhihu;1ú11 dC' su i;:,1111pe1c..·rh:1:.1 ;11 cahn t.lc seis mest.'S ;1 
pariir de la focha de fu rcmisiún 11 cuando ~e hay<i prttdrn.:1Jo un camhi,1 sígnilic;t1iH1 de circunsumc1a:-. en 
visla de t¡ue el l'.s1ad(111n es1;i dispuesto a llc\'ar a caho la 1t1\csligac1ú11 o no puede re;1lmc111c..~ hacer In. 
4. El Esla<lo de que se lrnlc o d Fi:-.cal pt,Jnín :.1pclar anlc..• la Sala de Apelaciones del tliclam::n de la Sala de 
Cuc:-.11011e:-. l'1d11nino11c~. t.h: Cl1nl011111Lfad con el :.u11culo X2. La npclac1ún pndrú sus1m1ci;ll!'!C en li.lfllHt 

sumaria . 
.5. Cuando el Fiscal se hay;1 inhihido de su ct1111pc1enc1a en relación Ctlll 1:1 i11\'estig;1ción c1in •11Tcglo a lo 
<lispucslo en el p1írrali.1 2. pmlr.i pedir ul Estado de que se lr•llc que Je inft.mne pcriúdicamente de la marclw de 
sus invcstigacione:-. y del .1uicio ullerior. Los Es1<1dus Panes rcspon<lcr:.·111 a C!'ii.ts peticione~ :-:in dilaciones 
indebidas. 
6. El Fiscal podrú. ha"l•I que la Silla de Cues1it111cs Prclinunares haya emilidn su diciarncn. tl en cualquier 
mome11ll1 s1 ~e hu hiere..· inl11hidl1 de su compelencw en \ 1r1ud de este ar1iculo. pedir u la S;ila de Cucs1io11es 
Preliminurcs, C<lll canic1er e.xcepc1onal. que le au1oncc a llevar mlclanle las im.fog;1cione~ lJUe es1ime 
necesarias cuando c.\ISla una opo11unidad Umca de ohtener pruebas importanles o e.xisrn un riesgo 
signilica1ivo de que esas pruebas no cs1Cn disponihlcs ullerionncnte. 
7. El Es1:.1do que hayu apelado de un dictamen de la S:.1li1 de Cuestiones Prcliminart.•s en vinud del presente 
artículo podrá impuµnar la 11dmisihilidad de un asunto en vi11ud del arlículn 19. haciendo valer hechos nuc\'os 
imp(1rtan1cs o un cmnlno signilicali\'o de las cin.:un~tancia!'i. 

Arriculo l'J 
lmpug,nacil'rn de la comp<'ll1 11cia lle la Corle o lfo ht mlmi\ihilidad de la cau!iia 

1. La Corle se ce1ciurn1ú de ser competcnlc en todas las causas lllle le sean sometidas. La Cone podrj 
dctenninar de o licio Ja admisibilidild de unu c;.1usa de ct111fo1111idad con el articulo 17. 
2. Podrún impugnar la admisibilidad de h1 caus;.1. por uno Je los mnlivos mencionados en el •1rticulo 17. o 
impugnar Ja compclcncia de Ja Co11e: 
a) 1:1 ;1cusado o la p!!rsorm conlra la cual se haya dicrndo una orden de de1ención o una orden de 
comparecencia con ¡1neglo al artículo 5R: 
b) El Eslado t.¡ue tenga jurisdicciún en h1 caus¡¡ porque cs1á i11\'cs1ig;indol;1 o cnjuici;indola o lo ha hecho an1es: 
n 
e) El Es1ado cuya <1ccp1:1c1ú11 se rct¡uicra de confonnidad con el a11iculo 12. 
3. El Fiscal podril pedir a la Corte que se pronuncie sobre una cuestión de compclcncia o de admisibilidad. En 
las m::1uaciones rclilliv;is n l:.1 competencia o la adrnisibilidml. podrún presentar asimismo observaciones a la 
Corte t.¡uiencs hayan remi1idn la si1trnción de confonnid;.id con el articulo 13 y las \'Íclinms. 
4. La admisihilidad de mrn c<msa o 1::1 compc1cncia de la Cor1e sólo podroin ser impugn:idas una sota vez por 
cualquiera de laS pe1·son;1s o los Es1ados a que se hace referencia en el pdrmfo 2. La impugnación se hani 
mues del juicio o a su inicio. En circunstancias c.'ltcepcinnales. la Ct1r1c pudr.·1 aulurizar <¡ue la impugnación se 
haga mús de una vez o en una fose ulterior del juicio. Las impugnaciones a J:.1 admisibilidad de una causa 
hechas al inicio <lcl juicio. o pos1crion11enlc con la :tU1orizac1011 de la Co11e. sólo podrán limdarsc en el p:.irrafo 
1 e) del mlículo 17. 
5. El Estado a que se Jmcc rcforencia en los apartados h) y e) del p1inati.1 2 del presente a11iculo Jrnr.:i la 
impugnuciún In antes pusihle. 
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6. Anlcs de la t.:onfinmu.:ión de los cargos, la impugnación de la ndmisibilid•1d de um1 causa o de la 
co111pe1encia de la CClf1C scrü nsignada a la S¡ila de Cucsliones Prcli111imnes. Después de conlimmdos los 
cargos. será asignada ¡¡ la Sala de Primera lnslancia. Las decisiones rehuivas a Ja competencia o la 
admisihilid¡1d podnin ser rei.:urridas ante Ja Sula de Apelaciones de confi.>nni<lad con el aniculo S::!. 
7. Si la impugnacit'ln es lu:cha por el l:slado n que se lrncc rcfcrencü1 en los apartados b) o e) del p{1mllO 2. el 
Fiscal suspcndcn:i la investigación lmsta que la Corte resuelva de confonnidad con el anieulo 17. 
S. J lasta que la Cllnc.· se pnllmncie, el Fisi.:al podr{a pedirle autori...:m:ión para: 
;i) Prncti'-·ar l;is indagacionc:s necesarias de la índole mencionada en el pú1Tafn 6 del articulo 18: 
hl !"ornar lkd:uw:íún a un lestigt' o recihir su testimonio, o Ctl111pletar la reuniún y el cxm11c11 de las prueho1s 
ljllc..' huhicrc iniciado ante" de la impu~nadtln: y 
e) Impedir. en CtlOJll!rnciún con los Estados que conespomfo, que eludan In acción de l<i justici¡;1 personas 
respecto de las cuales el Fiscal hayíl pedido ya una orden de detención en \'ir1ud del arlículo 58. 
9. l .a impugnación no afccl;irü a la \';;11idez de ningún uctn realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o 
111a11<ln111ie11tn t.hctadl• por l•I Corte, antes de ella. 
10. Si lu Corle hubiere dcclanHlo inadmisible una cau"a de conti.mnidad cnn el mliculo 17. el Fi.,.cal podrá 
pedir llUC ~e 1evi~e esa dcc1s1nn cuando se haya cercum1dn cah;1lmentc de que han ¡¡parecido nuevos hechos 
que invalidan Jos motivos por los cuales Ja c¡1usa hahia sido considernda inadmisihle de confonnidad con 
dicho articulo. 
11. El Fiscal. si lmhida cuenta de las cuestiones u que se relicre el urtículo 17 suspende una investigación. 
p0drá pedir que el Est;uJo de que se tralc le c0111uniquc infonnación sobre las actuaciones. A petición de ese 
1:~1ado. didrn 111fo1111Jción scrü conlidcncü1l. El Fisi.:;.11. si decide pusterionnente uhrir una investigaci\111. 
nntilicara su dccisil'n al Estado cuyas ¡ictuucioncs hayan d¡¡do origen a la suspensión. 

ArHculo 20 
Co\11 juzgad:. 

l. Salvo lJUe en cl presente Esrntuln se disponga otra cosa, nudie serú procesado por la Corte en razón de 
conductas constitutivas de crimenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuello por la Conc. 
2. N•1dic sen:i. procesado por otro trihunal en razón de uno de Jos crímenes mencionados en el aniculo 5 por el 
cu:..11 la Conc va le hubiere conderrndo o absuelto. 
3. La Conc ;10 procesaní a nadie que haya sido procesado por otro lribunal en raz,in de hechos también 
prohibidos en virtud de los aniculos 6, 7 u R a menos que el proceso en el otro tribunal: 
a} Obedcciern n.I propósito de sustraer al ucusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia 
de la Conc: o 
b) No hubiere sido instruidil en fnnnu independiente o imparcial de confonnidad con las debidas gar.u11it1s 
prrn.:esales reconocidus por el derecho intenrncional o Jo hubiere sido de ulguna manern que. en las 
circunslaneias del caso. fuere incompatible con ht intención de someter n la persona u la acción de Jajusticiu. 

1. l .a Corte aplicari'1: 

Articulo 21 
Derecho 11pllc11hle 

a) En primer lugar. el presente Esrntulo, los Elementos del Crimen y sus Reglas de l'rocedimienlu y Prueba: 
h} En segundo lug:ir. cuando proceda. los tratados y Jos principios y nonnos de derecho inlcmacional 
.aplicables. incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conílictos annados: 
c) En su detCc10. los principios gcrn:ralcs del derecho <-1Uc derive la Conc del derecho intemo de los sistemas 
juridicns del mundo, incluido, cuando proceda. el derecho interno de los Estados que nonnalmcntc ejercerían 
jurisdicciún sobre el crimen. siempre que esos principios no sean incompalihlcs con el presente Eslatuto ni 
con cJ dcrcdw inlcmacional ni las nonnas y principios i111emacionalmcnte reconocidos. 
2. l.a Ctlrtc podrj aplicar principios y 11onm1s de derecho rcspcchl de los cuales hubiere hecho una 
111tcqnc1:tción en decisiones anteriores. 
:.. La <iplicaciórrc i111erpremción del derecho de confonnidad con el presente unículo deberá ser compatible 
cnn los deredms humanos intcn1acionalmc111e reconocidos, sin distinción algu1m basada en motivos como el 
género. dclinido en el pú1Tafo 3 del aniculo 7. In edad, la mza, el color. la religión o el credo, li1 opinión 
polílica o de otra índole. el origen nacional. étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otm 
~onJieiún. 
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1',\ltTE 111. llE LOS l'IUNCll'IOS C.ENEHALES l>E l>EIH:CllO PENAi. 
,\rriculo 22 

Nullum crimen slnl' ll'J.tl' 
1. Nadie scr;:'t penalmente responsable de confonnidad con el presente EstHlutn a menos que la conducta de 
L¡ue se lralc cons1iluya. en el momento en que licne lugar. un crimen de la competeneü1 de In Corte. 
2. La definición de crimen serú interpretada estrictamente y no se lrnni exlcnsiva por analogía. En caso de 
ambigüedad, seni intcrprc1ada en fi.1vor de la persona ohjcto de mvestigacibn, enjuidamicnto o condena. 
3. Nuda de lo dispucs10 en el presente urtículn afectará a la tipiticaciún de una cnnduct:i como crimen de 
derecho intl"m:tcionnl indepcndien1cn11.:n1c del presente Es1;11u10. 

Arliculo 2J 
Nulla pol•m1 sinl' IL·~l.' 

Quien .,.ca l.!eclarndo culpable por Ju Corte únicamenle podrú ser penado de cnnfonnilfod con el presente 
Es1;.itu1n. 

Articulo 24 
lrn•lroaclh·idnd rutione personae 

1. N<1du: :-.crá pcn•tlmentc rcsponstblc de confonnid<!d con el prcsemc J:suuuto por una conduela anterior a su 
emrnda en vigor. 
2. De modificarse el dcn:cho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia deliniliva. se aplicar.in 
las disposiciones más fonm1blcs •1 la persona ohjclo de la invesliguciún. el cnjuicimnienlo o la condena. 

Arliculn 25 
H.cspon'iahilid;ul pl•nnl hulhidunl 

1. De confonnir.fod con el prescnh: Eslaluto, la Corle lcndr.i compclcncia respecto de las lk:rsuuas naturales. 
2. Quien comew un crimen de la compc1cncia de h.1 Conc serú responsable individualmente y podrá ser 
penado de cnnl(mnidud con el presente Estatuto. 
3. De confonnid.id con el presente Estatuto, ser.í penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión 
de un crimen de la compeh:ncia de la Corte quien: 
a) Cometa ese crimen por si solo. con otro o por conduelo de 01ro, sea Cste o no pcnalmcrue responsable: 
b) Ordene. proponga o induzca In comisiún de ese crimen, ya sea consumado o en grndo de lenlativa: 
c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen. sea cómplice o encubridor o colabore de algún 
modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen. incluso suministrando los medios para su 
comisión; 
d) Co111rihuy¡1 r.le algún otw modo en la comisión o lcnlnliva <le comisión del crimen por un grupo <le pcnmnas 
que 1cngan una tinali<la<l común. La comrihución deher:"1 ser intencional y se haní: 
i) Con el propósito de lle\'f.lr a cabo la actividad o propósito dclic1ivo del grupo. cuando una u ntro cntrai1c la 
comisión de un crimen de lu compelcnciu de la Cor1e: ll 
ii) A s<ibiendas de que el grupo lienc Ja intención de co111c1er d crimen; 
e) Respcc10 del crimen de gcnncidio, haga una instigación direcla y pública a que se cometa; 
1) lntcnle come1er ese crimen mcdialllc actos lJUe supongan un paso importalllc parn su ejecución, uunquc el 
crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo. quien desista de la comisión 
del crimen o impid.i de lllra fomm que se consuma no podni ser penado de confonnidad con el presente 
Estatuto por h1 1cnta1iva si 1cnunciare integra y volumariamcnte al prnpósito delic1ivo. 
4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales 
afcclarü a la responsabilid.id del Es1ado confonnc al derecho internacional. 

Artículo 26 
E:\clusión de los menon•s de 18 años de la com11etcncia de la Corte 

La Coi1c no scrú competente respecto de los que fueren menores de 18 alios en el momento de la presun1a 
comisión del crimen. 

Artículo 27 
Improcedencia 'fol cargo nOcial 

1. El presente Esuuuto ser.í aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En 
particular. el cargo oficial de una persona. sea Jefe de Estado o de Gohiemo. miembro de un gobienm o 
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p<1rlame1110. representante elegido o funcionario de gobierno. en ningún caso la cximir.i de responsabilidad 
penal ni consti1uir{1 per se motivo parn reducir la pc1rn. 
2. Las inmunídudes y las nonm1s de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, 
con urTeglo al derecho intcmo o ni derecho intcmaci,)nal, no obstaran pnm ljUC la CClne ejerza su competencia 
sobre clh1. 

Articulo 28 
U.t.''->pun'->nhilidad dt.• lo'i jl'Íl''-> ~·otros '.\Uperinrt.''.\ 

Adc111(1s de otras causales de n.•sponsahilidad penal de confonnidad con el presenre Esuuuto por crímenes de 
la competencia de la Corte: 
l. El jefe miliwr o el que a~1úc efcc1ivmnen1c como jefe militar será penalmente re!'ponsahle por los crímenes 
de la compelcncia de Ja Co11e que hubieren sido i.:l1111ctidns por fuerzas bajo su mando y conlrol efectivo. o :..u 
mlloridad y cnntrol efcc1i\·o. según sea el caso, cu ra.1.ún de 1h1 haber ejercido un control apropiado sobre es;.1s 
fuer-J'<iS cumtdo: 
<1) l luhierc sahido o. en rnzún de la!'. cin.:uns1m1cias del momento. hubiere dchido sahcr que las fuerzas C!'ilah•m 
comcliendo eso..; crimcnes ,, ..;e prnponian cn111c1c1 lo.;: y 
b) Nt, huh1erc adoptado f(1das l;1s medidas necesarias y rn.1.onahlcs a su alcance para prc\·cnir o reprimir :-:u 
comisillll o pilri.I poner el asunln en conocimien1n de las autoridades competentes a lns efi:ctos de . .ou 
inn;sligaci,in y enjuiciamiento. 
2. l:n lo que rc ... pccta a las relaciones cnlrc M1perior y 1~uhmdin<.1do dis1i11tas de las :-;eñaladas en el apartado a). 
el superior scri1 penalmente rcspons1.1hlc por los crimenes de Ja compclencia de la Corte que hubieren sido 
comelidos por suhordinados hajo su autoridad y control efectivo. en razón de no lmber t:Jcrcic.Jo un contml 
apn)piudn St.lhlc eMl!'i :o.Uhl1rdi1iadt1!'.. cuamJo: 
a} l Juhicre 1cnido ct111ocimicnto n dcliher;1da111c11te hubiere hecho c¡1so omiso de infonnación que indicase 
claramcmc que los !'o.Ubordinados esrnhan comelicnd'' esos crímenes o se proponian cometerlos: 
h) Los crímenes guar<laren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efccti\'o; y 
c) No huhicrc <tdoptado todas las medidas necesarias y razonahles u su alcance paru prevenir o reprimir su 
comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades co111pe1cn1cs a los efectos de su 
inves1igación y cnjuicimnicnto. 

Arliculn 2'J 
lmprc~criptihllidud 

Los crimiencs d~ la competencia de Ja Corte no prescribirán. 

Articulo .30 
Elcmt.•1110 dt.~ Jntcncionalidad 

1. Salvo disposición en contrario, una persmm será penahnente responsable y podrá ser penada por un crimen 
de la competencia de la Corte únicamenle si ac1úa con intención y conocimiento de los elementos materiales 
<lcl crimen. 
2. A los efectos del presente articulo, se entiende que actúa inlencionalmcnte quien: 
a) En relación con una conducta. se propone incurrir en ella: 
b) En relación con una consecuencia. se propone causarla o e:.- consciente de que se producirá en el curso 
nonnal de Jos acontecimientos. 
3. A los efectos del presente aniculo. por "conocimie1110" se ellliendc la conciencia de que existe una 
circunstancia o se va a producir una consecuencia en el cursl, nonnal de los acontecimientos. Las palabras "a 
sabiendas" y "con conocimiento" se cro:cndcr.\n en el mismo sentido. 

Articulo JI 
Circmutancias eximente'-> de responsabilidad pcnnl 

1. Sin perjuicio de las demás circunstancias eximenles de responsabilidad penal establecidas en el presente 
Estatulo, no será penalmente responsable quien, cu el nH1111cnlo <le incurrir en una conducta: 
a) Padeciere de una cnfcnnedad o deficiencia menlal que le prive de su capacidad pam apreciar la ilicitud o 
naluralcza de su conducta, o de su capacidad para controlar es:.i conducta a fin de no lransgrcdir la ley; 
b) Estuviere en un estado de intoxicación que le pri\'e de su capacidad para apreciar la ilicilud o naturale7..a de 
su conduela. o de su capacidud parn controlar esa conducta a linde no transgredir la ley. sah:o que se haya 
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intoxicado voluntarimnentc n snhicndns de que. como resullado de la in1oxicaciún. pmhahleme111c incurrirüi 
en una eonducHt lipilicaúa como crimen úc ht competencia de la Curte. n haya hecho cuso omiso del riesgo de 
que ello ocurriere; 
e) Actuare rn1.onahlc111enh.: en dc!Cnsa propia o de un tercero o. en el co1so de los crime11es de guen-a. de un 
bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero u de un hien que fuese esenci:tl para realizar 
una misión mili1ar. contra un Ul'o inrninenle e ilícito de la lüen~a. en li:111m1 proporcional al 1,muJo de peligro 
p:trn él. un tercero o los bienes protegidos. El hecho de pt1rticipm en um1 fuer/.a que rcalizoll"c uim operm:icln de 
1.kfcnsa no hast¡mí p:1ra cons1i1uir una circunsrnncia eximente de la responsabilidad pc1rnl di.: confnnnidad con 
el prcsenlc ;ip;irt;u.h'; 
J) l lubicn: incurridf'I en una conduela 4uc presuntamenle constituya un crimen de la compclenci:i de h1 Corte 
conw consecuencia de coaccilin dimanmue de una mncnnz<i inmincnlc di.: muerlc o lesiones corpnrulcs gmvcs 
p;ll"a él u lllrn persona, y en 4uc se vea compelido u ac1uar neccsotria y razonahlemenle parn eviinr es;:1 
a111cna;1a. siempre que no 1uvicra la inlención de causar un <lmlo mayor que el t¡uc se proponía evitar. Esa 
arnena/a P\'drii: 
i) l laher sido hecha por otras pcrs,11ms: o 
11) 1::-.li:lr cons11tu1da por olrns circunstancias ajenas a su comrol. 
2. Lu Corte dctcnnin;.mi si las circunstancias eximcn1cs de responsabilidad penal admitidas por el prescmc 
Eslntuln son nplicahlcs en lí1 Címsa de que esté conociendo. 
J. En el juicio, la Conc pndní lener en cuen1a una circuns1ancia eximenle de responsabilidad penal distinta de 
las indicndas en el púrrafo 1 siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de 
cnn!On11id:1d con el ;irticulo 21. El procedimiento para el examen de una eximente de este tipo se cslableccrú 
en hts Reglas de Procedimienlo y Prueba. 

Articulo 32 
Error de hecho o error lle dt•n•chu 

1. El error de hecho cximir.í de responsabilidad penal únicamente si hace desaparecer el elemento de 
intencionalidad requerido por el crimen . 
.:::!. El error <le derecho ticerca de si un dclenninado 1ipo de con<lucrn constituye un crimen de la co111pe1encia 
de la Corte no se considerani eximente. Con iodo. el error de derecho podrá considerarse eximenle si hace 
desaparecer el elemento de inlencionalidad requerido por ese crimen o si queda comprendido en lo dispuesto 
en el artículo 3.3 del presente Es1atuto. 

Arliculo33 
Úrdl'nes supt•riores y disposiciones fo~alt·~ 

1. Quien hubiere cometido un crimen de lu compe1cncia de Ja Corte en cumplimiento de una orden emitida 
por un gobiemo o un superior, sea mililar o civil. no será eximido de responsabilidad penal a menos que: 
a) 1:s1uvicrc ohligadll por ley ;.1 obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate; 
b) No supiera tJUe la orden eru ilici1a: y 
e) L;;i orden no fuera manilieslmncntc ilícita. 
2. A los clCclos del prcsenlc t1rtículo. se e111enderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesn 
humanidnd son nmniliesta1ne111c ilici1as. 

l'AMTE I\'. DE LA COi\ll'OSICIÓN Y Al>i\llNISTMACIÓN DE LA COMTE 
Articulo 34 

Órganos de la Corte 
La Corte estar.'1 compuesta de los órganos siguientes: 
a) La Presidencia; 
h) Una Sección <le Apelaciones. una Sección de Primera lnsumcia y una Sección de Cuestiones Preliminares; 
e) La Fiscalia: 
d) La Sccre1aría. 

Articulo 35 
Desempeño de1 cargo de magistrado 

1. Todos los magis1rndos ser.In elegidos miembros de la Corte en régimen de dedicación exclusiva y estarán 
disponibles parn dcscmpe1iar su cargo en ese régimen desde que comience su mandalo. 
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2. Los magistmdos que cons1ituyan la J>rcsidr.ncia Ucscmpefü1nin sus c;:u-gos en régimen de dcdicacit;ll 
exclusiva tan pronlo como sean elegidos. 
3. La J>residcnch1 podr:i, en función del volumen de trnbajl1 de Ja Co11c:. y en consulta con los miembros de 
ésta. decidir por cuánto 1icmpo scr{1 necesario que los demás magis1mdos dcscmpcficn sus eo1rgos en régimen 
de dedic3ción cxclusi\'n, Las decisiones que se adopten en ese sentido se enlemJerün sin perjuicio de lo 
dispuel'>to en el anículo 49. 
4. Las disposiciones financieras rcl:uivas a los 1m1gistrudns que no deban desempcfmr sus enrgos en régimcn 
de deUicacilin exclusi,•a scrim adoptadas de confimnidad con el urtkulo 49. 

Articulo Jti 
CmuJiciouc\ qm.· han 1h.• reunir lo-. mngi\lrndo-.. candidatura\ y dt..•ccifm de lo-. nrnj.1,l\lrado\ 

1. Con sujcciún 11 ln dispuesto en el párrnfi..l 2. la Corte estatá compues1a de 1 X magistrado:-.. 
2. u) Lu Presidencia. ac1uando en nomhrc de la Co11c. podrú proponer que aumente el número de: magismtdos 
imJic~tdo en el párrafo 1 y sc.:1ialarü las razones pClr las cuales considcra necesario y apropiado c:s.: <1umenh1. El 
Sccrelario distrihuirú prnnlamcnh: la propuesta a 1<1dns los 1:~1ados Pal"lcs: 
h) La propucsla scr.i examinada en Ul1<! sesiún de la A"'amh!t:a dc 'º"' F.,;lad''"' Pa11t.'" quc hahni tic cnn\"nC~ll"'C 
de confonnidad CClll el rtrticulCl 1 12. Ltl propuc~w. que Jehcrü ser <1prohada en la sesión por una mayoria dc 
dos tercios de los Estados Parles. cntrarú en vigClr .:n la fcch;1 en 4ue decida h1 Asamhle:1: 
c) i) Una \'Cl 4ue se haya uprohuc.Jo una propuesta p¡1ra aumentar el número de 111agis1rnJos con arreglo al 
apartado b), la elección de los nuevos magis1rndns se llcvarú a caho en el siguienh...· pcrimh1 de sesiones de la 
A~amblca de los Estados Panes. de confonnidad con los púnafos Ja S del presentc arlícuh' y con el púm1f\1 2 
del anículo 37: 
ii) Una \·cz que Sl! haya Jprohado y haya en11·<1dn en vigor una propue . ..;1;1 p;irn uu1nc111m el nl1111cro 1..lc 
nmgi~trndos con mTegln ¡1 los apanudos b) y c) i), la Presidcn..:ia Jllldr;i en cu.:1Jqu1cr momcnlo. si el volumen 
de lrabajo de la Corte lo jus1ifica. proponer que se 1eduzea el número de ma!!1strndns. siempre que ese nlimcro 
no sea inlCrior al indicado en el pó.rrafo 1. La propuesta scni examim1du de cm1fonnidad con el proccdimicntl1 
eslablecido en los apanndos a) y b). De se,- aprobada, el número de magi:-;tradus se reduciri1 progresivamente u 
medida c..¡ue expiren los mam.latns y lmsrn que se llegue <il nUmcro dchido. 
3. u) Los mugistwdos serún elegidos entre persorms de uha considerncilin mornl. imparcialidad e intcgrid;.1d 
que reún:m las condiciones re4ucridm• parn el ejercicio de las más alias fUncioncs judiciales en sus rcspecli\'os 
paises: 
b) Los candidatos a mugis1rndos dcbcr;.in tener: 
i) Reconocida crnnpetencia en derecho y procedimien10 penales y la necesaria experiencia en causas pcnt1les 
en calid.id de magistrado. fiscal, abog;.ido u otrn fünción similar; o 
ii) Reconocida competencia en materias pertinentes de derecho intcmucional. tales como el derecho 
internacional humanitario y las nonm1s de derechos humanos. asi como gran experiencia en funciones 
juridicas profcsiormles que tengan relación con la lahor judicial de la Cone; 
e) Los candida1os a magis1rado dcbenín lcner un excclc111e conocimie1110 y dominio de por lo menos uno di.? 
los idiomas de lrnhajo de Ja Corte. 
4. a) Cualquier Estado Parte en el presente Estaiuto podrá proponer candidatos en las elecciones para 
nmgis1rado de lu Cune mediante: 
i) El procedimienlo previsto para proponei- candidalos a los más altos cargos judiciales del país: o 
ii) El procedimienlo previsto en el Es1:11uto de la Co11e Internacional de Justicia para proponer candidatos a 
esa Col1c. 
Las propuestas deberán ir acompaiiadas de una exposición detallada acerca del grndo en que el candida10 
cumple los requisitos enunciados en el párrafo 3: 
b) Un Esrndo Pane podní propone,- un candidato que no tenga necesariamente su nacionalidad, pero que en 
todo caso sea nacional de un Es1ado Pane; 
c) l.<t Asamblea de los Es1ados Panes podra decidir que se establezca un comi1é asesor para las candidaturas. 
En ese caso, la Asamblea de los Estados Partes detenninará la composición y el mandato del comité. 
S. A Jos efcclos de la elección se hanín dos listas de candidatos: 
Ln lisia A. con los nomhres de los candida1os que reúnan los requisitos enunciados en el apartado b) i) del 
pám11i.l 3: y 
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J.a lisia U. cun los 11('1111brcs de los candidaws que retinan los rcquisi1os enunciados en el uparlm.lo b) ii) Jel 
p1hmfo 3. 
El candidato que reúna lns rcquisiws requeridos para <m1bas lisias podni elegir en cuúl <lcsca figurar. En 111 
primcrn elección de micmhros de la Co11c. por lo menos nueve magistrados scnín elegidos en1rc los 
candidatos de fa lisia A y pm· lo menos cinco senin elegidos entre los di; la li:-.la B. Lus elecciones 
subsiguientes se organi;o::urún de mancnt ,¡uc se m0tntcngu cu Ja c,1rtc una proporción c4¡uivnlcn1e de 
magistrados de ambas lislus. 
(1. a) Los nmgistnufos scrún clcgi<ln..; por \oWción secrclil !:11 una scsiún de f¡i t\smnhle;i de los Eslítdns Partes 
convocada con ese fin con arrcgh1 <11 arlÍl.:nln 11 :!. C<1tl sujeción a In dispues10 en el p;irrafo 7. :-.crim elcgi,lns 
Jos 18 cmulitfolns quc ohtcnµ¡m d mayor núrncrn de vo1os y una mayoria de dos tcu;ins de los Esrndos Partes 
presentes y \'ntomh.:'~ 
b) En el c;:1so de que en Ja primera vn1011:iún no resulle eh:gido un 11úmcn.1 sulicicnic de magislrndos. se 
proccderú a nuevas \llli1ci1lf1CS de confonni<lad Cllfl Jos pn1ccdimicnto"' cs1;.1hlccidos en el apar1adu a) lmsta 
cubrir los pucslo!'o n .. ·~1;1111es. 
7. No pndrii ha her lh1s 111a!?1s1radt.1s que sean nacionales del mismo l: .. 1ado. Todn pcr.,.ona que. para ser clcgidn 
111<1g1:-.11ado .. pud1c1;.1 ~cr c,ms1dcrnda nacmnal de mas de un l:s1i.1du. ~cni considcrmJa nacional del Estado 
donde cjcr:ta hahitualmcnlc sus derechos ci\'iles y polílico-.. X. <t) :\) seleccionar a lns magistrados, los Es1ados 
Pilflcs tcndniu en cuenla la necesidad <le que en la composición de la Conc hay:.1: 
i) Represenlaciún de ll1s principalc:-. sistcmusjuridicos del mundo; 
ii) IJistribuciún gc,1gr<ilica cquitariva; y 
iii) Rcpresc11lm.:1ún equilibrada de magis1rados mujeres y hombres; 
h) Los l~s1adl1S Pa11c!' tcndrún 1amhi~n en cuc111;.1 la necesidad e.Je que hay~• e11 lil Cune 1nagis1ra<los que sean 
jurisws cspecialiJ"ud,1s en 1cmas concrcios que incluyan, cutre t.ltrns. lo.1 'iolcncia contra las mujeres o Jos 
nilios. 
9. a) Con sujeción a In dispues10 en el apm1ndo b), los magistrados sen:in elegidos por un mandato de nueve 
ailns y, con sujeción al apanadn e) y al pám1fo 2 del ur1iculo 37. no podnin ser reelegidos: 
h) En Ja primera clecciún, un 1crcio <le Jos 111agis1radns elegidos seni seleccionado por soneo para descmpcliar 
un 1mmd;:1to de lrcs mios. un lercio de los 11rngis1r.idns seni sekccionado por sor1eo rara desempeñar un 
mandato de seis mlt.lS y el reslo descmpefün;i un mandato de nuc\·e mios: 
e) Un magbtrndo sclccciom1do para dcsempcriar un nrnnda1n de tres alios de confom1idad con el upanado b) 
podrú ser reelegido por un nrnndato completo. 
1 O. No obstalllc lo dispueslO en el p<irrafo 9, un magislrndo asignado <1 una Salu e.Je Primera Instancia o una 
S<tla de Apelaciones de confonnidad con el artículo 39 seguir..i en funcillltcs a fin de llevar a ténnino el juicio 
o la •1pclación de los que haya comc1uado a conocer en csu Sala. 

Articulo 37 
Vacante\ 

1. En caso de producirse una vacante se celebrará una elección de confonnidud con el aniculo 36 para 
cubrirla. 
2. El magistrado elegido para cubrir una vacante desempeñará el cnrgo por el resto del manduto de su 
predecesor y. si éste fuera de 1rcs mios o menos, podrá ser reelegido por un mandato completo con arreglo ni 
articulll 36. 

Articulo38 
Presidencia 

1. El Presidente. el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo ser.in elegidos por mayoría absoluta 
de los magistrados. Cada uno desempeñará su cargo por un periodo de lrcs mios o hasta el ténnino de su 
mandalo como magislrado. si éste se produjere antes. Podrún ser reelegidos una vez. 
2. El Vicepresidente primero susti1uirá al Presidente cuando éste se lrnllc en Ja imposibilidad de ejercer sus 
funciones o haya sido recusado. El Viccprcsidenle segundo suslituir.1 al Presidente cuando éste y el 
Vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de ejercer sus Hmci,mes o hayan sido recusados. 
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3. El Presidente. el Vicepresidente primero y el Viccprcsidenlc segundo constituir.\n la Prcsidenciu. qu': csl:t11i 
encargada de: 
a) La correcta administraciún de Jq Cone. con excepci(rn de la Fiscalía; y 
b) Las demás funciones que se le confieren de confonnidad con el presente Estatu10. 
4. En el de:-;cmpci\o de sus funciones enunciadas en el pÓITJfo 3 a). la Presidcncin actuará en coordinación con 
el Fiscal y recabani su aprnbución en iodos los asuntos de interés mu1uo. 

Arliculo 39 
t.a~ Sala~ 

l. To111 pronto como sea posible después de la elección de los magistnu.Jos, la Corle se organizurá en las 
secciones indicadas en el anículo .l4 b). La Sección de Apcl;:1cioncs ~:e compondni del Presidente y otros 
cuatro magistmdos. Ja Sección de Primem de lnswncii.1 de no menos de seis magistrados y l;i Sección de 
Cuestiones Preliminares de no menos de seis magistrados. Los magis1rndos ser.in asignados a las secciones 
segun Ju nmuralez<i de las fünciones '-JUc corresponderún u catfo un;.1 y sus respectivns caliticaciones y 
experiencia, de numcra 4uc en i.:a<lu sccción haya una combinación apropiada de cspecialisrns en dercd10 y 
procedimiento penales y en derecho intemacional. Lu Sccciún de Primera lustanci:i y la SC'cciún de 
Cuesuonc:s l'rcllm11rnres csrnrán in1cgradas predominmllemcnte por mugistrados que tengan expcricncio1 en 
procedimiento penal. 
2. 11) Las fum.:ioncs judici.1les <le Ja Cone seran reali .. mdas en cada sección por h1s Salas: 
b) i) Ln Salude Apelaciones :-;e compondrá de iodos los magistrados de la Sección de Apelaciones: 
ii) l.:.1s funcionL'S de la Sah.1 <le Primera lnstanáa ser."111 realizadas por tres mngistrados de la Sección de 
l,rimcra lnstuncia; 
iii) Las funciones deo Ja S¡¡J;t de Cue~lit1nes Preliminares serán renlizad<is por lrcs magistrados de h1 Scccil111 de 
Cuestiones Prclimimires o por un solo magistrndo de dicha Sec.:ifln. de confonnidad con el presente Es1<11u10 
y las Reglas de Procedimiento y Prueba; 
e) Nada de lo dispuesto en el presenlc p:irrufo obstará a que se constituyan simultáneamente más de una Sula 
de Primera Instancia o Sala de Cuestiones Preliminares cuando la gestión eficienle del trabajo de la Co11e así 
lo requiera. 
3. u) Los nrngislrndos asigrmdos <i las Secciones de Primera lnsrnncia y de Cuestiones Preliminares 
desempcfmrán el cargo en esas Secciones por un periodo de 1res ai\os. y pm:tcrionnente hasta llevar a tém1ino 
cunlquier causa de la '-lue hayan empezado a conocer en Ja sei.:ción de que se trale; 
b) Los magis1rndos a:~ignados a la Sección de Apelaciones desempeñar.in el cargo en esa Sección durante h"ldo 
su nrnndato. 
4. Los magistrados asignados a Ja Sección de Apelaciones dcsempefmrjn el cargo únicamente en esa Sección. 
N.ida de lo dispues10 en el presente anículo obsrnr."1. sin emhargl1, a que se asignen temporalrucnle 
magistrados de Ja Sección de Primera Instancia a la Sección de Cuestiones Preliminares. o a la inversa. si Ja 
Presidencia considera que la gestión eficiente del lrabajo de la Corte así lo requiere, pero en ningún caso 
podrá fonnnr pa11e de la Sala de Primem lns1ancia que conozca de una causa un magistmdo '-JUe haya 
par1icipado en la etapa preliminar. 

Arliculo 40 
lndc11endcncia de los 11111~ls1rados 

1. Los magistrados seriln independientes en el desempeño de sus funciones. 
2. Los magistrados no reaJi¡mr.in actividad ulguna que pueda ser incompa1ible con el ejercicio de sus 
funciones judiciales o menoscabar In conlianza en su independencia. 
3. Los nrngistrndos que lengan que desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva en la sede de la 
Cor1c no podnín descmpc1iar ninguna olra ocupación de canícter profesional. 
4. Las cucslione!i relativas a 1:1 aplicación de los párrafos 2 y 3 serán dirimidas por mayoría absoluta de los 
magistrados. El magis1mdo ni que se rcfiem una de eslas cuestiones no panicipará en la adopción de h1 
decisión. 

Articulo 41 
Dispensa y recusación de IOs nui~i~tnulos 

l. Ln Prcsidenci;;I podnº1. a pclición de un magislmdo, dispensarlo del ejercicio de alguna de la!" funciones que 
le confiere el presen1c Eslatuto, de confom1idad con las Reglas t.le Proccdimicnlo y Prueha. 
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2. u) lJn magisumJo nn pa11icipani en ningumt causa en que, ¡wr cualquier moli\11. pueda razmmhlcmeme 
poner:->c en dm.fr1 su im¡mrcialidad. Un magistrndo scr{1 re..:usado de conltmnidad c,111 In dispucslo en el 
presente piimtfo. entre 01rns rnznncs. si hubiese intcn·cnido antcrionncnh:. en cualquier cnlidad. en una causa 
de In que la Corle estuviere co1wcicmJo o en una cm1:.<1 penal conc:\a susrancimla a nivel nacional y <.JUC 
guardare rclaciOn con la perso11:1 objeto de in\'estignciún o cnjuicia111ie1110. Un magislrndo seni tmnhién 
recusado por los demás nwli\'os tJUe se est<1ble1c<111 en las Reg.ht~ de Proccdimienh1 y Pruehu~ 
h) El Fiscal o la persc.n:.i ,-,hj"•lo de in,·cstigaciú11 o cnjuiciam11.:n10 pl1dril pedir la rct.:usaciún de un magistrado 
con an-eglo n lo dispuesto en el prc:.-c111e párrafo; 
c) Las cuesliones relati\';a., a la rL"Cll"'ilcion de 1111 nrngisirado scnin dirimidils por mayoría absoluta de los 
mngislrados. El nrngistrndn cuya recusación s•.: pida 1cmlri1 Jcrccho ;1 hacer t1hscn:aciones sobre la cucs1ión. 
pero 11(1 tomnrit parle en la decisión. 

Arlkuln 42 
l.a Fb~ealia 

l. Ln Fisc¡¡Jín <1ctu.1rá en fonna i11dcpcnd1e111e contn órgano scparndt1 de la Cnnc. l:starú cneargnJa de recibir 
remisiones e infnnnaciún co1n1h•m1da sohrc crimencs de la Cl1111pc1cncia de la Cnrte para cxmninar1:1s y 
realizar 111\esl1fmc1011cs o -:Jcn.:Jtnr h1 accum penal m11c la Cone. l.os 1111emhros tic 111 Fiscalia no solicilar:in ni 
cumplirán instrncciones de fucnlcs ajenas a la Cmtc. 
2. La Fiscalía c:>lará dirigida por el Fiscal. l'.I Fiscal lcndrü plena :mtoridad p;ua dirigir y ~1dministra1 la 
Fiscalia. con inclusión del pcrsorrnl. las inslahu;ioncs y olros rcc111so.;. El Fiscal conlan.i i:on la ayuda de wm o 
más fiscales a<ljumos. 4uc podran dcscmpc11ar cuall¡uicra de las funciones t¡uc le correspondmt de 
confonnidad cnn el presente l·.si.1tu1t1. El Fisc<1l y los fo"calcs ad_iuntos lendrún que ser de dilCrcnlcs 
nacionalidades y Jescmpcirnran su cargo en régimen de dcdicuci,·111 e.\clusi\;.1. 
3. El Fiscal y Jos fiscales <1dju111ns scrún personas ljlle gocen de alta considcrnciún moml. que poscnn un .tito 
nivel de compclencia y lcugan cxicnsa experienci<1 pnic1ica en el ejercicio de la accilln penal o Ja 
sustanciación de causas penulcs. Dchenin lcncr un excclcnte ..:onocimicnlo y dominio de ul menos uno <le los 
idiomas de lrnbajo de la Corte:. 
4. El Fiscal scni elegido en \·01111.:iún !'>CCrela y por nrnyoria absoluta de los miembros de l.i Asamhlea de los 
Estados Panes. Los fiscalcs ad.1u11hls !'>t:rün clegid(1s en la misnrn íomm de una lisia de cmtdíd¡Uos presentada 
por el Fiscal. El Fiscal propondrá lres candida1us para l"ad;.1 puesto de fiscal adjun!O que dcha cubrirse. S¡ilvo 
que en el momento de Ja elección se lije un periodo mús hrcvc. el Fiscal y Jos fiscales adjunros dcsempc1larán 
su cargo por un periodo de nue\"c ui10s y no podnin ser 1cclegidos. 
S. El Fiscal y los fiscales adjunlos no reulizarán ;1ctividad alguna tJUe pueda inlcrforir en el ejercicio de sus 
funciones o mcnoscahar Ja confimua en su indepcndencia. No podnín desempeñar ninguna otra ocupación de 
carác1cr profesional. 
6. La Presidcncii:t podrá. a pelicicln del Fiscal o de un liscnl adju1110, dispens<irlos de inlen:cnir en mm causn 
de1em1im1dn. 
7. El Fiscal y los fiscales adjun1os no p;.irticipanin en ningún nsunlo en que, por cu¡tfquicr moti\'o. pueda 
razonnblemente ponerse en duda su imparcialidad. Serán recusados de confonnidad con lo dispuesto en el 
presente pám1fo, entre 01ras r;uoncs. si hubiesen intervenido anterion11c1t1c. en cuulquicr calidad. en unn 
causa de que lu Corte estuviere conociendo o en una caus;.1 penal conexa suslanciadu a nivel nacional y que 
guardare rch1ción con la persona objeto Je invesligación o enjuiciamiento. 
S. Las cuestiones relativas ~1 In recusación del Fi~cal o de un liscal adjunro serán dirimidas por la Sala de 
Apelaciones: 
a) La persona objeto de invcsli!rnción o enjuiciamiento podrá en cualquier momcnlo pedir la recusación del 
Fiscnl o de un liscal adjunto por los motivos csiablccidos en el presenle artículo: 
b) El Fiscal o el fiscul adjun10. según pnlccda. tendrán derecho a hacer observaciones sobre la cuestión. 
9. El Fiscal nombnmí asesores jurídicos especialistas en detcnninados temas como. por ejemplo. violencia 
~ex mil. violencia por razones de género y violencia contra los nif1os. 
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Arlfculo 43 
J...a Secn~tnria 

l. La Sccrclaria, sin perjuicio de las funciones y alribuciones del Fiscal de confonnidad con lo dispucslo en el 
articulo 42. estará cucmgaJa Je los aspec1os no judiciales de lu ad111inis1ració11 de lt1 Corte y de pi estarle 
scrvicicls. 
2. J.u Secretaría será dirigiJa por el Secretario, que scrú el principal funcirnmrio administrntivo de la Corle. El 
Secrclario ejcrccr.i sus funcillfles bajo la autorid¡uJ del Presidcnle de la Corte. 
3. El Secrcl:.lrio y el Secrcturio Adjunto dcher{111 ser persorms que gocen de consideración moral y tener un 
allo nivel de competcncü1 y un excelente conocimienln y dnminio de al menos uno de los idiomas de 1rabaj\l 
de la Co11c. 
4. Los nrngis1mdos cleginin ni Sccrelnrio en vo1ación sccrcla por mayoria nbsnluta y 1eniendo en cucnln las 
rccomendaci,111cs de f¡1 Asamblea de lo . .; Est:uh1s Partes. De ser necesario elcgir{m. por rccomendaci{m del 
Secretario y con am:glo al mismo pmcl·dimic111l1. un Sccrewrio Adjun10. 
5. El Secretario scr;i elegido por un pl·ríodo de cinco ai'ws en rCgimcn de dedicación exclusiva y pmJr(1 ser 
reclcµido una sola VC7. 1:1 Secrctnrü1 Ad jumo .;cr:i ch:_l!idn pnr un periodo de cinco año ... n pnr uno mú .. hrc\'c. 
si asi lo decu.lcn Jos nrngistrndos por mayoria ahsoluta. en el entendimiento de que presmni sus s1:rvicios 
según sea necesario. 
6. El Secretario eslabfeccrú una Dependencia de Victimas y Testigos dcnlro <le la Secretaria. Esta 
Dependcncü1. en consulla ..:nn la Fiscalia. adoptará medidas de protección y dispositivos de scgurid:.1d y 
prcstarú ascsnrmnicnto y tllro tipo <le asistencia :.1 testigos y victimas que comparezcan anle la Corte. y a otras 
personas que estén en peligro en razún <lel 1e~1imonio prestado. La Dependencia contani con pc1st111al 
cspccializ;1do para ;111.:ndcr a las victimas de trnunrns. incluidos los relacionados cün dcliws de violencia 
scxu;il. 

Articulo 44 
El personnl 

1. El Fiscal y el Secretario nombrarán los funcionarios caliílcados que sean necesarios en sus rcspec1ivas 
olicinas. En el caso <lcl Fiscal. ello incluirá el nombramicnlU de invcsligadores. 
2. En el nombr.:uniento de Jos funcionarios, el Fiscal y el Secretario velar.in por el más allo grado de 
cficienci;.1, cumpc1encü1 e integridad y 1cndnin en cucnrn. mutatis nrnlandis, Jos criterios csrnblecidos en el 
ptirrJfo R del articulo 36. 
3. El Sccrctm io, con h1 anuencia de la Presidencia y del Fiscal. propondr.i un reglamento del personal que 
estahlcceni las condiciones en que el personal de la Corte será designado~ remunerado o separado del servicio. 
El Reglamento del Per.mnal estar.\ sujetn a Ja aprobación de la Asamblea de los Estados Panes. 
4. La Corle podrá. en circunstancias excepcionales, recurrir a la pericia de persomtl proporcionado 
gratuitamente por Estados Partes, orgm1izacioncs intergubcm:.unentalcs u organizaciones no gubemamentales 
para que colabore en la l•1hor de cualquiera de Jos órganos de la Corte. El Fiscal podr.í uceplllr ofertas de esa 
índole en nombre de la Fiscalia. El personal proporcionado graluirnmentc scni empicado de confonnidad con 
directrices que ha de cst¡1blccer l;i Asamblea de los Estados J>;irtes. 

Artfculo 45 
l'roml'!lU ~olemne 

Antes de asumir las obligaciones del cargo de confonnidad con el presente Estaluto, los magistrados. el fiscal. 
Jos ílscalcs adjunlos, el secretario y el secretario adju1110 declararán solemncmcnlc y en sesión pública que 
ejen:crán sus atribuciones con loda imparcialidad y conciencj¡1. 

Articulo 46 
Scparaci(Jr1 dl'I curi:.o 

1. Un magis1rndo, el fiscal. un ílscal adjunto. el sccrclario o el secretario adjunto será separado del cargo si se 
adopta una decisión a tal efecto de confonnidad con lo dispucslo en el párrafo 2 cuando se detcnnine que: 
a) l la incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de las funciones que le confiere el presente Es101uto 
y según lo es1ablccido en las Reglas de procedimiento y prueha: o 
b) Estil imposibililado de desempeñar las funciones descri1as en el presente Estatuto. 
2. Lu decisión de separar del cargo 01 un magistrado, el liscal o un fiscal adjunto de confom1idad con el 
pám1fo 1 scrú adoptada por la Asamblea de los Estados Panes en votación secreta: 
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<t) En el c;tsn de un nrngislrndo, por mayoría de dos tercios de los Estados Pnrles y previ;.1 recomc11lh1cil111 
aprnhadn por mayoría de dos tercios de los dernús magislrudos; 
b) En el c<1so del fiscal. pnr 111ayorh:1 absolurn de los Estados Partes~ 
e) En el c<1so Je un liscnl adjunto. por mayorin 11hsl1ht1a lle los Estados Partes y previa n:comcnd;;tción dd 
liscal. 
3. La decisión de separar dd c:irgo ni seerernrin o a un secretario adjunto scrú udoptadn pnr mayoría absoluta 
de Jo~ 1m1gistn:1Jo:-.. 
4. El nrngisu;.1do. fiscal. liseal adjunto, secrclílrio o secrernrin adjunto cuya cnnduct<1 o cuya idoneidad pam el 
ejercicio de las funcit1111:s del cargn de cnnformidml con el presente Es1<11u10 huya sido impugnm.la en virtud 
del presente nrtieulo pm.lni presentar y nhlener pruchas y prcsc:nrnr escritos de confonnid<td con las Regl::1s d~· 
Procedimiento y P111eh<1: :-;in emba1gn. no podrú participar ¡mr ninglm olro conccpln en el exmnen tic la 
cucsti(m. 

1\rlil'nlo 47 
,\ll•dida' di~cipli11urh1~ 

El magistmdn. fiscal. liscal adjunto. secretario o o.;ccrel:irio ;uijunto que haya incurrido en una falta meno .. 
grave que la csrnblecida en el púrn1fo 1 del aniculo 46 sen·1 ohjelo de medidas disciplinuri:ts de confonnidad 
con las Reglas de Proccdi111icn10 y Prndm. 

Ar1ic11lo 48 
Prh·llcgio' l' Jnmunidnde~ 

J. La Corte gozar:í en el ten-itorin Je cuda Estado Pnrtc de los privilegios e inmunidades lJUe sean neces;:irios 
pam el cumplimiento de sus füncioncs. 
2. Los magistrados, el lisc•1I. los fiscales adjuntos y los secretarios gozarún. cuando acttícn en el dcsempei10 
de sus funciones o en rclaciú11 con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jcf\:s de 
las misiones diplomúticas y. una \'CZ expirado su m:u1da10, seguirán gozando de absoluta inmunidnd judicfol 
por las dcclamciones que hag¡¡n ornlmente n por escrito y los uctos que realicen en el dcscmpeilo <le sus 
funciones olieiales. 
3. El Secretario Adjunlo. d personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaria gozarán de los privilegios e 
inmunidades y <le las facilidades n~·ecsarias parn el cumplimiento de sus funciones. <le confonnidad con el 
acuerdo sohrc los privilegios e inmunidades de la Corle. 
4. Los abogados, peritos. tesligos u otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Conc scrjn 
objeto del tra1m11ic1110 que sea necesario par.1 el funcio11amie1110 adccuaJo Je In Co11e, di! ..:onfonnidad ~on el 
acuerdo sohre los privilegios e inmunidades de la Corle. 
5. Se podrj rcnuncü.1r a los privilegios e inmunidades: 
a) En el c;iso de un magistrado o d Fi!-.cal. pl1r decisión de la mayoría absoluta de los magistrados; 
h) En el caso del Sccrel•1rio. por la Presidencü1; 
e) En el caso de Jos Fiscales Adjuntos y el personal de ht Fiscalia. por el Fiscal; 
d) En el caso del Secretario Adjunto y el personal de la Sccrctarin. por el Secretario. 

ArtEculo 49 
Sueldos, cslipendios y dielns 

Los magistrados, el liscal, los JiscaJc., adjuntos. el secretario y el secretario adjunto pcrcibir.ln los sueldos. 
estipendios y dieras que decida la Asamblea de Jos Eslados Partes. Esos sueldos y estipendios no scr.ln 
reducidos en el cun;o de su mandato. 

Ar1ículo SO 
Idiomas oficiales y de lrnbajo 

1. Los idiomas oficiales de la Cone serán el árahc. el chino, el español. el fnmcés. el inglés y el ruso. l~as 
sentencias de la Corle. así como las 01ras decisiones que resuelvan cueslioncs fundamcn1alcs de que conozca 
Ja Conc, serán publicadas en los idiomas oficiales. La Presidencia. de confonnida<l con Jos criterios 
cslablccidos en las H.eglas de Proccdirnienlo y J>mcha. dctcm1immi cuáles son las decisiones que resuelven 
cuesliones fundamentales a lns efectos del preset11e p{1mitO. 
2. Los idiomas de tmhajo de la Corte serán el francés y el inglés. En las Reglas de Procedimiento y Prueba se 
delenninarj en qué casos podrá utilizarse como idioma de trnbajo otros idiomas oficiales. 
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3. La Corte uutorizarú a cualquiera de las partes o cualquiera de los Es1adns a que se haya pcrmi1id~1 i11lcl\c11ir 
en un procedimicn10. pre\'ia solicitud de ellos, a utilizar un idioma dis1in10 del fnmcés o el inglCs. siempre lJUC 

considere que esta autori1':ación cst::"t adcc1rndamcnte justificada. 
Artículo SI 

Re~la!il de Procedimiento r Prudm 
1. Las Reglas de Procedimiento y Prueba cntmrún en \'igor trns su aprnbución por mayoría de dos tercios de 
Jos miembros de Ja As;unhlea de los Estados Partes. 
2. J>odr{m proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Pruch.i: 
a) Cunlquicr Estado Parte: 
b) Los magistrados. por m;1ynria ;1hsoluta; o 
e) El Fiscal. 
Las enmiendas entrurún en vigor tras su aprobación en la 1\samhlca de los Estados Partes por mayoría de dos 
lercios. 
3. Una vez aprob;idtis las Reglas de Prm:cdimienlo y Prueba, en casos urgentes y cu¡rndo ésli1s no resuc)\·¡111 
una situm:icln concreta .;u!'citada en la Co11c. Jo.; magi.,.tradn" podr.in. por una 11111yPriíl de do-. ten:in .... 
establecer reglas provisiom1les que se aplicarán Jmsla que la Asamhh:;;t de Jos Estados Pm1es las apruche. 
enmiende o rechace en su siguienle período ordinario o cxtmorditrnrio de sesiones. 
4. Las Rcglns <.Je Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas y las reglas provisionales dcberil.n esl:.lr en 
consommcia con el presente Estatuto. Las enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba. asi como las 
reglas provisionales aproh;1Jas de confonnidad con el párrafo 3. no se aplicarún rctroactivarnenle en 
dctrimenio de ia persona que sea ohjelo de ia invcsligación o el enjukiamienlo o que haya sido condenada. 
5. En caso de conniclo entre las disposiciones del Estatuto y la:-. de las Reglas de Procedimiento y Prueba. 
prevalecerá el Estatuto. 

Articulo ~2 
Rl·~lamcnto de la Cortl' 

1. Los magistrados, de confonnidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba. 
aprobarán por mayoría absoluta el Reglmncnto de la Cune que sea necesario p<1ru su funcionamiento 
ordinario. 
2. Se consultará al Fiscal y al Sccretnrio en la preparación del Reglamento y de cualquier enmienda a él. 
3. El Reglamento y sus enmiendas entraríin en vigor al momento de su aprobación. a menos que los 
magistrados decidan otra co.'\a. Inmediatamente después de su aprobación, serán distribuido:; a los [:;taJú:-o 
Panes para recabar sus observaciones. Se nmntcndrún en vigor si en un plazo de seis meses no se han recibido 

objeciones de una 
111J~~~~!~~~e,!~~>~~s~~!º;~,~~~:~Í-IGACJÓN \'EL EN.IUICIA:\1JENTO 

Arliculo 53 
Inicio dl' una lnvcstJAación 

1. El Fiscnl. después de evnluar la infommción de que disponga. iniciará una investigación ti menos que 
de1en11inc que no existe fundamenlo razonable para proceder a ella con arreglo al presente Es1nmto. Al decidir 
si ha de iniciar una in\'estig<ición. el Fiscal tendrá en cuenta si: 
a) La infonnución de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se eslá 
conlctiendo un crimen de la compclcncia de la Corte: 
b} La causa es o seria admisible de confonnidad con el articulo 17; 
c) Existen razones sustanciales pam creer que. uun lcniendo en cuenta Ja gravedad del crimen y los intereses 
de las victimas, una in\'cslignción no redundaría en interés de la justicia. 
El Fiscal, si dctcnninarc que no hay limdmncnlo razonable para proceder a la investigación y la detcm1inación 
se basare únicamente en el ;;ipartado e), lo comunicará a l<i Sala de Cuestiones Preliminares. 
2. Si, tras la investigación. el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamen10 suficiente para el 
enjuiciamicn10. y;:1 que: 
a) No existe una base sulicic111e de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia 
de confom1id¡1d con el articulo 5X: 
b) Ln causa es inadmisible de confonnidud con el articulo 17; o 

TESIS CON 
FALLl~ rw ORIGEN 

219 



L:i Corte Penal lmenrndonal. c!Cc1ns en Méxic"'· 
ANEXO. 

e) El cnjuicimnicnto no redundaría cu interés de Ja jus1icia.t. lenh:ndo en cuenta 10Jas las circunstancias. entre 
ellas la gravedad del crimen. los inlercscs de las viclimas y In ed•ul o enlCnncdaJ dd presunto uulor y su 
participación en el presunto c.-imcn. 
Notilic;1rú su conclusiún nwlivada a l;i Sal;i de Cucsliones l•rcJiminares y al Es1ado que lmya remitido el 
usun10 de confonnidad con el ilfliculo 14 o al Consejo de Segurid;nJ si se 1r..11a de un caso previ..;10 en el 
p:im1l\1 b) del ar1iculu 13. 
3. a).-\ petición del Esiado que haya remi1idl1 el usu111n con oincglo al 'artículo J..t o llcl Cnn~ejo de Seguridad 
de confonnidad 1.:011 el p;irrafo h) de:! articuln 13. l;i Sala de Cuesliones Prclimin;ires Jlll<lrü c~mninnr la 
dccisi,'ln del Fis...:nl de no proceder a la inves1igacil111 tic conti.mnidad i.:nn el púffafi.l 1 o el pi1rrnfo 2 y pedir ~11 
Fiscal lJllC reconsidere esa decisión; 
h) Ade111ús, h1 S¡¡la de Cue!-.tinnes Prclinumucs pndril. de ofo:10. revisar un:1 decisión del Fis..:al de lll' proceder 
a la investignción si dicha decisión se basare lmicamenlc en el párr;:1fo 1 e) l, el p:'urnfo 2 e). En ese c;:1so. la 
dccisiOn del Fiscal únii:amcnh..· sur1iri1 efecto s1 es contimrnd<i por la Silla de Cuesliones Preliminares. 
4. El Fiscal podrú reconsidcrnf en cualquier momclllo su dcci!-.iún de iniciar um1 111\·esligación ll 

enjuiciamienlo st1brc la hase de nuC\'n..; hecho-. o nuev;1..; infi:mn:icionc.·' 
Articulo 54 

Funl'ionc' y atrihul'iouc' 1kl Fi,cal con n''J>CCIU a la' hl\'t.'~li~;icione\ 
1. El Fiscal: 
a) A lin úc cs1ableccr la \'eracidad de Jos lwd1os, pl1drñ ampliar la investignción a wúos los hechos y la.¡ 
pmchas que sean pertinentes para dclenninar si hay responsabilidad pe1rnl d.: conli.mnidad con el rresente 
Estmuto y. a esos elCcios. in\·cs1igani Imito la'.'11 t.:1rcu11!'.li1111..:ias i11cnmi11an1cs Cl111w J¡h c:\Ülll!fllc.•s; 
b) AUopli.ná medidas i.iúccuad¡1s pm.i ¡¡segurar la eficacia di: Ja in\'esligac1(,n y el cnjuiciamicntn de los 
erimcncs dc Ja compc1c11cii1 <le la Corte. A esos di:clns. respcl•1rj los irucresi:s y las circunswncias personales 
de víc1imas y 1cs1igos. cnlre otros In c.·da<l, el gCncro. delinido en el pám1fo 3 1 del articulo 7. y ht salud. y 
lendni en cucnla la 11;:11urnlez¡1 de 1l1s crimcues. en particular los de \'iolcncia sexual. violcni:i:i pclí razones de 
género y violencia contm los nit10s: y 
e) Rcspetan:i plenamenle los dered1os 4ue conlicre a las personas el pn:sentc Estaluto. 
2. El Fiscal podril realizar 111\·csligacinnes en el 1crritoril1 de un Estado: 
a) De confonnidad con las disposidunes <le b l'anc IX~ o 
b) Según lo uutorice la Saln de Cucsliones Preliminares de confonnidad con el pám1fo 3 <l) del arliculo 57. 
3. El Fi!-.c&il puUrá. 
a) Reunir y examin:1r pmehas: 
b) l lacer comparecer e in1crnigar a has pcrsom1s ohje10 de in\'cstigación, las \'ictimas y los testigos: 
e) Solicitar la co,1pi:rnciún de un Esuido u org:mización o acuerdo intcrgubemamcn1:ll de confonnidad con su 
respectiva competencia o nrnnda10; 
d) Concerrnr las disposiciones o los uc.:uerdos compatibles con el presente Estatuto que sc11n necesarios para 
facilitar la cooperación de un Estm.Jn. una orgnnización in1erguhen1amcntal o una persona; 
e) Convenir en que no divulgará en ningurl41 clólpa del proccdimicnlo Jos documcnlos o la infomrnción que 
ohlcnga a conJiciOn de preservar su carúcler confidencial y Unicmnc111e •I los efectos de oh1encr nuevas 
pruebas, sal\'o con el .icuerúo de t¡11icn haya fociliiado la infonnación: y 
f) A<loplar o pedir que se adop1cn l.is medidas neces;uias para asegurar el c<1rjc1er conlidcncial de la 
infonnacil)n, la prolceción de una pcr'.'<imu1 n la p1cser\'aciún de las pruebas. 

Artículo SS 
l>crecho1i de Ja,. 1>eno1111!ri. durante la in\'e!ri.IÍAild{n• 

1. En las invcsligaciones re;ilizadas de conl\.lnnid;1d con el presente Esialuto: 
a) Nadie serj obligado a declarar conlr.t si mismo ni a declararse culpable: 
b) Nadie será some1ido a fonna alguna de coacción. inlimidación o amenaza. a tonuras ni a 01ros lratos o 
casligos crueles. inhumamls o úegrndm11cs: y 
e) Quien h;.1ya úe ser interrogado en un idioma t¡uc no sea el que comprende y habla pcrfcctmncntc conturj. 
sin cargo alguno. con los servicios de un intérprclc competenle y las tmduccioncs que sean necesarias a los 
elCctos úc cumplir el requisito de equidad. 
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d) Nndic seni sometido a uncslll u dc1c11ció11 nrbitrmios ni :-.crá prin1<lo de su lihertnd s:il\'o por los mnti\'os 
previstos en el presente Estatuto y de confom1idad con Jos procedimientos establecidos en él. 
2. Cuando haya motivos para creer que una persona lm comc1ido un crimen de la compc1cncia de. In Corte y 
esa persona haya de ser interrogada pnr el Fiscal o por las auloridadcs nacionales. en cumplimiento de una 
solicitud hecha de confonnidad con lo dispueslo en la Parte JX, tendn"1 adermis Jos derechos siguientes, de los 
que será infom1ada antes del in1c1Toga1orio: 
a) A ser infonmtda de •-]UC existen moth·os parn creer l]Ue ha comcliJo un crimen de la compelencia de la 
Cune; 
h) A guardar silencio, sin que ello pueda renerse en cuenta a Jos elCctos de <lc1e1111inar su culpabililhld o 
inocenci¡1: 
e) A ser ¡1sis1ida por un abogado defensor de su elección o. si no lo tuviere, a que se le ;.1signc un defensor de 
olicio, siempre que fücre necesario en inlcrés de la justicia y. en cualquier cuso, sin cargo si careciere de 
medios suficientes; 
d) A ser inlc'ffo!:=ilda en pn:~cncia de su ahogado, a menos que haya renunciado voluntariumentc ;i su derecho 
a 01sistcncia lc1rnd¡1. 

Articulo 56 
Dispn\kioucs que podrtí ndoptar la Sala dl• Cuestiones Preliminares euundo ~l· prc!ill'lllC una 

opnrtunhlud tinlca de proceder u una h1,·estlJ..tHción 
l. u) El Fiscnl, cuando .:onsidcrc que se prcscnla una opo11unid•1d única de proceder a una investigación, que 
tul vez no se repita a Jos lines de un juicio, de recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de 
exmninar. reunir o verilicar pruebus. lo comunicmil a la Sala <le Cu~~liones Preliminares; 
b) Ln Sala .• 1 petición del Fiscal, poJrá adoptar las mcdid¡1s que scmt ncces¡uias parn velar por la eficiencia e 
integridad de las actuaciones y, en panicular. para proteger los dcrccho:i de la defensa: 
e) A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene 01rn cosa, el Fiscal proporcionan:i la infomrnción 
C01Tespondie111e a la persona <.¡uc ha sido detenida o que ha comparecido en vinud de una citación en relación 
con la inves1igación a que se relierc el apurtado a), u linde que pueda .ser oída. 
:?:. Las medidas a que se hace referencia en el apanmln :.i) del pürrafo 1 podr{m consislir en: 
;:1) Fonnular n·comcndacioucs o dictar ordenanzas respecto del proccdimicnlo que habrú de seguirse; 
h) Ordenar que quede constancia de las ac1uacioncs: 
e) Nombrar a un experto parn que preste asistencia; 
J) Autorizar al abogado defensor del detenido o de 'luicn haya comparl'cido anh: el Tribunal en virtud de una 
..:ilación a que p<micipe o, en caso de que alin no se hayan producido e!'oia <lclención o comparccenci:.i o no se 
lrnya dcsigm1do abogado, u nombrar otro p;1ra ljUC compare:tca y reprcscnlc los intereses de l<1 dcfcns<1: 
e) Encomendar a uno de sus miemhros o. de ser necesario. a nlro magistrado de la Sección de Cuestiones 
Preliminares o Ja Sección de Primera lns1;111cia que fonnule recomendaciones o dicte ordenanzas respecto de 
la reunión y preservacióu de las pruebas o del ín1crroga1orio de personas; 
1) Adoptar todas las medidas que sc;.111 necesarias para reunir o preservar las pruebas. 
3. a) La Sala de Cueslinnes Preliminares. cuando considere que el Fiscal no ha solicitado medidas previstas en 
el presente :.u1iculo 'lue. " su juicio, sean esenciales para h1 delCnsa en juicio. le consultaní :-oi se justificaba no 
haberlas solici1:1do. La Sah1 podrü ;Hfopt<tr de oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusión de 
que no habia justificación para no solicirnrlas. 
h) El Fiscal podrá apelar de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de olicio con arreglo 
ul presente piirrafo. La apcl;.1ción se suslanciar.í en un procedimiento sumario. 
4. La admisibilidad o la fonna en que quedara constancia de las pruebas reunidas o prcsc1Vadas para el juicio 
de confi . .,nnidml con el presente articulo se regini en el juicio por lo dispuesto en el articulo 69 y Ja Sala de 
Primera Instancia decidirá córno lrn Je pnndcrnr esas pruebas. 

Articulo 57 
l'uncloncs y atribuciones de la Sala de Cuestionl's Prl.'Jlminarcs 

1. A menos que el prcscnlc Esta1uto disponga otm cosa, Ja Sala de Cuestiones PrcliminarCs ejercerá sus 
!Unciones de confonnidad con las disposiciones del presente anículo. 
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2. a) l.~1s providencias u ,lrJcnes que la Sah1 de Cui:slioncs Preliminares dicte en vinud de los :.1rticulos t S. 18 
b 19. el pÚITafh 2 del nrticuln 5-t. el púrr:.lli.1 7 tk•l ar1icul11 h 1 t1 el uniculo 72 Jehcrt"1n ser aJlrohadas por la 
nmyoría de lns nmgistrados que la componen: 
h) En todos Jos demús casos. un magistrado de la Sala de C. "uc!'itit111cs Prclimim1rcs podní c.1ercc1 las funciuncs 
e .. tnhlecidas en el presente rst:lluln, a nu:llllS que h1s Rc);!lilS de Pn1ccdi111ic1110 y Pmeha dispong:m otr:.i Ctl!'ia o 

así lo ncucnk. por nrnyori:i. la Sala de Cw:s1io1u:s Pn:ll111111;.11cs. 
3. Ade1rnís Je otras funciones que Je conticrc el pn:scnte Lo.;!atuto. la Sala de Cut..•stiones P1t..'li111in:ll'eo.; pl1Jni: 
H) A petición del Fiscal. dictar las prnvidcndao.; y úrdcnes que !'lean neces•iria!'i a h1s lines t.h.• una imes1ig;1ciú11; 
h) A pcticilln de quien haya s1dt1 dc1enidn o h;iy;1 cn111pan:cid1l L'll 'inud lk una ,1nk11 de i.:11111p;1rcncü.i 
expeJiJ:i con mTcg.lo al aniculo :'X. dic1:11 esa .... ú1dc.:11es. mduida ... medithl!'i 1alc-. co11111 hl!'i indic:idas cn el 
articulo 56 o solicitar ct111 mT..:gln a la P;.irh: IX la ct1opcr;1..:1011 quL" !'lea nL"..:e-.¡ma para ayudnrh: ;.i prcpar;ir su 
defensa: 
e) Cuando sea ncces<1rio. il"L'l,!llritr la pn1teccit"ln y el IL'spelo de l;1 1111imidad de '1..:11m;.1s y 1c~tigt1s. la 
prcservacitltt de pmehas, lil prnlecciún dc J'IL'r'nna ... de1c111da-. n que hayan ¡;nmparccidt1 en \ 1rtud tk• una lH"dcn 
de compart.•111.:ia. asi como la pro1ccciñn tk 111forma..:1ún t!UL' afcc1L· a 1:1 o.;c!..'.'uridad nacinnal: 
d' Autnn7ilr :.ti hscal a <idPplar dctenn1rn1da~ 111cd1dus Je 111,·cs11g;1c1ón cn el lc11'1lnrit1 dt.• un l:swdn !'arte sin 
hahcr obtenido la coopcrac1ú11 Je ésle con :.irrcglt1 a la PmlL' IX en el cast"' de que la Sala h;.1y;:i delcrminadn. de 
ser posible leniendo en cuc111;1 las opiniones del l'.s1ado dc que se lr;lle. que dicho Eslalh1 mani liestmncnle no 
csui en condiciones de cumplir una solicitud Je ct1t1pe1aciún debido .1 que no e.\lsle auwridad u or~ann alguno 
de su sistenrn judicial competente para 1.:u111plir una solicimd <le ct1oper¡1citl11 con arreglo :1 la Parte IX. 
e) Cuando se lrnyu J1c1ado UT1<1 orden de detención o de Clllllpareccncia Ctlll •1n-egJo ¡¡¡ aniculo 58. r IHthida 
cuenta del \"alor de las pntehas y de lo~ den.:clws de 'ª" palle!<> de quc !'le trnlc, Je cunfon11idad Cllll lo 
dispuesto en el prescnlc l.s1a1uto y las Reglas Je PrnccJ1111icnlll y Pnich<t, rccahm la coopcrac1ú11 de lus 
EsrnJos con arreglo al púll'afn 1 j) del articull1 93 para adoptnr medid<1s caulclmc:-< •t los cfcclos Je un 
decomiso que. en panicul;ir. beneficie en última ins1ancia a las \"iclimas. 

Artículo SH 
Orden cll• detencifrn u orden de compan·cL•ncia dktad~1 por la S;tht dl• Cuc,limtc!i. Prclimlnnre\ 

l. En cm1lquicr momc1110 dc!'ipués de i111cü1da la inveslig;u:illn, la Sala Je Cueslioncs Preliminares dictar-.\. a 
snlicilud del Fiscal, una orden de Jetcnciún co111ra una pcrsona ~i. lrns examinar la solicitud y las pruebas y 
otru infonnación prcsentudas pnr el Fiscal. estuviere convencida de que: 
a) ilay 11101ivo rnzormhle para ercer que ha come1iJo un c11111c11 de Ju compcte111 .. in Je la c,111c: y 
b l l .a detención pnrece necesari.1 p•1ra: 
i) Asegurar que la persona ct1111parczca en juicio; 
ii) Ascgurnr que la persom1 no ohsuuya ni pong<i en peligrn Ja invesligación ni las acluacioncs de la Corle: o 
iii) En su cast1, impedir t¡ue ht persona siga co111e1ie11do csc crimen o un crimen conexo que sea de la 
competencia Je la Corte y renga su origen en las mismas circunstnncias. 
2. La solicitud del Fiscal consigrrnril: 
a) El nomine de Ja persona y cu;ilquier 01ro dato t.¡ue sirva par;1 su i<lenlificnción; 
h) Una rcforcncia expresa al crimen de h1 compclencia de la Corte que presunlamentc haya comc1ido: 
c) Una dcscripciún concis<1 de los hechos que presuntamente constituyan esos crímenes; 
J) Un resumen de las pruebas y cualquier ,11rn infonnación que cnns1ituya moli\·o razonable para crel.!r que la 
persona cometió esos crimcnes; y 
e) La razón por la cual i:I Fiscal crea necesaria la delención. 
3. La orden de detención consigmmi: 
a) El nomhre de la persona y cualquier otro <lato que sirva parn su idcn1ificación; 
h) Una rcforcncia expresa al crimen de la compclencia Je Ja Corte por el que se pide su detención; y 
e) Una descripción concisa de los hechos que presunlamente constituyan esos crímenes. 
4. La orden de <lelencíón scguiri1 en vigor mientras la Corte no disponga lo C(lnlrnrio. 
S. L1 Corte, snhrc la hase de (¡1 orden de deh:nc1ún. pndrú solicit<1r la detención provisional o l:.1 Je1cnción y 
entrega e.Je h1 persona de conli.1nnidad con la Pm1c IX del prcscnte Esrn1u10. 
6. El Fiscal podrú pedir a la Sala de Cuestiones Prclimi1rnrcs ttue enmiende Ja orden de dclención pm-:t 
modilicar la referencia al crimen indicado en és1a o agregar otros. La Sala de Cucsliones Preliminares 
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&:nmcndani 1::1 orden si estuviere convencida de que lwy motivo rnzonable para creer que la pcrsnrm cometió 
lt's crímenes en lu fomm que se indica en esa modificación o adicitin. 
7. El Fiscal podr(1 pedir u la Sala de Cuestiones Preliminares que, en lugar de una orden de detención, diere 
una orden Je comparccl.'ncia. La Sala, de cslar convcnt.:ida dc 4uc hay moli\'o rnzmmblc pam t.:rcer que la 
persona ha comc1ido el crimen que se le impuln y que has1ani con una orden de comparecencia parn ascgurur 

. que comparezca cfcctivmm:nte, <licrar.i, con u sin las condiciones limilatirns de la libertad (distintas de la 
detención) que prevea i:J derecho interno, un;:1 or<lcn r•1ra que f¡;1 persona comparezca. La orden de 
ct1111parcccncia consignarú: 
¡1) El nombre lk- Ja persona y cuah.¡uier otro <lalO t¡ue sirva p<trn su tdentilicación: 
h) l .a fecha de la comparecencia; 
d Una re!Crencm expresa •11 crimen de h1 competencia de k1 Cmie que presunlmnente haya cometido: y 
d) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente conslituyan esos crímenes. 
La notilicaciún de la orden scni personal. 

Artículo 59 
Prol"t•dimi<'nlo dl' dl'fl'nción l'n l'I E'\htdo dl" detención 

1. El Estado Parte que haya recibido una solici1ud de detención provisional o de detención y cmrcga loman\ 
inmediatmncnlc las medidas necesarias para la detención de confonnidad con su derecho inlemo y con lo 
dispuesto en ht Parte IX del prcscnle Est.uuto. 
2. El detenido :'\erá llev¡1do sin demora ante h1 autoridad judicial compc1cnte del Esrndo de dc1ención, que 
detenninar.i si. de confr)nnidad con el derecho de ese Estado: 
a) 1.n orden le es .iplicahlc; 
b) La delenciún !'oe lle\·(,¡¡ c;1bo confonnc a den:chn; v 
c) Se han respetado los derechos del delcnido. . 
3. El detenido lcndni c..krcdm a solicilar de Ja autorid¡1d compclente del Estado de detención la liherwd 
pro\'isional antes de su entrega. 
4. t\I decidir Ja solici1ud, Ja auloridad compctcnle del Esaado de delención cxaminar.i si, dada la grn\'edad de 
los presuntos c1ímencs. hay circunsi.mcias urgentes y excepcionales <¡uc justiliquen la Jiberlad pro\"isional y si 
existen las saJv¡¡guardias necesarias para que el Eslado de detención pueda cumplir su obligación <le cnlrcgar 
la persona a la Corle. Esa aulorid;,1d no podni examinar si la orden de delención fue dictada confom1c a 
derecho con arreglo a los ap<inados a) y b) del piÍrrafo 1 del articulo 5R 
.5. La solkitud Je libertad pro\'isional scroi notificada a la Sah1 de Cues1iones Preliminares, que hani 
rccnmendnciones a la autoridad competente del Estado de delcncilln. Ames de adoplar su decisión, la 
;,1u1nridad competente del Estado de detención lendrá plenamente en cuenla esas recomendaciones. incluidas 
las rclativ¡;¡s a meditfos pmu impedir la evasión de la persona. 
<>. De concederse h1 lihenad provisional, la Sala de Cuestiones Preliminares podrj solicitar infonnes 
pcritldicos al respecto. 
7. Una Ve7. que el Estado de detención haya ordenado la entrega, el delcni<lo será puesto a disposición de la 
Corle tan pronln como sc:i posible. 

Arlfculo 60 
Primeros diligencia~ en IJt Curte 

l. Una vez que el imputado haya sido entregado a la Corte o haya comparecido voluntariamente o en 
cumplimienlo de una orden de comparecencia, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que ha sido 
infonnado de Jos crímenes que le son imputados y de los derechos que Je reconoce el presente Es1a1u10. 
incluido el de pedir la lihcr1ad provisional. 
2. Quien sea objeto de una orden de detención podni pedir la libcrind provisional. Si la Sala de Cuestiones 
Preliminares esui convencida de que se dan las condiciones enunciadas en el pámtfo 1 del aniculo 5R. se 
mantendrú la <lctención. En caso contrario, la Sala de Cuestiones Preliminares pondr.i en libertad al dclenido. 
con o sin con<licioncs. 
3. La Sala <le Cucs1iones Preliminares revisara periódicamente su decisión en cuanto a la puesta en libcr1ad o 
la <lelención. y podrá hacerlo en cualquier momcnlo en que lo solicite el Fiscal o el detenido. Sobre la base de 
la re\'isión. In Sala podni modificar su decisión en cuanto a ht detcncit'm, la puesta en libertad o las 
condiciones de Cs1a. si csui convencida de que es necesario en rnzón de un camhio en las circunsrancias. 
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4. Ln Sala de Cuc!"itinnes Preliminares se asei,!urar:i de que la detención en cspc:r.i de juicio no se prolongue 
cxcesivmnentc a c;:1usa e.Je una denwni inc:\cusahle del Fisc<1I. Si se produje1c dicha demont. la Cl'l1e 
considcrnrí1 la posibilidad de poner en libe11¡1d al dc1cnic.Jo, con o sin com.liciones. 
5. De ser neccsnrio. h1 Su(¡1 de Cucs1iones Preliminares podrú di1;1ar una orden de detención p¡m1 lmcer 
comparecer a una persona que haya sido pucsla en hhc11;.uJ. 

,\rckulo (iJ 

Connrnmciún de lo~ curJ.!º' mltes dl'I jukin 
1. Con sujeción a lo dispucslu en el pdmtfo 2 y dc111ro de un plazo razonable Iras la entrega de la persona a la 
Corle o su comp;ircce111.:i;1 vnlunlaria ;mh: Csla, la S¡¡J;i de Cucslinnc~ Prclimimucs cclelmmi una uudiencüt 
pam cnnfinnar Jns cargos sobre la h;.1sc de lns cuaJc, el Fiscal 1ic11C' la mtcnción de pedir el procesmnienlo. La 
audiencin se cclehrnr:t en presencia del Fiscal y del imputado. nsi como dC' su dct'Cnsor. 
2. La Sah1 de Cucslinnc:-; P1climi11ares. a sulici1ud dd Fiscal o de olicio. pndn.i cclehr.ir um1 audicncin en 
ausencia del ;:u.:usadn para i:onlir111a1 Jos car·g11s en lns cuales el Fisc¡1J se lmsa para pedir d cnjuiciamíenln 
cuando el impulad<•: 
a) llnya rcnunciadn a su derecho¡¡ c .. iar pn:sc111c: P 
b) Jlay;:1 lnudo n ml sea posible cnconlrarlo y se Jrnyan tom.ido !odas l<1s 1111 .. •didas rnznirnbles para ;:1scgurnr ~u 
comparecencia anle Ja Cune C' inl'nn11;:1rlc de los cargos y de que se cclehnmi una nudicncia para confinnarln:-o. 
En csle coso, el i111putado cstani rcpre~en1adn por un defensor CUímd<l la S;ll¡1 de CuestionC's Preliminares 
resuelva que ello redunda en interCs de Jajustici:.1. 
3. Dentro de un phuo rn.1.on:.1hle untes de la audiencia: 
a) Se propo1ciorn:mi al i111pu1ado un ejemplar· del documcnlo en que se filflm1lcn lns c;:ugos por los cuales el 
Fiscul se proponga cn_iu1ciarlo: y 
b) Se IC' infrmnari1 de las pruchas ljlle el Fiscal se proponga prescnlar en la audiencia. 
La Sula de Cues1ioncs P1climinarcs podrá dii.:lar providL"ncias respccln de Ja rcvclaci<ln de infomrnción a k1s 
cfcclos de la audiencia. 
4. Ames de la audiencia, el Fiscal podri1 proseguir la investigación y modifü:ar o rc1irar los cargos. Se dani al 
impulndo :iviso con a111elación nuonahle a la audienci;:1 de c1rnl4uier modilicnciún de Jos Cótrgos o de su relin.1. 
En cuso de retirarse curgos, el Fiscal comunicar.·1 las razones a la Sala de Cuestiones Preliminares. 
5. En Ja audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada cargo pruebas suticie111cs de que hay moli\'OS 
fitndados para creer que el impu1ado cometió el crimen que se le impula. El Fiscal podni presentar pruebas 
documentales o un resumen de las pruebas y no scni necesario que llame u los 1cstigos que han Je <leclarnr en 
el juicio. 
6. En la audiencia, el impulado podr:1: 
a) lmpugtrnr los c<1rgos; 
b) lmpugmu las pruebas prcsenr:ubs por el Fiscal: y 
e) Prescmnr pmchas. 
7. Lu Sala de Cuestiones Preliminares detenuinarj, sobre la base de la audiencia. si existen prucb•1s 
suficientes de que huy moli\'os fund<tdos para creer que el imputado cometió cada crimen que se le imputa. 
Según cual sea esa <letcnnin¡u:ión, la Sala de Cuestiones Preliminares: 
a) Conlinnani los curgos rc!-ipccto de los cuales haya dctcnninado que existen pruebas sulkicntcs y asignan.i 
al ucusa<lo a una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamienlo por los cargos conlimmdos: 
b) No conflnnar.i los cargos rcspcclo de los cuales haya delcnninado que lus pruebas son insuticienrcs: 
e) Lcvani:.trj la audiencia y pcdiri1 al Fiscal que considere la posibilid;:1d de: i) Prcsenlar nuevas pruebas o 
llevar a cubo nuevas investigaciones .:n rclnció11 con un dctenninado cargo; o 
ii) Modificar un cargo en ra.1.ón de que las p1uchns prescnrndas parcci:n indicar l;:i comisión de un crimen 
dis1in10 c.1uc sea de lu competencia de la Corte. 
R. La no confinnación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obsiará para que el 
Fiscal lu pida nucvamC'llle a condición de que presenle pruebas adicionales. 
9. Una ve;,. conlinn:.ulos los cargos y arues de comenzar el juicio. el Fiscal. con auloriwciún de la Soila de 
Cucsliones Preliminares y previa nolificación ni acusado, podrá modificar los cargos. El Fiscal. si se 
propusiera presentar nucnlS cargl1s o sustituirlos por otros mús grn\'cs. dcbc:ni pedir una audiencia e.le 
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confonnic.lad con el prcsemc articulo para conlinnarlos. Una \'e7. comenzado el juicio. el Fiscal. con 
uulorización de la Sala de J>rimern Instancia. podrá retirar los cargos. 
1 O. To<lu orden ya dictmfa dcjarü de tener efecto con respecto a los cargos que no hayan sido confinmidos por 
1;1 Sala de Cuestiones Preliminares o huyan sido rclirados por el Fiscal. 
11. Una \'ez confinnados los cargos de confonnidad con el prcsenlc arllculo, la Presidencia conslituirá un:1 
Sala de Primera lnsrunci;:1 que, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 8 del presenlc artículo y en el pdrralh 
4 del ur1iculo 6~. se encarg;.mi de la siguiente fose del procedimiento y podni c.~jcrcer las li.1111:ioncs de la Sala 
de Cuestiones Pn:liminnres que :-;can pe11inentcs y apropiadas en ese procedimicnlo. 

l'Al{TE \'l. l>EL .IUICIO 
Articulo 62 

Lu~nr del juicio 
A menos que se decida otra cosa. el juicio se celcbmr.:i en la sede de la Conc. 

Arliculo 6J 
Pre~encin del ncU\Hdo t.•n el juicio 

1. 1:.1 011.:u:-.ado e:-.tani presente dunmle el juicio. 
2. Si el acusado. estando presente en la Corte, pcrlurbarc con1inuamen1e el juicio, la Sala de Primera lns1ancin 
podr;.i <lispuncr que salga de ella y observe el proceso y dé instruccionl.!s a su defensor desde: fucru.-utilizan<lo. 
en caso necesario. tecnologías de comunicación. Esas medidas se adop1arjn únicamente en circunstancin!-1 
excepcionales. después de que se haya demostrado que no hay otnas posihili<.Jades razonable:-; y adecuadas. y 
únicumente durmtle el licmpo que sea estriclamcntc necesario. 

Articulo 6~ 
Funcione\,. ourihucionl's de In Sula de Prhnt.•ra h1\lancl11 

1. Las funciones y atribuciones de 
0

la Sala de Primera lnstancin enunciadas en el presente articulo dcbcnin 
ejercerse de confonnidad con el presente Es1a1uto y las Reglas de Procedimiento y Prueba. 
2. La Sala de Primera lnslancia velará por que el juicio sea justo y expedito y se sustancie con pleno respclo 
de los den.:chos del acusmlo y 1eniendo dehidamcnlc en cuenta la pro1ccción de las victimas y de los tcs1igos. 
3. La Sah1 de Primem Instancia ;1 la que se asigne una causa de confonnidml con el presenle Estatu10: 
a) Celebrará consultas con las partes y a<loplarú los procedimientos que sean necesarios para que el juicio se 
suslancie de manera jus1a y expedirn; 
h) Detcnninarñ el idioma o los idiomas que habrán de utilizarse en el juicio: y 
e) Con sujeción a eualcs4uicra otrns disposicio11es peninentcs del presenlc Eslalulo. dispondrá la divulgación 
de los documcnlns 0 de la infonnación que no se lmyan di\'ulgado muerionncnte. con suficiente anlclnción al 
comienzo del juicio como para pcnnitir su prcp;:1ración adecuada. 
4. La Sala de Primera Instancia podni, en cuso de ser necesario par.:1 su funcionamiento eficaz e imparcial. 
remitir- cueslioncs preliminares a Ja Sala de Cuestiones Preliminares o. de ser necesario. a otro magistrado de 
la Sección de Cuestiones Preliminares que esté disponible. 
5. Al notificar a las pnrtes, la Sala de Primera Instancia podrü. según proceda. indicar que se deberán 
ncumuhtr o separar los cargos cu;:mdo huya rmis de un acusado. 
6. Al dcsc1~1pcfmr sus funciones untes del juicio o en el curso de éste. Ja Sala de Primera Instancia podrá~ de 
ser necesario: 
a) Ejercer cualquiera de las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares indicadas en el párrafo 11 del 
m1iculo 61; 
b) Ordenar la comparecencia y la declaración de 1estigos y la presentación de documentos y otras pruebas 
recabando. de ser necesario, la asistencia de los Estados con arreglo u Jo dispuesto en el presente Estatuto; 
e) Adoptar medidas para la protección de lu infonnación conlidencial; 
d) Ordenar la presentación de pruebas adicionales a las ya reunidas con antelación al juicio o a las presentadas 
durante el juicio por h1s partes: e) Adoptar medidas para la protección del acusado, de los testigos y de las 
\'Íctimas: v 
1) J)irimir.cualesquicra olms cuestiones pertinenles. 
7. El juicio ~era público. Sin embargo. la Sula <le Primera Instancia podrú decidir que dctenninadas diligencias 
se efectúen u puc11n cerrnda, de confonnidad con el articulo 6R, debido a circunslttncias especiales o parn 
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pro1cger la infonnach"m de canictcr conlidencial u restringida que hay:.1 lle prc:-.cntarsc en la prfu.:th:a de In 
prueba. 
N. u) Al comenzar el juicio, lu Sula de Primcrn lnst¡111cia d:.m·1 lcclllrn ame el ncusmlo <le los cnrgos 
confinnados mucriormcntc por lu S•1la de Cucs1ioncs Preliminares. La S:.1la de Primcm lnsrnnciu se cercinmnl 
de que el acusado compremlc la naluralc.r.a <le los c;irglls. Dani al :.1cusado l:i oporlunidad de <lcclarnrse 
culpable de conn:muidud con el articuln 65 o de declararse inoccnh:: 
b) l>urnnte el juicio. el nwgistrado presidente pn<lrú impartir directiv¡1s pilrn la susumciucii'111 del jukin, en 
parlicular para que éste sea justo e imparcial. Con sujc..·cil111 ;1 l:is <li11 .. ·ctiv¡1:-. '"IUC imparta el 1m1gi~trndo 
prcsiden1e, las partes podnin prcsenr:u· pn1ehas de conl'i.innidad con h1s dispo.;iciones del pre:-.enle Estalutn. 
9. La Sala de Primern lnst;:u1cia podrú, a peticiún de una de las p;.u1es o de l'ticio. enlrc olrns CllS:.1s: 
u) Decidir soh1c la :.1dmísibilidad o pc11ine11i:1a de las pniehas; 
b) Tomar !odas las 1m:didas necesarias para ma111ener el orden en las audi'"·nci.is. 
10. La Sala de Primera ln~tancia lmr.i que el Secrewrio lleve y consen·c un cxpcdicnle completo del juicio, en 
el que se consignen lielmenle las diligencm~ pr•tclic;uJas. 

Articulo b5 
P1·oct.•dimil'nto l'n cn\O dl• dl•clarnchin de culpahilidml 

1. Si el ucusiJdo se declarn culpable en liJs condiciones indicadas en el p:.'11Tafo 8 u) <lel articulo 64, la Sah1 de 
Primcrn lnswncia de1em1in:.11ü: 
a) Si el acusado comprende la muurnlcza y has consccucncius de Ja dcch1rnción de culpabilidad; 
h) Si esa declaración ha sido fonnulada voluntariamente Iras suticicnle consulla eon el ahogu<lu UelC11sor; y 
e) Si la dcclarnción de culpabilidad est•i corTohormfa por ltl:o. heclws de Ja caus;:1 conforme <1: 
i) Los cargos prcsentndos P'1r d Fiscul y ucepladns por el acusado: 
ii) Las piezas complemen1arias de Jos c¡irgl'S presentados ror el Fiscal y uccplados P<'r el acusado; y 
iii) Otras prueh;is, como dech1raciones de lcslígos, presenl:.1das por el Fiscal o el acusado. 
2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el 
p1írrafi.l 1, c,1nsidcrnrü que la declarnción de culpabilidad. junio con l•1s pruebas ¡1diciom1les prcsenta<las, 
conslituye un reconocimiento de l\ldos h1s hechos esenciales que conligumn el crimen del cuul se ha 
declarado culp:.iblc el acusado y podrá cnndernulo pn1· ese crimen. 
3. La Sala de Primera lnstiJllCia. de conslalilr que no se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el 
púrrafo 1. lendrú la dcdarnci,"111 Je culp;ihiliJa<l por no fonnulada y. en i:sc ..:a . .;o. vrdcnarii que prosign el juicio 
con arreglo al procedimicnlO ordirlilrio cstipuludo en el presente Estaluto y pndr.i remilir li:1 cau.,.a n olrn S<ila 
de Primera lns1ancü1. 
4. La S•tla de Primern lnstancü1. cum1<lo considere 11ecesari;.1 en in1erCs de l<i juslicia y en particular en interés 
<le las víctimas, una prcseniacitln más complcrn de lns hechos de Ja causa. podrü: 
a) Pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales. inclusi\'c declaraciones de lcstigos; u 
b) Ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimicnlo ordinario estipulado en el prescmc Eslatuto, en 
cuyo caso lendrü la declaración de culpabilidad por no fonnulada y podrj rcmilir Ja causa a otm Sala de 
Primera lnsiancin. 
5. Las consultas 4ue celebren el Fiscal y la defensa respecto de la modificación de Jos cargos, Ja declaración 
de culpabilidad o Ja pcm1 \.)Ue hubrá de imponerse no ser.in obligatorias parn la Corte. 

Arliculo 6lt 
Pn•stmclón de inocencia 

1. Se presumirá que loda persona es inocenlc mienlras no se pruebe su culpabilidad mue la Corle de 
confonnidad con el derecho aplicable. 
2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado. 
3. Para diclar scntcnciiJ condcnaloria. la Corte deberá estar convencida de liJ culpabilidad del acusado más all;i 
de 1mJa duda razonable. 

Articulo lt7 
Derechos del acmmdo 
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1. En la dctcnninación de cualquier cargo. el acusado tendr.i derecho a ser ofdCt públicnmcntc. habida cucnla 
de las disposiciones del presente Es1atu10. y a una audiencia justa e imparcial, asi como a lus siguierlles 
garuntias mini mas en pie de plena igualdad: 
u) A ser infommdo sin demora y en fonna dct¡llJad•t. en un idioma que comprenda y hable pcrfectamc111e. <fo 
lu na1urnleza. Ja causa y el con1enidn de los cargos que se le imputan: 
h) A disponer del tiempo y de Jos medios adecuados pum la preparnción de su defensa y a comunicarse lihrc y 
conlidcncialmcntc con un dcfonsor de su elección; 
e) A ¡.;.cr juzgado sin dilaciones indchidas; 
d) Con sujecil"\n a lo dispue!'>ln en el p:imifn 2 del ;:111icu)o 63. el ncusado tcndni derecho a hallar!"c presente en 
el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección: a ser infonn•tdo, si no 
tuviera defensor, del de1echu que le asisle a lcnerlo y. siempre que el in1erCs de la justicia lo exija. a <jlu: se le 
nombre defensor de oficio, gr.Jtuitmnente si careciere de medios suticiemcs para pagarlo: 
e} A inlen·ogar o hacer i111e1Togar a los tcsligos de cargo y a oblener la comparecencia de los 1c.:s1igos de 
descargo y que Cstos sean inh:rrugudns en las mis111as l:Olldicioncs que los testigos de cargo. IJ acusado lendr:i 
derecho tarnhién n npnncr cucpcinnc., y a prc.;cntar cualquic:i nlra pmcha admi.;ihlc de confnnnidatl cnn el 
presente Eslatuto: 
1) A ser asislido grmuitmnenle por un illléfTJrctc compe1cnte y a obtener las lraducciones n•:ccsarias parn 
sntisfocer los requisi1os de equidad. si en las <1ctm1ciones anh: la Cortc o en los documentos prescnli'.lllu~ ¡i lu 
Corte se empica un idioma que no comprende y no hahln; 
g) A no ser ohligudo a dech1mr contra si mismo ni a declararse culpable y a guardar silencio • .sin que ello 
puedu tenerse en cuenta u los efectos de dc1enninnr su culpahili<lud o i11ocencia; 
h) A declarar de páluhra o pnr escrilo en su <lefo11s•1 sin preslar juramente,; y 
i) A que 110 se invierta Ja curga Je Ju prueba ni le sea impuesta la carga <le prcsenlar conlrapruchas. 
2. Además de cualquier otrn divulgación de info11m1citln estipulada en el presente Eslatuto. el Fiscal divulgar.i 
a la defensa, 1an pronlo corno sea posible, las pruebas que obren en su poder o estCn bajo su control y que. a 
su juicio. indiquen o licndan a indicar Ja inocencia del acusado. o a ah!rtuar su culpabilidad. o que puedan 
nlCctar a la credibilidad de las pruebas de C<trgo. En caso de duda acerca de la aplicación de cslc pánnfo. la 
Corte decidir.i. 

Arliculo (,8 
Prolección de las ,,.iclinrns y los tc~tl~os y su participación en las actuaciones 

1. La Cork adoptará las ani:diJas adecuadas para proteger la seguridad. el bienestar fisico y pskclóBico. la 
dignidad y la vida privada de las vic1imas y los testigos. Con esle fin. la Cone lendrú en cuenta tndos los 
factores pertinentes, incluidos la edad, el género. definido en el párrafo 3 del articulo 2. y la salud. así como In 
indolc del crimen. en panicular cuando éste entntflc violencia sexual o por mzoncs de género. o violencia 
co111m niños. En especial, el Fiscal adoplará estas mcdidm.;. en el curso de la investigación y el enjuiciamiento 
de mies crímenes. Estas medidas no podn1n redundar en perjuicio de Jos derechos del ucusado o de un juicio 
justo e imp•1rcial ni scrún incompaliblcs con éstos. 
2. Como cxcepciún ni principio del carácter público de las audiencias eslllhlecido. en el articulo 67. l:.ts Salas 
de la Corte podrún, a fin de prolcgcr a las victimas y los 1es1igos o n un acusado. dccrelar que una parte del 
juicio se celebre a puerta cerrada o pennilir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios 
especiales. En particular. se aplicarán esrns medid<ts en el caso de una victima de agresión sexual o de un 
menor de edad <¡ue sea vic1inrn o testigo, salvo decisión en conlrario adoptada por la Corte atendiendo a todas 
las circunsll:mcias. especialmente h1 opinión de Ja \'ictima o el 1es.tigo. 
3. La Corte pennitin.i, en las fases del juicio que considere conveniente. que se presenten y tengan en cuenta 
las cipiniones y observaciones de las víctimas si se \'ieren afoclados sus intereses personales y de una mancm 
que no redunde en de1rime1110 de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni .sea incomp:.uiblc 
con Cslos. Los rcprcsentan1cs legales de las victimus podnin presentar diclrns opiniones y observaciones 
cuandtl la Corte lo considere convcnienlc y de confonnidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. 
4. La Dependencia de Victímas Y Testigos podrj asesornr al Fiscal y a hl Corte acerca de las medidas 
adecuadas de protección, los dispositivos de seguridad. el asesnmmiento y Ja asistencia a que se hace 
rclCrencia en el párrafo 6 del articulo 43. 
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5. Cwmdo la divulg<1ción de pmebas o infonm1ción <le con!Onnidad con el presente Es1a1u10 cntrnfmrc un 
peligro gruvc p.tru la seguridad Je un testigo o Je su fmnilia. el Fiscal podrú, a los efectos de cualt1uier 
diligencia anterior al juicio. no presenum dichas pmeb.is o infonnación y presentar en cmnbin un resumen de 
éslns. Lns medid.is de esta indolc no podnin redundar en perjuicio tic los Jcrcchos del m.:usndo o de un juicio 
justo e imparcial ni i-:en.in incompatibles con éstos. 
6. Todo Estado pndni solicitar que se <.tdoptcn las medidas ncccsmi;.1s rcspcclO de h1 ptl)tccciún Je MIS 

funcionurios o agcnles. asi como tic la prolccción de infonnación de can.íctcr conlidencial o re~tringido. 
Articulo (,9 

PrJictkn dL· 1:1\ prnl'lrn\ 
l. Anlcs de dcch1rar. cada testigo se. comprl1meteni. de confonnidad con las Reglas de Proccdimicnlo y 
Pruehu. tt decir vcn.htd en su lestimonio. 
2. La prucha lestimonial dcherfl rendirse en persona en el juicio. saho cuando se apliquen las medidas 
establecidas en el arliculn 68 o en hts Reglas de Proce<limicnto y Pmeha. Asimismo, la Corte podrá pennilir al 
lestigo <JUC prcslc testimonio ornlmcntc o por medio de urw gr.ihación de video o audio, asi como que se 
presenten documcnlos o transcripciones cst•rilas. con ..;ujecii'ln al prescnlc F..;1a111tn y de cnnfi,nnidmJ cnn la" 
Kegh1s de Proccd11nien10 y Prueba. J:srns medid:is no podr:in redundar en perjuicio de los derechos del 
acusado ni sen.in incompatibles con éstos. 
3. Lns partes potlnin prcscnlar pmebas per1incntcs a la causa. de conli.111nidad con el articulo 64. La Corte 
estará focult¡¡Ja P•lnt pedir Indas las prueh:is 4ue considere ru..·cesarias para detcnninar la \CTm::id;:1d de: lns 
hechos. 
4. La Cm1e podrá decidir sobre Ja pertinencia o admis1hilidad de cualquier prueba, teniendo en cuenta. cnlre 
otras l,'.osas. su vnlor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer parn un juicio jus10 o para ht juslu 
evaluación del testimonio de un testigo. de conformidad con h1s Reglas tic Procedimiento y Pmcba. 
5. La C\1ne respetani los privilegios de confidencialidad cstahlecidos en las Regl:is <le PrClccdimicnto y 
Prueh;:t. 
6. La Corte no cx.igir;:i prueba de los hechos de dominio pl1hlico. pero pndni incorporarlos en aulCls. 
7. No serán admisibles las prncbas obtenidas como resuhudo de utm vioJ¡1ci6n dd presente E:.aaluto o de la:-> 
nomms de derechos humanos internacionalmente reconocidas cuando: 
a) Fsa violach'lll suscile serias dudas sobre la fiabilidad de las prnchas~ o 
h) Su mlmisión atenle contm la inlcgridad del juicio o redunde en grave desmedro de él. 
8. La Corle. al decidir sobre la pe11inencia o la admisibilidad de las pruebas prcsc11t;1Jas poi un Eslac.Ju. 110 

podr{1 pronuncinrse sobre la aplic.ición del derecho intemo de ese Es1ado. 
Arliculo 70 

Delilo!ii conlra In 1ulmini~lrach'111 de jnslicia 
l. La Corte tendr;:í competencia para conocer de Jos siguientes deli1os contni Ja administración de justicia, 
siempre y cuando se cometan intencionalmente: 
a) Dar fülso lestimonin cuando se esté obligado u decir verd;:u.J de conlilnnidad con el párrafo 1 del articulo 
69; 
h) J>resenlar pruebas a sabiendas de que son fülsas o han sido fi.tlsificadas: 
c) Corromper a un lcsligo, obs111.1ir su comparecencia o 1cs1imonio u i111erferir en ellos. tomar represalias 
conlrn un testigo por su decluración, destruir o alterar pruebas o interferir en las diligencias de prueba; 
d) Poner trabas, intimidar o corromper u un funcionario de Ja Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla 
sus funciones o ti que lo haga de mancm indebida~ 
e) Tomar represalias contm un funcionario de la Corte en mzón de funciones que haya dcscmpcfmdo CI u otro 
funcionario; y 
O Solicitar o aceptar un sobomo en calidad de funcionario de la Cone y en relación con sus funciones 
oficiales. 
2. Las Reglas de Procedimiento y Prueba cstahlecerjn los principios y procedimien1os que regulen el ejercicio 
por la Cone de su cmnpcteneia sobre.: los delitos a que se hace referencia en el prcsc111e articulo. Las 
condiciones de la cooperación internacional con la Corte respecto de las actuaciones que realice de 
confonnidad con el presente articulo se regirán por el derecho imemo dL·I Estado requerido. 
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3. En caso de decisión ClH1dcna1oria. la Corte podr.i imponer una pcrm de reclusión no sup~rior a cinco nr)ns o 
una mulla, o ambas pcnus. de confonnidad con las l{eglas de J>rrn.:edimicnlo y P1ueha. 
4. u) Todo Estado Parte hani exlensivas sus leyes pcnules 11ue castiguen los delih'ls contra la integridad Je su 
propio procedimiento de in\'cstigación o enjuiciamicnlo a los delitos contra la •u.tminü;m1ciún de justiciu u que 
se hace rclCrcncia en el presente nrtkulo y sean cometidos en su 1t:rrilorit1 o por uno de su" nacionales; 
b) A solicilud de Ju Cm1c, d Estado Pur:e. siempre ljUC In con~iderc ;1propi.11Jo, snme1er.t d a:•unto u ~lis 
autoridades competentes a In .. eti.:f.·tn" del f.!'njuici:unien10. F"'ª"' aulnridade..,; 1.·unocl'ri111 <lL• ·lalcs as1111lll!<o con 
diligencin y asignan."111 medios sulicientes para que l.1s caus<1s :-;e susu111i:ii:n en fi.mm1 elica:.r. 

Artkulo 71 
S:rncinUl'.\ por falrni. d1.· co11dm·1a l'll la Cnr11.• 

1. En cuso de faltas de 'l111duc1a de pc1snnas prc~cnles en !.1 Corte. 1.1lcs i:nnw per1u1har las au<lienda' o 
negarse deliberadamenle a cumplir sus ,'irdcnes. la Corte podri1 imponer sanciones a<lministrntivas. l¡ue no 
emn:u)en privucilin de h1 lilienad. como expulsión temporal o p..:mrn11c111c de la sulu. mulla u otra medida 
similares eslahle(:idas en las Reglas de J>rocedimienlu y Prueba 
2. El proccdimiento parn imponer las medidas a que se relicrc el p:!nali.1 1 se rcgini por las Rc~l:1" Uc 
Proced11111cnto y Prucha. 

Articulo 72 
Prolcc1..·ión de infornrnci<ín 1¡Ul' afl'Cll' a la Sl'J.!Uridnd nacional 

1. El presente artículo serú aplicable en todos los casos en que Ja divulgación de inli:.mnación o documcn;os de 
un Estado pueda. a juicio de ésle. afcclar a Jos intereses de su seguridad naciorml. Esos cusos son Jos 
comprendidos en el a111bi10 de los púrrufos 2 y J dd artícull1 Sh, el p<irrafo 3 del artiLulu 61, d piin<1ío 3 del 
articulo 6-t, el párrnfo 2 del articulo 67, el púrrafi.l 6 Jd artículo 68, el púm1fo 6 del articulo 87 y el ar¡i..:ulo 
93. así como h1s que se pn:!<.cntcn en i.:1.rnlquicr 01ra fase del proceJimienw en el contex10 de esa divulga1.·illn. 
2. El prcsc111e ¡irticulo H' aplic•mi 1mnhiCn cuando una persona n quien se haya solicirndo infonnación o 
pruebns se niegue a prcsentarl•1s o haya pedido un pronuncimuiemo del Estado porque su divulgacii111 
afectaría a Jos intereses <le Ja seguridad nacional <lcl Estado, y el Estado de que se trate conlinnc que. a su 
juicio. esa divulgnciún afc,taria il Jos intereses de su seguridad m1cior1i1l. 
3. Nada de lo dispuesto en el r1cscntc aniculn afccumi a los privilegi(1s de cnnlidenci11lid•1<l a que se refieren 
los npartados e) y 1) del p:im.1fo 3 del nrticulo .54 ni la itplicaciún del articulo 73. 
4. Si un Esrn<lo tiene conocimie1110 de 4ue infonnación o documentos suyos estún siendo divulg•tdos o pul"den 
serlo en cualquier fose del pro..:cdimicnto y cstimu. que c:•a di\·uJgaciún nfcc1aria a sus inlcrcscs de seguridad 
nacional, lcndr:i dcrcclw a pedir que la cuestiún se resuelva de confonnidad con el presenle articulo. 
S. El Est¡1do a cuyo juii:io la divulgaciún <le infonnacicin afectara a sus imereses de seguridad m1cimtal 
;.1doprnra. <lctmmdo en conJUllto con el Fiscal. Ja defensa. Ja Sala de Cucsliones Preliminares o Ja Saht de 
Primera lnst:mcia scgün sea el caso. todas las medidas razrnrnhles para resolver Ja cuestión por medio de la 
cooperación. Esas medid¡¡s po<lr;.in ser. cmre otras. las siguierue"': 
a) L1 modificación o aclarnción de la solici1ud; 
b) Urrn decisión de Ja Corle respecto de la pertinencia de la infonnación o de las pmcbas solicitadas. o una 
dccisiOn sohre si las pruebas. aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se huhicrnn obtenido de una fücnte 
distinrn del Estado; 
e) La obtención de li1 infonnación o las pruebas de una fuente distinta o en una fonna diferente: o 
d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se prcsle la asistencia. que incluya. entre 01ras cosas. la 
prcscnlación de resúmenes o exposiciones, resrriccioncs a la divulgación. la utilización de procedimientos a 
puerta ccrr•1da o ex parte. u t'lr.ts medidas de pro1ccción pennilidas con arreglo al EsHtlUlo o las Reglas. 
6. Una vez que se lrnyan adoptado rodas las medidas r.tzonablcs para resolver la cueslilin por medio de la 
cooperación, el Esrndo, si considera que Ju infonnación o los documentos no pueden proporcionarse ni 
divulgarse por medio alguno ni bajo ninguna condición sin perjuicio de sus intereses de seguridad nacionnl. 
notilicar.í al Fisc;.1) o ;.1 h1 Ctlne las razones concretas de su decisión, a menos que la indicación concreta de 
esas rnzones perjudique necesariamente los intereses de seguridad nacional del Est•1do. 
7. Posterionncnte. si la Corte c.Jecidc que la prueba es pertinente y necesaria para detcnninar Ja culpabilidad o 
Ja inocencia del acusado, podrú adoptar la" Uisposicioncs siguienlcs: 
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a) Cuando se solicite la divulgucilin de la infommción o del dncumenln de cnnli.mnidad con una solici1ud de 
coopcrm:itln cnn :.uTcglo a la Parle IX del presente Eslaluto nen las circunslancias a l)Ue se refiere el p;'nrntb 2 
del prc!>icnle mliculo, y el Estado hiciere valer paru dcllC!,!illln el motivo indicmln en el p¡írrnfo 4 del mlicu!(J 
93: 
i) La Corte pndrú. antes de aJnplilr una de las concl11sio111..:s 
7. Postcrionncntc. si la Corte decide que h1 prueba es pcrtinen1c y necesaria parn llc1c1111inm la cul¡mhiliJad ü 

lil innccnda <lcl <?cusadll, pndrü ¡1dop1<1r las dispn . .-icinnc?. siguiente~: 
a) Cuando se solicite Ja divulgación de la i11li."1111li11.:illn o del documenlo de cn11fo1midnd con una solicimd <le 
cnoperaciún <.'un a1T<.'glt1 a la P;trle IX del present<.' l'.slaluto o en las circunslancias a l)Ue se 1clierc d p;itrnfo 2 
<ld presente articulo. y el Fst;ulo l111.:ie1e valer paru denegarl<t el molivo indicado en el p:írrnfo 4 <lcl mticulo 
93: 
i) La Corle podrá. mlles de ;ufoptar una de l:t~ 1;01h.:lu~ion<.'S a que se relie1c el inciso ii) del apanado a) del 
p:'lrrafo 7, solicitar nt1e\·;1s c11nsul1as ..:nn el lin Je oir la..;. rn/oncs del Es1ado. Ln Corte. si el Eswdn lo solicita. 
cclchrnni fas consulws il pucrt;t ccrrmla y c.\ parte; 
ii} Si la Corte llega a In conclusiún lk que. ul hacer v;1lcr el mot1v<1 de deneJ.!itcit'111 indicado en d p;i1Tafo 4 del 
;11111.;ulo 'JJ, dad;1:-. la:-. c11i;u11s1;111crns del 1.:aso, el l:s1ado rct¡ucndo no est;i m:tuamlo de confnnni<lad nm las 
obligaciones que le impnnc el presente Es1atu10. po<lrú remilir la cuestiún de cnnfonnidad cun el pilrn.1fn 7 del 
m1iculo X7, esp<.·cificando las ra:1nncs de su ennclusilln; y 
iii) L:.1 Corte. en el juicio del acusado. podn:i cscahlcccr las p1csuncioncs rcspcch• d1..• Ja existencia o 
i11exis1cncü1 de un hedw lJUC sean apropiadas en razón de las circunslancias; l"1 
h) En Indas las dcnuis circunstancias: 
i) Ordenar lu divulgación; o 
ii) Si no ordena la <livulgac1ú11. establecer las presum:iones rclalivas a Ja culpahilidad o u la inoc1..'ncia del 
acusudo que sean ;1propi1.1das en razón de las circunstmh;ias. 

Arlkulo 7.3 
lnfornrnchín o documcnln!\ dl• ll'rl'ern' 

La Corte, si pide a un Esrndo Pm1e que le proporcion1..· infor111ación o un documento que es1C h<1jo su CU'\todia. 
posesión o control y que le haya sido divulgado por un E!'<olu<lu, u11a organización intergubcmamcntal o unn 
organización inlcmacional a titulo conlidcncial. rcc:1harú el consentimiento lle su <1utor para divull?al' la 
infonuacilm o el documento. Si el aulor es un Estado Pai1c. podn:i consentir en di\'ulgar dicha infi:.'lm1acicin o 
documeruo o comprometerse a resolver la cuestión con la Curte. con ~ujcciún a Jo Uispuc~1u cu el a1 liculu 72. 
Si el autor no es un Eslado Parte y no consiente en divulgar la infonnación o el documento. el Estado 
requerido comunicará a la Coi1e que no puede proporcionar la infommción o el documenhl de que se trate en 
razón de la obligación contra ida con su autor de prcscrv•tr su carácter confiJencial. 

Articulo 74 
H.equi\itos para el fallo 

1. Todos los magistrados de Ja Sala de J>rimcru lnst;rncia estarán prescn1es en cada fose dd juicio y en Indas 
sus dclibcrncioncs. La Presidencia podrü designar para cada causa y según cs1Cn disponibles uno o varios 
magistrados suplentes para que asistan a tndas las foses del juicio y sustituyan a cualquier miembro de lit Sula 
de Primera Instancia que se ve¡1 imposihiliw<lo para seguir participando en el juicio. 
2. Lu Sala de Primera lnstancü1 fundmncntarú su fallo en :m e\'aluación de las pruebas y de la totalidad del 
juicio. El fallo se rcforirá únicamenle a Jos hechos y las circunslancias descritos en los cargos o las 
modilicacioncs a Jos cargos. en su caso. La Corle podr<i fundamcnlar su fallo únicamerlle en las pruebas 
presentad<is y examinadas ante ella en el juicio. 
3. Los magistrados procurarán adoptar su follo por urrnnimidad. pero. de nn ser posible. és1c sera adoptado por 
nrnyoriu. 
4. Lus deliberaciones de la Sala <le Primera Jnslancia ser{m secretas. 
S. El fallo constará por escrito e incJuirú una exposición fundada y complctu de la evaluación de las pn1cbns y 
las conclusiones. La Sala de Primera Instancia 'diclará un fallo. Cuando no haya unanimidad. el lhllo de la 
S<1la de Primera Instancia incluir.i las opiniones de lu mayoría y de la minoría. La lccturJ del· follo o de un 
resumen de éslc se lmni en sesión pública. 
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Articulo 75 
H.epnrachín u las \'klinrn~ 

1. 1_¡1 Cm1c csrnhlccer;i principios apJic<ihles a la reparación, incluidas Ja restitución, la in<lcmnizacilirt y la 
rehahililación, que hu de otorgarse a las vktimas o ¡1 sus causahabientes. Sohre esta base, Ja Conc, prcviJ 
solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá dctcnnimir en su decisión el alcance y la magnitud 
<le los dailos, pérdidas o perjuicios caus:.1dos a las vk1imas o a sus caus;,1habicn1es, indicandCJ lo~ principios en 
lJUC se funda. 
2. La Corte podni dic1ar direcwmcnte um1 dccisilin conlm el cnndcn:.ido en la 4ue indil¡ue la n.:pamción 
m.Jccuada c.1uc h:t dt..• nh1rgarsc a las vic1i111as, incluid•ts la restitución, l;.1 indemnización y Ja rehabilitación. 
Cuando proceda. la Corle podní nrderrnr que la indemniz¡1ciún olorgada n litulo de rep;iración se pague por 
conduelo c.lcl Fondo Fiduciario p1cvis10 en el ;uticulo 79. 
3. La Co11c. <Ultes e.le lnmar una decisiún C(lf1 arreglo a csle •iniculo. 1e11drü en cuenta las observt1cioncs 
formuladas pc.1r c:1 condt:nado, l;is vic1in1<1s, otras personas o Esrndos que tengan un interés. o las c.¡ue se 
formulen en su nombre. 
4. Al ejercer sus atrihucioncs de conllm11idad con el prcscnle articulo. Ja CClrlc. una vez que una pcrmna ~ca 
c.lcch1rnd;,1 culpitble de un cnmcn e.te su compctcncm, podr.i dctcnnirrnr si, a fin de dar efeclo a una decisión 
que diere de cc111fonnidml con es1e a11k:ulo, es necesario solicitar medidas de confonnidad con el párrufo 1 del 
m1ículo 90. 
S. Los Estados Partes darún efCclo a t.1 decisión dicrnda con arreglo a esle aniculo como si las disposiciones 
del urticulo 101J se nplicarnn al presente aniculo. 
<1. Nndn de lo dispucsln en el prescnle articulo podrá intcrprcUJrse en perjuicio de lt1s <lcrcchos de las víctimas 
con ;incglo al derecho interno o el derecho internacional. 

ArCículo 76 
Fallo condenalorio 

1. En caso de que se dicte un fallo condenatorio. la Sala de Primera lnslancia fijani la pena que proceda 
imponer. para lo cual tcndní en cuenta las pruehas practicadas y las presentaciones relativas a la pena que se 
hayan hecho en el proceso. 
2. Sal\'o en el caso cu que sea aplieahle el aniculo 65, la Sala de Primern Instancia podr.í convocar de oficio 
una nue\'a audiencia. y lendr.i que hacerlo si lo solicitan el Fiscal o el ncusado ames de que concluya la 
instnncia. a fin de practicar diligencias de prueba o escuchar prescn1acioncs adicionales rcla1ivus a la pena. de 
confonnidad con l;;,s Reglas de Procedimiento y Prueba. 
3. En el caso en que sea aplicable el párrafo 2, en la audicnciil a que se hace referencia en ese párrafo o. de ser 
necesario, en una audiencia adicional se escucharún las prescrllaciones que se lrngan en virtud del aniculo 75. 
4. L<i perm será impucsla en audiencia pública y. de ser posible, en presencia del acusado. 

PARTE VII. l>E LAS PENAS 
Arlículo 77 

Pem1"i aplicable\ 
1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110. imponer n la persona declarada culpable de 
uno Je los crímenes a l]UC se hace relCrcncia en el articulo S del presente Eslatuto una de las penas siguientes: 
a) La reclusión por un nUmero detcnnirrndo de mlos que no exccd;.1 de 30 mlos: o 
b) La reclusión a perpeluidad cuando lo jus1iliqucn la extrema gravedad del crimen y las circunslancias 
personales del condenado. 
2. Además de la reclusión, la Corte podrú imponer: 
a) Una mulla con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Proccdimienlo y Prueba: 
b) El decomiso del produc10, los bienes y los haberes proccdc111cs dirccla o indireclntncnlc de dicho crimen. 
sin perjuicio de Jos derechos de lcrci_'To!-1 de buena fo. 

Arlículo 78 
lmpo\iciún de la pena 

1. Al imponer una pena. la Cone tcnc.Jrii en cuenta. de confonnidad con las Reglas de Proccdimiemo y Prueba. 
factores lales corno la gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. 
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2. La Corte. al imponer una pena de reclusión, abonará el tiempo que, por orden suya, haya estado detenido el 
condcnm.lo. Lu Corte podní ;:1bonur cualquier otro período de detención cumplido en rclución con lu conductn 
cons1itu1iva Jcl delito. 
3. Cuando una persona hay;:1 sido declarada culpable de más de un crimen. la Corte impondni una pena pm11 
cada uno de ellos y una pena común en la que se especifique la duración lolnl de la reclusión. Ln pena no scr.i 
infi!rior a h1 m{1s ;1lla de cada una de la!ói penus impuestas y no cxcederj de JO ailos de reclusión o de una pena 
de reclusión a pcrpctuidnd de confonnidad con el p:írrnfo 1 h) del nrticulo 77. 

Articulo 79 
Fondo fiduciario 

1. Por decísión de In Asamblea de los Estados Pa11es se cs1ahlccerü un fondo liduciario en benelicio de las 
vk1imas de crímenes de 101 cmnpctencia de ht Corte y de sus familias. 
2. Ln Corte podni ordenar que las sumas y los bienes que rcciha a 1í1ulo de mulw o decomiso sean trunslCridos 
al Fondo Fíduciario. 
3. El Fondll Fiduciario scrü administrndo según los criterios que lije la Asamblea de los Es1ados Partes. 

Artkulo 80 
El E~taitulO. la uplicución de penns por lo~ paises)' la le¡.:blucii111 nacional 

Nada de lo dispuesto en la presente pat1e se entcrn..lcrá en perjuicio de la aplicación por los Eslndos de las 
penas prescritus por su lcgisli1ciún nacional ni de la lcgisl:.1ción de los Estados en que no existan las penas 
prescritas en la presente parte. 

l'AltTE VIII. l>E LA APELACIÓN Y LA UEVISIÓN 
Artkulo 81 

Apt..•lucUm dt..•I ínllo condc..•nutorio o absolutorio o lle Ja pena 
1. Los fallos dictm.los de confonnidad con el articulo 74 serán apelables de confonnidad con las Reglas de 
Procedimiento y P1ucba, según se dispone a continuación: 
u) El Fiscal podr.'t ;:1pclar por alguno de los motivos siguientes: 
i) Vicio de procedimiento: 
ii) E1Tor de hecho: o 
iii) Error de derecho; 
b) El condenado, o el Fiscal en su nombre. podrá apelar por alguno de los motivos siguientes: 
i) Vicio de procedimicnlo; 
ii) Error de hecho: 
iii) E1Tor de derecho: 
iv) Cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a Ja regularidad del proceso o del fallo. 
1. <1) El Fiscoll o el condenado podrán apelur de una sentencia, de confonnidad con las Reglas de 
Procedimiento y Pmcha. en rnzón de una desproporción entre el crimen y la condena: 
h) La Corte, si al conocer de la upelación de una senlencia. considerase que hay fundamentos pnm revocar In 
condena en todo o p<líte. podrá invitar al Fiscal y al condenado a que presenten sus argumentos de 
confonnidad con los apa11ados a) o b) del párrJfo 1 del aniculo 81 y podrá dictar una decisión respecto de In 
condena de confonnidad con el a11iculo RJ; 
e) Este procec.Jimienlo tmnhién será aplicable cuando la Corte, al conocer de una apelación contra la sentencia 
linicamentc. considere que lwy fundamentos para reducir Ja pena en virtud del pámifo 2 a). 
3. a) Salvo que la Sala de Primem Instancia ordene otra cosa, el condenado pcmmnecerá privado de libertad 
mientras se falla la apelación: 
h) Cuando In durnción de la de1ención IUcsc mayor que la de la pena de prisión impucs.ta, el condenado será 
puesto en lihert¡¡J; sin embargo, si el Fiscal también apelase, esa libertad podrá quedar sujeta a las 
com.liciones cnundudas en el apartado siguiente; 
e) S1 la scn1cncü1 fuere ahsoluloria, el acusado scr.í puesto en libertad de inmediato, con sujeción a las nonnas 
siguicnlcs: 
i) En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta entre otras cosas, el riesgo concreto de fuga, la 
grn\'edad del delito y h1s pn1babilidadcs de que se dé lugar a la apelación, la Sala de Primera Instancia. a 
solicitud del Fiscal, podri'.i dccrelnr que siga privado de Ja libertad mientras dure la apelación: 
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ii) Las decisiones dictadas por Ja Sala de Apelaciones en virtud del inciso precedente ser{m apelable!" de 
confonnidad con l<ts Reglas de Procedimiento y Prucha. 
4. Con sujeción a lo dispuesto en Jos apartados a) y h) del pfüTafo J. lit ejecución Je la decisión o scnh:nei;.1 
scr¡i suspendida durante el plaLo lijado parn In ¡1pclucitin y mic111rns <lurc el prm:cdimien10 Je apclución. 

Articulo H2 
A1•clncló11 ch.• oCras ckcisione-. 

1. Cualquiera de 1::1s purtcs podrú upclar, de confonnidad con las Reglas de Procedimiento y Prucha. de h1s 
sigu ientcs decisiones: 
a) Una decisión rcl:itiva a la cornpchmein n la admisihilidmJ~ 
h) Una decisión por Ja que se autorice o deniegue la libe11ml de Ja pcrsom1 objctn de in\'cstigaciún o 
enjuiciamiento: 
c) Una decisión de 1::1 Sula de Cucsliones Preliminares de actuar de oficio de confonnidad con el p<irrafo 3 del 
arliculo 56: 
d) Una dccisiim relmiva a una cuestión que ufocle de fonna significuli\'a a la justicia y a ht prontilud con que 
se sustancia el proceso na su resultado y rc,.pcclo de la cual. en opinicin de la Silla de Cuc-;tioneo; Preliminares 
o la Sala de Primern Instancia, un diclamcn inmediato de Ja Sula de Apelacionc:o pueda acelerar malerhilmenle 
el proceso. 
2. El Estado de que se trate o el Fiscal. con la uutorizución de h1 Sula de Cuestiones Preliminares. podrit apelar 
de una dccisit .. ln adoplada por esta Sula de confonnidad con el pi1rrafo 3 d) del aniculo 57. La apclacil'111 scui 
sus1nnciada en proccdunienlo sumario. 
3. La upclaciún no ~uspcndcrú por si misma el procedimic1110 a menos que la Sala de Apelaciones lo 
dictamine. previa solicitud y de confonnidad con las Reglas de J>n,ccdimicnto y Prucb<1. 
4. El represen1mue lcg;1J de las víctimas. el condenadtl o el propiciurio de buena l"c de hicncs afccrndos por una 
providencia dictada en vinud del articulo 73 podrán apelar. de confOnnidad con las Reglas de Procedimiento 
y Pmcba. de la decisión por la cual se conceda reparnción. 

Articulo 83 
Procedimil'nto de apl'lacitín 

l. A los el"cclos del procedimicn10 establecido en el ¡1rtículn 81 y en el prcscnle articulo. la Sala de 
Apeh~ciones tendrú lodus las mribuciones de lit Sala de Primera lnstanci:.1. 
2. La Sala de 1\pclacioncs. si decide que las acluacioncs apeladas lllcron injustas y que ello afecta a la 
rcguluridad del follo o Ja pena o que el fallo (1 Ja pena apelados adolecen etCctivarncnte de c1ron:s de lu:i.:hu u 
de derecho o de vicios de pwcedimienlo. podrá: 
n) Revocar o enmendar el follo o In pena; o 
h) Decretar Ja cclchrnciún de un nuevo juicio en olra Sala de Primera Instancia. 
A estos efec1os, la Sala de Apelaciones podr.i devolver una cuestión de hecho a la Sala de Primern lns1ancia 
original para que la examine y le infonnc según corresponda. o podrá ella misnrn pedir pruebas para dirimirla. 
El fallo o Ja pena apelados únicamente por el condenado. o por el Fiscal en nombre de éste. no podrán ser 
modificados en perjuicio suyo. 
3. La Sala de Apelaciones. si ni conocer de una apelación contra Ju pcnu. considem que hay una dcspropo1ción 
en1rc el crimen y J;.1 pena. podr.i modificar ésta de confonnidad cun lo dispuesto en la Pane VII. 
4. La senlcncia de la Sala de Apelaciones será aprobada por nrnyoría de los magistrados que Ja componen y 
ununciada en audicncin pública. La sentencia enunciará las razones en que se funda. De no haber unanimidad, 
consignar.í las opiniones de la mayoria y de Ja minoría. si bien un magisrrado podrá emitir una opinión 
~cparada o disidenlc sohre una cuestión de derecho. 
5. La Salude Apelaciones podrá dictar sentencia en ausencia de la persona ahsueha o condenada. 

Articulo 84 
Revisión del fallo condemtlorio o de la fJl'm• 

l. El condenado o. dcspuCs de su follecimicnto, el cónyuge. los hijos, los padres o quien cs1uviem viv<"' al 
momento de la mucne del acusado y tuviera ins1ruccioncs cscrilas dd acusado de hacerlo, o el Fiscal en su 
nombre. podrá pedir n Ja Sala de Apelaciones que revise la sentencia dclinili\'a condenatoria o la pena por las 
siguiemc:> causas: 
a) Se hubieren dcscuhieno nuevas pruebas que: 
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i) No se llilllnhatl disponibles :i la épocu del juicio por motivos que no c:ihrin impurnr toral u pan.:i;ihncnlc a la 
parte que fnnnula In solicilud; y 
ii) Son suficientemente im¡mmmtcs cnmn parn que. Je hahersc valorado en el juicio. prohablcmcntc huhiernn 
dado lugm· u otro vcrcdiclO; 
h) Se acnhilrc J1..· dcsn1hrir que un clcrncnlo de prncha Jccisi\·o. apr1..•cim.Jo en el juicio y del cu:.11 depende li1 
condena. crn folsn o Jmbna siJn Phje10 de m.Jultcn.u:iún o f:.1lsilicaciún: 
e) Uno o v~irins Je lo:-; juc..:es qlic inten:inicron en la scnh.:ncia comh:m1htria nen la cnnlimmción Je los cargos 
han incurrido, cll esa caus;.1. en una fi1lln o un incumplimicrllo de sus funciones tic ~rnvcdad suficiente p;:1rn 
justilicar MI s1..·p;traci1"111d1..•l1..·aq,!1' tic i:11nfonnidad con el ilrtkulo 46. 
2. La Sala de /\peliu:inncs redm;,arit la :-.nlicitud si Ja c1msidcra intimdada. Si dclcnnina que la solicitud es 
;.ttcnú1hlc. p11dra. según c11rrcsp1111da: 
a) Convocar nucvamcn1c it la Sala de Primera Jnst:incia original; 
h) Conslituir una nueva Sal;1 de Primera Instancia: n 
e) Mantener su cnmpctcrn .. :ia respcclo <lcl asunto. 
pam. lnts oir a las parles en la manera cs1ahlcci<l;1 en las Reµ las de Proccdimicnlo y Prueba. de11..•nninar si ha 
de IC\ 1:-.arsc J¡1 :-.cnlcncia. 

Artículo 85 
lmll•mni.1.acicín del dl•tenido o condc•rmdu 

1. El que h;1ya si<lo ilcgalmcrue detenido o recluido tendri1 el derecho electivo .i ser indemnizado. 
2. El que por decisión linal huhh:rn ~ido condenado por un crimen y huhicrc cumplido la pena 
COJTcspondientc seri1 indemnizado confnnne u Ja ley de ser anulad;.i posterin1111e111c su condena en mzón de 
hechos nuevos que demuestren concluycntemcntc que huho un error judicil.11. sah·t1 que h1 falta de 
conocimiento oportuno de esos hechos le fucrn total o pmcialmcnte imputnhlc. 
3. En circunstancias excepcionales, la Corte. si dctcnnina la existencia de hechos concluyentes que mucstrun 
que hubo un en-or judici¡1I grave y maniftcslo tendrii la focullild discrecio1rnl de otorgar mm indemnización. de 
confonnidad con los criterios cst:.1hlecidos en las Reglas de Procedimiento y Pmcha. a quien hubiere sido 
pueslo en lihenud en vinud de una sentencia definitiva ahsoluloria o de un Sl1hrcscirnic1110 de la causa por esa 
razón. 

l'AlffE IX. l>E LA COOPEl~ACIÓN INTEltNACION,\L y LA AS1s·n:NCIA .JUDICIAL 
Articulo 86 

Ohli¡.:acic}n ¡.:encrnl de cooperar 
Los Estados Panes, de confonnidad con lo dispuesto en el prcsenle Esl~lluto. coopcmr.in plenamente con In 
Cone en relación con ht investigación y el cnjuici;:uniento de crímenes de su cumpe1cncia. 

Artículo M7 
Solicitudes de coopernclcín: dispm.idonl·~ Al'llcrale' 

1. a) La Corte escarj facultada para fonnular solicitudes de eooperaciün a lo.; Estados Partes. Éstas se 
transmitirán por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Eslado 
Pune a la fecha <le Ja ratificación. aceptación, aprohación o adhesión. 
Cada Estado Pane podrú cambiar postcrionuente esa designación de confonnidad con las Reglas de 
Procedimiento y Prueba. 
b) Cuando proceda. y sin perjuicio de lo dispuesto en el ap<1nado a). las soliciludes podrún tnmsmitirse 
también por conduelo de la Organización lntemaciorrnl de Policía Criminal o de cualquier organización 
regional competente. 
2. Las solici1udes de coopcr.1ciún y los documentos que las justifiquen cslar.in reJaclndos en un idioma olicial 
del Estudo requerido, o acompafmdos de una traducción a ese idioma. o en uno de 1,1s idiomas de trabajo de Ja 
Conc. según la elección que h;.1yu hecho el Estado a la fecha de la r;ililicaciún. nccplación. aprobación o 
adhesión. 
El Eswdo P<1rtc podrú camhiar posterionncruc esa elección de confonni<lad con las Reglas de Procedimiento y 
Prueba. 
3. El Es1ado requerido preservará el canictcr confidencial de roda solicitud de cooperación y de los 
documentos que las justifiquen. salvo en la medida en que su divuJg¡1ción sea necesaria para tramitarla. 
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4. Con rcspec10 a his solicitudes de usistcncia prcscnladas de confo1111idad con la presente Pm1c. la Corte 
podn'1 mlnp1ur ll1das las medidas, incluidas las relativas a Ja protección de Ja infonnación, que sean necesarias 
pani pro1cger Ja seguridad y el hieneslar fisico o psicológico de las víctimas, Jos posibles testigos y sus 
familiares. La Corte podrá solicitar 4uc toda infonnación comunicada en virtud de la preseme parte sea 
trnnsmitida y proccs¡1dn de manera que se proteja la seguridad y el bienestar tlsico o psicológico de las 
victimas, los posible:.; lesligos y sus familiares. 
5. l.o Corte pt1dní invili.lr a cualquier Estado c1uc no sea parle en el prcsenle Estaluto u prestar la asistencia 
prcvistJ en la p1cscn1e pai1e s,1hrc la hase de un arreglo cspecinl, un acuerdo con ese Es11.1do o de cualquier 
otra nrnncrn ;1decum.la. 
Cuando un Es1ado que no se;1 p:111e en el presente baatuto y que haya celebradt"l un arreglo especial o un 
acuerdo con la Corle !<>C niegue: a Clmpcrar en la ejecución de las !<>lllicitude!-. a que se 1elieran lill ancgln o 
a..:uerdo. la Cnnc podrú infonnar de ello a h1 Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad. si 
Cste le huhiest.• 1t.•mi1ido el asunln. 
''· Lit Cn11e Jllidni !<>nhdlar Je cualquier organización interguhemumental que Je proporcione infomrncilln o 
drn.:u1rn.:nln'>. A!'>imismn. la Corle podrú solicitar «1lms fonnas de coopernciPn y a'>i'>lencia que '>C hayan 
ai:t11dmin con cuall¡u1cra de csus orga111zuc1ones, de confonmdad con su competencia o mandato. 
7. Cuando, en conlra\'cnción de lo dispuesto en el prescnlc Es1a1u1n, un Estndn Parle se niegue a d;:tr curso a 
una solidtud de cooperació~ fo11nulad•1 por la Ce.irte. impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de 
conformidad co11 el presc111c Es1a1u10. és1a podni hacer una constatación en ese sentido y rcmi1ir la cuestión u 
la Asamblea de los Es1ados Partes o al Consejo de Seguridad. si éste le huhicse remitido el asunto. 

Artículo 88 
Procedimientos uplicahlcs en el derecho inlcrno 

Los E!'Htdos Pm1es se usegurar..ín de que en el derecho intento cxistnn proccdimienlos aplicables a todas las 
fonnas de coopcrnción espcci lieadas en la presente pm1e. 

ArUculo 89 
Enlrc~a dl' pl'r!ilonas a la Corte 

1. L:i Corte podrú trnnsmitir. junto con los an1ecedcntes que la justiliquen de confonnidad con el articulo 91, 
um1 solicilud de delcnción y c111rcga de una persona a rodo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y 
solicilani la cooperación de ese Estado. Los Estados Purtes cumplirán las solicitudes de delención y entrega de 
conli..11111idad con las disposiciones de lu presente parte y el procedimiento establecido en su derecho intento. 
2. Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal nacional oponiendo In excepción de 
cosa juzgada de confonnidad con el articulo 20, el Estado requerido celebrara de inmediato consultas con la 
Corte para de1en11inar si ha hubido una decisión sobre la admisibilidad de la c•msa. Si la causa es admisible. el 
Eswdo requerido cumplir:1 Ja solici1ud. Si eslá pendiente Ja decisión sobre la admisibilidad, el Eslndo 
rcc¡ucrido podr;i aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que la Corte adopte esa decisión. 
3. a) El Estado Parte autorizar"i"1 de confonnidad con su derecho procesal el tninsi10 por su territorio de una 
persona que olro Es1ado entregue a la Corte, sal\'o cuando el trtlnsi10 por ese Es1ado ohs1aculice o demore la 
cnlrega; 
h) La solicitud de Ja Corte de que se auwrice ese 1ránsilo será lrnnsmitida de confonnidad con el articulo R7 y 
con1e11drá: 
i > Una descripciún de la persona que sera transportadn; 
ii) Una breve exposición de los hechos de la causa y su lipificación; y 
iii) La orden de delen..:il'm y enlrcga~ 
e) L1 persona transponada pennanecer.i detenida durnnle el lránsito: 
d) No se requcrini autorización algurm cuando ta persona sea transportada por vía aérea y no se prevea 
mcn-izar en el 1erri1orio del Estado de 1rfü1silo; 
e) En caso de a1errizaje impre\'isto en el territorio del Estado de 1r.insi10. éste podni pedir a la Corte que 
presenlc una solicitud de tránsito con arreglo a lo dispuesto en el apanado b). El Estado de tránsito dc1cndrá a 
la persona 1rnnspm1:.ida mientras se recibe la solicilud de la Corte y se ctCc1úa el tránsito; sin embargo, la 
detención no podni prolongarse m1is de 96 horus contadas desde el aterrizaje imprevisto si la solicitud no es 
recibida de111ro de ese plazo. 
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4. Si la pcnmna buscad¡¡ csl{1 siendo cnjuiciad~1 o cumple condena en el Estndo rc,1uerido por un crimen 
distinto de m¡ucl por el cual se pide su cntre11a a In Corte, el Esu1do requerido, dcspuCs de haber decidido 
conceder l:.1 entrcg;1, cclchnirú consullns con la Cone. 

Artículo •Jo 
Solicltudt•s cnncurrentt·~ 

1. El Es1<1Jo P;.irtc que haya rccihido una solicitud de la Corte 1cJativ¡1 u )¡1 enlrcga de una pers,1111.1 de 
conli.11111idad con el articulo 89. y reciba <.1di:mús um1 snlici1ud de cuttlqui::r otro Esrndo rclati\·;i a la 
cxtrudiciún de la misma persona por Ju misma conduela t¡ue conslituya la h:.1sc del crimen en rn1lu1 del cual la 
Cnrle ha Jll.'dido f¡J entregil. 11ntificari1 il l;i Curie y al E•Hadn requircnre ese hecho. 
2. Si el Esrndo rcquirenle es un Estado Pane. el J:srnJo requerido dani prioridnd a l:.1 solici1ud de i.1 Corte 
Cllólllllo: 
a) llaya dctenninado. de conformidad cnn Jo dispuc:-;to en los ar1il.:ulos IX y 19. que la causa rc~pcc10 de Ja 
cm1l se solicita Ja cntregil es admisible y en su decisión lrnya 1cnido en cuenta h1 inveslig:.ición o el 
cnjuiciarmcnlo que lleva a cuhn el Es1adn rcquircnlc c,111 rcspecln il h1 solicitud de cxtrndicitln que Cstc ha 
presentado: o 
b) 1\dopte la dcc1s1nn ot lJUe se relicre el ap•11"1;1do a) con •1rregln a la noliticaciún clCcluada por el Estado 
rc,¡ucndo de confonnidad con el párrafo 1. 
J. Cuando no se haya adoptado la di:cisiún a que se lrncc rcferc11ci:.1 en el pútTí.lfo 2 a). el Es1ado requerido 
tendr:.i la focultad discrcciom1l, hasl<i qui: se dicte Ja decisión de la Corte previsla en el p{1rrall1 2 b). de dar 
curso a la soJicilud de cx1rndición presentada por el Est:.1do requirente. pero no la har.i cfCcti\'<i hasta que In 
Conc haya resuello que la c¡msa es inadmisible. l.a Corte adoptani su decisión en procedimiento sumario. 
4. Si el Estudo rcquircmc no es parte en el prcseme Estaluto, el Es1ado requerido. en cuso de 4uc no esté 
oblig•uio por alguna nonm1 intemaciom1I a conceder In exir.adición al Estado ret¡uirentc. dani prioridad a la 
solici1ud de entrega ljUe Je haya hecho Ja Cone .si Csta ha delenninm.Jo que la cuus;i era admisible. 
5. Cuando la Co11c no haya delcnninado Ja udmisibilid.id de una causa de confonnidud con el párrafo 4. el 
Eslildn requerido 1endr.i la facuhad discrecional de d¡lf curso a la solici1ud de extradición que le haya hecho el 
Es1ado rcquircnrc. 
6. En los c<1sos en que sea uplicahle el pilrrafo 4, y sal\'o que el l:stado requerido eslC obligado por ;ilguna 
nonna in1cmaciom1I a cx1rnditar la persona al Esr;ido requirente que no sea pane cu el prescnlc Est:.lluro. el 
Estado requerido decidirj si hace la entrega a la Corte o concede la extradición al Esmdo rct¡uircmc. J>arn 
tomar esta decisión. el Es1ado requerido tendr.i en cuenla lodos los foctores pcr1i11en1e~. entre olio:-.. 
a) Las feclms respectivas di: las solicitudes: 
b) l.os intereses del Eslado rcquirenle y. cuando prnccdít, si el crimen ~e comc1iO en su tcrri1orio y cu{il es la 
nacionalidad de las \'ictimas y de J;i persona cuy;i entrega o ex1radiciún se ha solicit:.1do; y c) La pnsihilidad de 
que la Corte y el Estado requirente lleguen pt1s1enon11cnte a un acuerdo respecto de la L~urega. 
7. Cuando el Estado Panc 4ue reciba urn1 solicitud de lu Conc de entrega de una persona reciba 1amhién una 
solici1ud de otro Es1ado relativa a la extradición de l;:1 misma persona por una conducta distit1ta de la que 
constiruye el crimen en rn.1.ún del cual l<i Corte solicita la enlrcga: 
n) El Estado reqm.'rido, si no cslá ohlig<ido por ninguna nonna in1emm:ion:.1I a conceder la extradición al 
Es1;:1do Parte requirente. darú preferencia a la solicitud de la Corte; 
h) El Eswdo rcque1ido, si cstil obligado por wm nnnna intenlilcional a conceder la cxtrndición al Es1ado Parte 
rcqui1e111c, decidini si la enlrega a la Corte o Ja cx1rndi1;i al Estado requirente. En csla decisión. el Es1ado 
requerido tcndrú en cuent;:1 todos los factores pertinentes y. entre otros. los enumerados en el párrafo 6. pero 
tcndr.:í especialmente en cuenta la nalurale7.a y la g.rnve-..h1d rchuivas de Ja conducta de que se trntc. 
S. Cuando, de confonnidmJ con una notificación efCcluada con arreglo al prc~enlc artículo, la Corte lmyu 
dctcnninado la i1rndmisibilidad de una e11usa y posteritmnente se deniegue la extradición al Estado requirente. 
el Es1ado re4ucrido 11otificaril su decisión a la Cone. 

Artículo 91 
Contenido dt• In solicitud <fo detenchin y entrega 

I. l.a ~olicilu<l de de1enció11 y entrc:ga•dcbcrú fonnular.se por escrito. En caso de urgencia. se podn\ hacer por 
cualquier otro medio que pcnnila dejar constancia e:-;crila, a condición de que Ja solicitud sea confinnada en la 
fonna indicada en el p1irrafo 1 a) del articulo 87. 
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2. La solicitud de üctc11citin y entrega de una persona respcc10 de la cual la Salo:l de Cuestiones Preliminares 
huya dictado una nrdcn de 1.lc1ención de confonnidad con el articulo 58 dchcrá contener los elementos 
sigu icntcs o ir uco111pafü11.fa de: 
a) lnfonnacion sulk1cntc para la 1dc11111icacicln de la persona husc•1da y datos sobre su probable parndcro; 
b) Um1 copia de la orden de detcm.:iún: y 
e) Los documenh.1:-.. l;:is dcclarnciones o Ja inli..1nnación que se;rn necesarios para cumplir lo!'> requisito!'> de 
procedimiento del Eslildo requl·rido rchuivos a la en1rega; !'in embargo. esos requisitos no pmJrán s1.:r nuis 
onerosos 1.¡uc h1:-. aplicahlc"" a las sulicitudcs de cxtrm.Jkillll confi.l1111c ¡¡ trntudos o acuerdllS celehrm.los por el 
Es1ado requerido y otws E"lados y. de ser posible, ser.in menos onerosos. habida cucnh1 del carácter 
espccilico de la (\irle. 
3. l .a solicitud de dc1e11~1ún y enoega del condenado dchcrú conlcner los siguicnlcs elementos o ir 
aco111pafmd;i de: a) Copia de Ja orden de tklención dictada en su cnntrn: 
h) Copia de la sen11.·ncia cun<lenalnna: 
e) Dalos que demuc:-.tren que la pcrsonu buscada es aquella .i la que se refiere la sc111encia condcnatorii.1; y 
d) Si la persona que se busca ha sido ya condenada. copia de la sentencia y. en el caso de una pena de 
1eclu:-.1ún. una 1t1d11.:<1cn111 <le h1 purtc <le la pcrn:1 que se ha cumplido y de la que 4ueda por cumplir. 
4. A solicilud de la Cnrte. el Es1;:1do Parte consultarú con Csta. en gcnernl o con respeclo a un asunto concrelo. 
sohrc las disposiciones de su derecho inlemo <.¡ue puedan ser aplk;.1bles de confonnida.d con el apanado e) del 
párrafo 2 dd presente articulo. En e:-oas consultas, el Estado Parte comunicani a la Corte las disposiciones 
c!'pecilicas de MI derecho inlcmn. 

Articulo 92 
llctl•t1cici11 pro\'i,ional 

l. En caso de urgencia, h1 Corle podni soliciH1r h1 dctenciún pro\"isional <le Ja persona husc01da hJsla que se 
presente la solicitud de entrega y los documentos que la jus1iliquen de confonnidud con el ai1iculo 91. 
2. La solicitud de dc1enciún provisional deberá hacerse por cu;:1lquicr medio 1.¡ue p1.mnila dejar constancia 
escrita y contendr:i: 
¡1) Jnfonnación sulicicnlc para identilicar a la persona huscada y d;:llos sohrc su probable paradero: 
b) Una exposición concis::1 de los crimcnes por los que se pida la detencilin y de lns hechos que presu111amen1c 
serian constitutivos de esos crímenes. inclusi\"e, de ser posible. la indicación de la focha y el lugar en que se 
cometieron; 
e) Una declaraci.::ln de que exislc una orden de detención o una decisión linal condenatoria respecto de la 
persona buscada: y 
d) Una dechmtcicln de que se prcse111ar(1 una solicitud de entrega de la piersorm buscada. 
3. L:.1 pcrsom1 !'omctida a dctcnciún provisional podrá ser puesta en libertad si el Estado re4uerido no hubiere 
recibido la solicitud de cntreg;i y los documentos que h1 justifiquen, de confonnidad con el artkulo 91. dentro 
del plazo lijado en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Sin embargo. el dc1cnido podrá conscnlir en la 
entrega antes de que se cumpla dicho plazo siempre que lo pcm1ita el derecho interno del Estado requerido. 
En ese caso. el Estado requerido procederá a entregar al detenido a la Corte tan pronto como sea posible. 
4. El hecho de <.JUe la persona buscada haya sido puesta en libenad de confonnidad con el párrafo 3 no obstará 
para 4uc sea nuevamenlc detenida y entregada una vez que el Estado requerido reciba Ja solicitud de entrega y 
los documcnlos que l;i justifiquen. 

Articulo 93 
Otra~ formas de cooperación 

1. Los Estados Partes, de confonnidad con lo dispuesto en Ja presente p•111c y con los procedimientos de su 
derecho interno. deberán cumplir las solicitudes de asistencia fonnulad¡¡s por la Conc en relación con 
investigaciones o enjuiciamientos penales a linde: 
a) Identificar y buscar personas u objetos; 
b) Pntclicar pruclms. incluidos Jos 1estimnnios bajo jurnmenio. y prcsenmr pn.~chas. incluidos Jos dictámenes e 
infnnncs periciales que requiera la Conc: 
e) Interrogar a una persona ohjelo de investigación o enjuiciamien1t1: 
d) Nolilicar documcnlos, inclusive los documentos judiciales; 
e) Facililar Ja comparecencia voluntaria mue Ja Cune de 1estigos ll ex penos: 
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1) Proceder al 1raslado provisional de pcrsonns. de confonnidad con lo dispuesto en el p1im11b 7; 
g) Rcali.t11r in.,.pcccioncs oculares, inclusive la c:\hunmción y el examen de c11d{1vcrcs y fos..1s comunes; 
11) l>rncticar allanamien111~ y Jecornisos: 
i) Tr..111s~11itir rcgis1ms y dncumcnlos, i111.:lusivc registros y documentos oficiales; 
j) Prolcgcr a \'iclimas y lestigos y preservar prueh.is; 
k) ldcmilicar. lh:lennin;u d p;m1dem o congelar el producto y los bienes y haberes oh1cnidos del crimen y de 
lo,.: instrumcnh1s del cmn::n. ti inc;iu1;1rsc de ellos. con mirns a su decomiso ulterior y sin perjuicio de lo~ 
derechos úc len .. ·cros de hueua ti:; v 
1) Cunlquier otrn tipo de asi.,.h:111.:i;1 110 prohibida por la legish1dón del Esuu.to requerido y dcs1inuda n focililar 
la invcsliµación y el e11juii..:ian11ento de crimenes de la compe1encfo de Ju Cone. 
2. La Corle podrú dar ~eguridades u los lesligos o expertos que Ctllnparezcan Ulllc ella de que no serfln 
t.•njuidadns o delc11it.h1~ ni ~e rcs1ringirú su lihcmtd personal por un ;;iclo u omisión anlerior a su salida del 
1:s1;1do requerid1l. 
3. Cuando In e.1ccucicln de una de1e1111inadít mcdidu <le asislencia <le1;1llada en una solicitud prcscntm.la de 
confonnil.hid Cllll el p;i1rnfi.l 1 c~tu\'iera prohibida en el Esmdo requerido por un principio llrndamcnr:il de 
dc1t.:..:hu ya c:-.1~1ct11c y de apl11.:ac1ún general. el l:stado requerido cclchnirú sm demorn consullas con la Corte 
para tratar <le resolver la cucs11ú11. En h1s consuhas se deherh1 considerar si se puede prcslar la usistencia de 
01rn manera o c:on suj1..·c1ú11 a condiciones. Si. dcspuCs d\! celcbrnr consultas. no se pudiera resolver lit 
cuestión, la Cortc mmlifo.:arú la solicillul ~eglrn sea necesario. 
4. El Esrndo Pm1e podrí.i no d~tr lugar" una solici1ud de asistencia. en su 1n1;ilidad o en parle, de conformidad 
con el articulo 72. y ü111cmnen1e si l;.1 solicitud se refiere ;1 h1 presentación de dncuf1\e111os o la divulgucit",n de 
pruebas que afecten íl su seguridad nacional. 
5. Antes de d1.:ncg;1r una ~olicitud de :isistcncia de confonnidad con el p<Í1r.lli.1 1 )), el Estado re<¡uerido 
cn11siderari1 si ~e puede prestar la asis11.:ncia con sujeción a cienas condiciones. o si es posible hacerlo en um1 
fecha posterior o de olrn manera. La Corte o el Fiscal. si aceprnn la asis1cncia sujela a condiciones. tendrán 
que cumplirli1s. 
6. Si no s~· da lugar a un;i stilicituú de asistem::ia, el Estado Parte requerido deberá comunicar sin dcmom h..1s 
motivos u la Corte o al Fiscal. 
7. a) La Conc podrü solicitar el traslado provisional de un detenido a los fines de su identificación o de que 
preslc tcslimonio o asis1cncia de otrn índole. El traslado podr.i realizarse siempre que: 
i) El detenido dC su libre eon~ent1111ie1110; v 
ii) El Est.ido rcl¡ucrido lo ;.1cepte. con suje~ión a las condiciones que hubiere acordado con Ja Cone: 
h) La persona tmslad;ida pennancceni detenida. Una vez cumplidos los fines del traslado, Ja Corle la 
devolvcrú ~in dil¡¡ció11 ¡tJ Estado requerido. 
K u) La Corte velan.i por la prntecciún del carücter conlidencial de Jos documentos y de la infonm:ición, salvo 
en la medida en que Cs11.1s sean ncccs;1rins parn la investigación y las diligencias pedidas en la solici1ud: 
b) 1:1 Estado requerido podrú. cuando sea necesario. trnnsmilir al Fiscal documentos o infonnación con 
carücter conlidencial. El Fist:al lmicam\!nte podrá utilizarlos para reunir nue\'as pruebas: 
e) El Estudo requcridn plldrá. de olicio o a solicitud del Fiscal. auloriznr la <livulgación ullerior de estos 
dncu111cntos o mli.,1111w.:1li11. l11s cuales podrán utilizarse como medios de prucbít de confi:mnidad con lo 
dispueslo en lus pa1·tes V y VI y de conli.mnidad con las Regh1s de Proccdirnienlo y Prueba. 
9. a) i) El Esiudn Panc que reciba solicitudes concurrentes de la Conc y de otro Estado de confonnidad con 
una obligación intcmacional y que no se relicran a Ja entrega o la extradición, procurar.i, en consulta con la 
Corte y el t1tro Estado. atender mnhas solicitudes, de :->cr necesario postergando o condicionando unn de el111s: 
ii) Si esto no fuera pusihle, In cueslión de las soliciludcs concurrentes se resolverá de confonuidad con los 
principios enundmlllS en el artículo 90; 
b) Sin emhargo, cuando la solicitud de la Corte se rcficrn <t infonnación. hiencs o personas que estén 
sometidos al control de un tercer Estado o de una organización i111e111acional en vinud de un acuerdo 
intemacional, el Esl<ldo requerido lo cnmunicurú a la Co11c y la Conc dirigir;:i su solicitud al tercer Esiado o a 
la organización inte111acil111al. 
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10. a) A solici1ud de un Es1ado Parte que lleve a cabo una investigación o sustancie un juicio pClr una 
conduela que conslituya un crimen de lu competencia de la Corte o 4uc constituya un crimen gruvc con 
nrrcglo al derecho inlemo del Estado requirente. la Corte podrá cooperar con él y prestarle asislencia~ 
h) i) Ln asistencia prestada de eonfonnid•1d con el apartado a) podrá comprender. cnlrc 01rns cosas: 
l. La trnnSmisión de dcclarnciones, documentos u otros clcmcnlos de prucha obtenidos en el curso de una 
invcs1igación o de un proceso susumciado por ht Corte; y 
2. El in1crroga1orio de una persona detenida por orden de f¡¡ Corle~ 
ii) En el caso de In asistencia prevista e11 el apartado h) i) a.: 
1. Si los documcnl<'s u otros elementos de prueha se huhieren nhtenido con la asistcnci•l de un EsuuJo, su 
1runsmisilln cstani suhnrdinada ;il conscnlimicnln de dicho Estado; 
2. Si las dcch1rndones, los documentos u 01ros elementos de prnebu hubieren sido propon:innados por un 
testigo o un peri lo, su transmisión cstani suhordinada a lo dispuesto en el articulo 68; 
c) La Corte podní. <le confbnnidad con el presente pMrafn y en las c<ln<liciones cnunciudas en CI, acceder a 
una solicitud de usistcncia presentada por un Es Indo que no sen parle en el prcsc111c Esu11uto. 

Arliculo 94 
Apla1:11mic1110 de la cjt•cuciün til' una ~nlicitud de H~i~tenci11 con rl'~J>l'Cto u una hn·c~li~acicin o 1111 

t•njuiciumil'ntn en cun.o 
J. Si la ejecución inmediata <le u1rn solicitud de asistencia in1crliriere una ill\'Cstigucilin o enjuiciamiento en 
curso de un asun10 distinto de aquel al lJUC se refiera ht solicitud. el Estado requerido podni aplazar la 
ejecución por el tiempo que acuerde con la Cor1c. No obstante. el aplm".mnicnlo no cxceder{1 t!e lo necesario 
paru concJuir la investigación o el enjuicimniemo de que se trale en el Estado n.:querido. A111es de tomar In 
decisión de uph1z.1r la ejc~ución <le la solicitud. el Estado requerido debe considerar si se podr{1 preswr 
inmc<lia1amentc la asistencia con :-.ujeción a ciertas condiciones. 
2. Si. de confonnidad con el párrafo 1, se decidiere uplazar la ejecución de una solici1ud de asis1cncia. el 
Fiscal podrj en lodo caso pedir que :-;e adoplcn las medidas nccesarü1s para presentar pruebas de confonnidad 
con el pilrrafo 1 j) del anículo 93. 

Arliculo 95 
Apluzumil'nto de Ja l'jccuchin de una !rlolfcilud por habl'rsc lmpugruuto la admislhilidad de Ja camm 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 53, cuando la Corte proceda a examinar una 
impugnación de la admisibilidad de una causa de confom1idad con Jos articulos IR ó 19, el Estado requerido 
podrá aplazar la eje.:ución de una solicitud hecha de ccmfonnidad con esta pane hasta que la Cvrti: .s..: 
pronuncie sobre la impugnación, a menos que: ésta haya resucito expresamente que el Fiscal podrá continuar 
recogiendo pruebas confonnc a lo previsto en los artículos IR ó 19. 

Articulo 9(1 
Conlcnido dl' la soHcitud reJath·a a ocrns formas dC" a~isccncia de conformidad con l'J articulo 93 

l. La solicilud relativa a 01ms fomms de asis1encia a que se hace referencia en el artículo 93 deberá hacerse 
por cscri10. En caso de urgencia. se podr.i hacer por cualquier otro medio llUC pennila dejar conslancia cscrilu, 
a condición de que la solicitud sea conlinnada en la frmua indicada en el párrnfo 1 u) del articulo R7. 
2. La solicilu<l dchcn'1 contener los siguien1cs elementos o cslar acompañada de, segUn proceda: 
a) Una cxposici6n concisa de su propósito y de Ja :.1sistencia solicitada~ incluidos los fund:.uncntos jurídicos y 
los motivos de la solicitud; 
b) La infonnación mils detallada posihlc acerca del paradero o la identificación de la persona o el lugar objeto 
de la búsqueda o la identificación. de !i.Jnna que se pueda prestar la asistencia solicitada; 
e) Una t!xposición concisa de los hechos esenciales ljUC fundamentan la solicitud~ 
d) Las razones y la indicacibn dct:.illada de cualquier procedimiento que dcha seguirse o rcquisilo que deba 
cumplirse; e) Cu;:1l4uier infonn<Jción que pueda ser necesaria confonnc al derecho inlemo del Estado 
requerido purn cumplir la solicirud; y 
f) Cualquier otru infomH1ción pcrtinclllc para lJUe pueda prestarse la asislcncia solicitada. 
3. A solicitud de la Corte. todo Esrndo Pai1e consultará con la Corte. en general o respecto de un asunto 
concrclo. sobre las disposiciones de su derecho intcmo que puedan ser aplicables de confonnidad con el 
p;irrafo 2 e). En esas consullas, los Esra<los P;U1es comunicarán a la Corte hts disposiciones especificas de su 
derecho inten10. 
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4. Lus disposiciones del prc:•cnle ar1iculo scnin también aplicables, según proceda, con rcspcclo a las 
:mlicitudcs de asistencia hechas a In Corte. 

Arliculo 97 
Consulln"i con lu Corll' 

El Esu1c.lo Poirte que reciba urn1 solicitud de conformidad con la presente parte cclcbr.m'1 sin.dilación consuhas 
con la Corte :-;j c,msidcra que la solicitud le plnntca prohlenrns 4uc puedan ob~tuculizar o impedir su 
cumplimielllo. Esos problemas podriun sc:r, entre otros: 
a) Que la infonnaci<"m fuese insuficiente para cumplir 141 solici1uc.J: 
h) Que. en el caso e.le una solicitud de entrega, In pcrsnnu no pudiera ser locnlizml;1, pese u los intentos 
rcaliz.ados. n (¡uc en la invcsligación realizada se hubiere de1e1111im1do claramente que h1 persona en el Esmdo 
de detención no e~ In indicmh1 en la solicitud; o 
e) Que el cumplimiento de (¡1 :oiolicitud en su fi.lnua ;1cttml obligare al Esttu.lo requerido a no cumplir una 
obligación prccxislcnte en \'irtud de un lralildn con olro Estathl. 

Artículo 98 
Cm>1>l0 ració11 con rt'\l>eclo a la rc111111ch1 u la inmunidad~· consentimienln a 111 l'ntre~a 

J. Li.t Corte podm ncg¡irsc a dar cunm a una solicitud de cmrcga o de asistencia en vinud de la cual el Eswdo 
requerido dcha actuar en fomm incompalihlc con h1s obligaciones que le impong<t el derecho imemncional 
con respeclo a lu inmunidu<l de un Estado o la inr11unid<1d diplom.álica de una persorm o un bien de un tercer 
Es1ado. salvo (¡ue obtenga l;1 cooperación de ese lercer Es1udo para fa rcnunciu a la inmunidad. 
2. Lu Cone no darj c.::urso u una solicitud de enlrcga en vir1ud de la cuul el Estado requerido dcha :.1c1uar en 
fomrn incompatible con lns obligaciones (1ue le imponga un acuerdll intcnrncional confonnc al cual se 
rc(¡uicra el consentimiento del Estado que cnvic para entregar a la Corte ¡1 una pcr~ona sujcli.1 u h1 juri:-.dicck'lll 
de ese Estado. a menos que ésta ob1e11ga primero lil cooperación del Esrndo que cll\'Íe p<H"a (¡ue dé su 
consenlimicntn a la enlrcgn. 

Arlfculo 99 
Curnplhnicnlo de hts solicihull'!ii a (Jlll' se haCl' fl'Íl'rencin en lo!ii urticnlm; 93 y 9<• 

l. Las solicitudes de asistencia se cumplir.in de confonnidad con el proccdimicnio aplic:1hlc en el derecho 
inlcmo del Estndo requerid(} y. :oialvo si ese derecho lo prohibe. en In fonna especificada en la solicilud, 
incluidos los procedimientos indicados en ella y la auh1rizaciún a las pcrsorrns especificadas en ella para estar 
presentes y prestar asistencia en el trómite. 
2. En el caso de una soiicitud urgente y cuando )¡1 Corle lo pida. los drn.:umcntus o p1ucbm, indui<los c11 l.t 
rcspuesla serim tmnsmitidos con urgencia. 
3. Las respuestas del Es1::1do requerido ser.in 1r.msmilidas en su idioma y fomm original. 
4. Sin perjuicio de los demús articulns de la prcscnlc pnrlc. cuando resulte necesario en el cuso de una 
solicilud que pueda ejccularse sin necesidad de medidas coercitivas. en pm1icular la entrevista a una persona o 
la recepción de pruebas de una persona voluntariamente. aun cuando sea sin la presencia de las auloridadcs 
del Estado Parte requerido si ello fuere esencial pam la ejecución de la solicilud. y el reconocimiento de un 
lugar u otro recinto que no cntrailc un cambio en CI. el Fiscal podrá cjccular directmnentc la solicilud en el 
leffitorio de un Estado según se indica a continuación: 
a) Cuando el Es1ado Parte requerido fuere un Estado en cuyo tc1Titorio se hubiera cometido prcsunlmnente el 
crimen, y hubiere habido una decisión de <idrnisihilidad de confonnidad con los anículos 18 ó 19. el Fiscal 
podrá ejecutar directamente In solicitud tras celebrar Indas las consullas posibles con el Esrado Parte 
requerido: 
b) En los demás casos. el Fiscal podni ejccular la solicitud tms cclcbmr consuhas con el Esrndo Parle 
requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Es1ado Parte. 
Cuando el Eslado Parte requerido considere que hay problemas para Ja ejecución de unu solicilud de 
confi:1nnidad con el presente apartado, celcbr.mi consuhas sin demora con la Corte para resolver la cuestión. 
5. Las disposiciones en vi11ud de las cuales una persona que sea oida o inlcrrogada por la Corte con ;1rrcglo al 
arlículo 72 podr.i hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de infonnnción 
confidencial relacionada con la defensa o la seguridad nacionulcs serán igualmente aplicables al cumplimicnlo 
de lns solici1udcs de asi.slcncia u que se hace referencia en el presente anículo. 
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Arlkulo 100 
Ga111os 

l. Los gustos ordinarios '-JUe se deriven del cumplimicnlo <le las solicitudes en el territorio del Estado 
requerido correrfüt a cargn de és1c, con excepción de Jos siguientes. que Cl1ncr{111 a cargo de la Corle: 
al Gastos relacionados con el viaje y Ja seguridad de Jos testigos y pcri1ns. o el traslado. con arreglo al articulo 
'J3. de personas tlclcnidas; 
h) Gt1s1os de traducción, intc11netaciún y trnnscripciún; 
e) Gastos de viaje y dietus de los magistrmlos, el fiscal. los tiscnles adjuntos. el secretario. el scc1ctario 
adjunto y los funcionarios de cualquier úrgano de la Corte; 
<l) Costo de los inli.mnes n dictitmenes periciales solicitados por la Corte: 
e) Cl;.tstos rclm.:innados con el transpm1e de Ja persona <1uc entregue <I 1<1 Corte un Estado <le detención; y 
1) Prevüt consulta, todos los gas1os cxtraonJinnrios tJUC puedan ser resultado del cumplimiento de una 
Stllicitud. 
2. l.11s disposicit1nes del p<lmtfo 1 serán uplicnhles, según proceda. a las solicitudei;. hechas por los Esrndos 
Parti.:s a la Corte.• Fn '-'"C.' c:1 ... o. In.., gao.;fo"' ordinario..; que o;;e deriven d:: "º cumplimiento cnrrcr.ln a cnrgo de la 
Col'te. 

Articulo 101 
Principio d'-• la e!l.J>l'cialhhul 

l. Quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente Es1au110 no senl procesado, castigado o 
detenido por una conducta mtlerior a su entrega. a menos que ésta i:onstituya la ba..;c del delito por el cual 
lmyt1 sido cntrcg<ido. 
2. La Corte podr:i pedir ul Estudo que hizo la entrega 4ue la dispense del cumplimiento de los requisitos 
cslahlecidos en el p•irrafo 1 y. si fuere necesario, proporcionará infnnnación adicional de confcmnidad con el 
articulo 91. Los Esiados l>anes estarán facultados pam dar esa dispens:i a la Corte y procururán hacerlo. 

ArtkulD 102 

1\ lo:;. efectos del presente Estatuto: 
a) Por "entrega" se cntcndcní la entrega de una persona por un Estado a la Corte de confomtidad con lo 
dispuesto en el presente Estatuto; h) Por "extradición" se entenderá la entrega de una persona por un Estado a 
otro Estado de confonnidnd con lo dispuesto en un lrutado o convención o en el derecho interno. 

PARTE X. DE LA t~IECUCIÓN DE l.A PENA ' 
Articulo 103 

Función dl' lo!I. E!l.tHdos l'll la t•jccuchin de la~ penas prh·a1h·as de libertad 
l. a) La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado dcsigm1do por la Corte sobre la base de una lista 
de Estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados: 
b) En el momenln de declarar que estti dispuesto a recibir condenados. el Estado podrá poner condiciones a 
reserva de que sean acepl:idas por la Corte y estCn en confonnidad con Ja presente parte; 
e) El Estado design:ido en un caso <letcnninado indicará sin dcmorn a la Corte si acepta la designación. 
2. u) El Esw<ln de ejccuciún e.le la pena notiticari1 a ht Corte cualesquiera circunstancias. incluido el 
cumplimiento de las condiciones <iccpwdas con arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las 
condiciones o h1 duración de la privaciún de libertad. Las circunslí.lnci<1s conocidas o previsibles dcherñn 
ponerse en conocimiento de la Corte con una antelación mínima de 45 dfos. Dunmtc este período. el Estado 
de ejecución no ndoptará medida <llguna que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el articulo 110; 
h) Ln Corte, si no puede acep1ar las circunstancias a t¡ue se hace referencia en el apartado a). lo notilicará al 
Estado de cjecuciún y procedcrú de confnnnidml con el párrafo 1 del articulo l 04. 
3. L¡¡ Corte, al ejercer su focuhaJ discrecional de efectuar la designación prevista en el párrafo 1. tendrá en 
cuenta: 
a) El principio de que los EsHllfoS Partes deben cnmp;irtir la respnnsahilidad por la ejecución de l;.1s penas 
pri\•ativas de libertad de confonnidad con los principios de distrihuciún equiwtiva que establezcan lns Reglas 
de Procedimiento y Prueh1.1: 
h) La aplicación de normas de tratados in1enmcionalcs generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los 
reclusos; 
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e) l.n opinión del condcnm.ln: 
d) La nacionalidad del condenudo: y 
e) Otros factores relativos a las circunstuncins del crimen o del condenado, na Ja ejecución clicm•. de Ja pena, 
según procedmt en la dcsignacil111 del Estado de ejccucilm. 4. De no designarse un Estmlo de conlbrmidad con 
el p:ínufo 1, la pcnu prin1tiva de libertad se cumplir.i en el establecimienio penitenciario ljUC designe el 
Estado m11ilrión, de confonnidad con las condiciones estipuladas en el ticucn.lo relativo a Ju sede ;-1 que se hnt.:e 
referencia en el pánnfo 2 del articulo J. En ese caso, los gas1os que cntrmlc la ejecución de la pena privn1iva 
de lihc1wd scnín sufragudlls por la Co11c. 

Articulo 10-4 
Cambio en Ja designación del E~tudo de ejt•eución 

1. Lu Corte podrú en lodo momenco decidir el traslado del corn.Jenado a una prisilín de un Estado di:-otinlo del 
Eswdo de ejecución. 
2. El condcnado podrú en todo momenlo solici1<1r de la Corte su traslado del Estado de ejecución. 

Articulo I05 
Ejecución dl.' la pt•mt 

l. Con suJcc1ún a las condiciones que lrnytl cslablecido un Estado de confonnidad con el pám:11b 1 b) del 
articulo 103, Ja pena privativa de libertad tcndr.í car.ictcr obligatorio pum Jos Esrndos Partes, los cunlcs no 
podnín mo<lificarla en c<1so ulguno. 
2. La decisibn rclativot a cual4uicr solicitud de >ipelación o revisión incumhiní exclusivmnentc a la Corte. El 
Estado de ejecución no pondrá obstáculos para que el condenado presente una solicitud de esa lndolc. 

Arliculo 106 
Su¡u•n·islim dt' la ejt•cución de Ja pena 

y condiciones de reclusión 
l. La ejecución de una pena privmiva de libertad estará sujeta a la supervisión de la Corte y se ajustará a las 
nonnas generalmellle accpladas de las convenciones inlcmacionales sobre el tratamiento de los reclusos. 
2. Las condiciones de reclusión se regirán por la legislación del Esrndo de ejecución y se ajuslarán a las 
nomms generalmente acepladas de las convenciones inlcnmcionales sobre el tralmnicnto de los reclusos: en 
todo caso, no scrtin ni más ni menos fovorablcs que las aplicadas a los reclusos condenados por dclilos 
similares en el Estado de ejecución. 
3. La comunicación entre el condenado y la Corte scni irrestricta y conndeneial. 

Artlculo 107 
Tra'-htdo una \.'ez cumplida la pena 

1. Una vez cumplida la pcmt, quien no sea nacional del Es1ado de ejecución podri1, de confonnidad con la 
legislación de dicho Estado. ser traslndado al Eslado que cs1é obligado a acep1arlo o n 01ro Eslado que esté 
dispuesto a hacerlo. leniendo en cuenta si quiere ser trasladado a éste, a menos que el Estado de ejecución lo 
nuloriee a pennuncccr en su lerritorio. 
2. Los ga~tos derivados del tras ludo de confonnidad con lo dispuesto en el párrafo l, de no ser sufragados por 
un Estado, corrcrún por cuenta de la Corte. 
3. Con sujeción u lo <lispueslo en el articulo 1 OR. el Estado de cjccueiún también podrá. de confonnidad con 
su derecho interno, extradilar u entregar por cut1lquicr otrn viu a la persona a un Estado que haya pedido la 
cxlrndición o entrega paru someterla u juicio o para que cumpla una pena. 

Artículo 108 
1 .. hnilacioncs al enjuiciamiento o la sunción por otros dl'lilos 

1. El condenndu que se J¡¡tlle bajo la cuslodia del Estado de ejecución no será sometido a enjuiciamiento, 
sanción o extradición a un tercer Es1ado por una conduela anlcríor a su entrega al Estado de ejecución, n 
menos que, a pclición de Csle, la Cone huya nprobado el enjuiciamiento, la sanción o la extradición. 
2. La Corte dirimini la cucslión Ir.is haber oido al condenado. 
3. El párrafo 1 del presente t1rticulo no será aplicable si el condenado pennanece de manera voluntaria durante 
más de 30 dias en el te1Ti10rio del Estado de ejecución después de haber cumplido la tou11idad de la pena 
impuesta por la Corte o si regresa al lerritorio de ese Estado después de haber salido de él. 
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A1·tfculo I09 
Ejecución ,fo mulht"i y órdenes de decomiso 

1. Los Eslados Partes harfln efectivas las multas u órdenes de decomiso decretadas por la Co11e en virtud de la 
Parlt: VII, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe y de conformidad con el procedimiento 
cslablecido en su derecho intemo. 
2. El Estado Parte que no pueda hacer efcctiv;1 la orden de decomiso adoptaní medidas ¡larn cobrar el valor del 
producto, los bienes o los haberes cuyo decomiso hubiere decrctmlo la Corle, sin perjuicio de los derei:hos de 
1crccros de buenu fe. 
3. Los bienes. o el pruducto de In venia de bienes inmuebles o, según proceda, 1<1 \'ent•1 de otros bienes que el 
Estado Pnrle oh1cnga al ejccular una decisión de la Corle ser.in transferidos a la Corle. 

Arlkulo 110 
Examen de una rl'Cluccitín de In pc1rn 

l. El Es1ado de cjecuciún no pom.lni en liberwd al recluso antes de que haya cumplido In pena impucstu por lu 
Corle. 
2. Súlo Ja Corle pndr:.í decidir la rcdm:ci1ln de h1 pena y se pronunciar.í al respecto dcspué .. de cscudrnr al 
recluso. 
3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras panes de la penu o 25 m)os de prisión en caso de cadena 
perpetua, la Conc revisará la pena pam dctcnninar si ésm puede reducirse. La revisión no .se llevara a cabo 
mues de cumplidos esos plazos. 
4. Al proceder a la revisión examen con arreglo al p:irr.ifo 3, la Conc podrá reducir la pena sj considero que 
concurren uno o mils de los siguientes factores: 
a) Si el recluso ha ma11ifcsmJo desde el principio y de manern continua su voluntad de cooperar con la Corte 
en sus im·c . .;1igaciones y enjuiciamientos; 
b) Si el recluso ha focililado de manera espontflnea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en 
olms casos. en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que rccuigan las multas. 
las ónJencs de decomiso o de reparación que puedan usurse en beneficio de las victimas: o 
c) Otros fi:1ctorcs i11dic;:1dos en las Reglas de Procedimienlo y Prueba que pennitan dctenninar un cambio en 
las circunstancias suficientemente claro e imponante como paru justificar la reducción de h1 pena. 
5. La Corte. si en su revh•ión inicial con arreglo al p<irrafo 3. dc:tennina que no procede reducir la pena. 
volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de 
Procedimiento y Prueba. 

Articulo 111 
1-:,·u,Um 

Si un condenado se evade y huye del Estado de ejecución. éste podni. trns consulwr a la Cone. pedir al Estado 
en que se encuentre que lo entregue de confonnidad con los acuerdos bilatcmles y mullilaterales vigenles. o 
podr.i pedir a Ja Cone que solicite la entrega de confonnidnd con In Pane IX. La Cone. si solicila la entrega. 
podr.i resolver que el condenado sea enviado al Estado en que cumplí<! su pena o a olro Estado que indique. 

PARTE XI. DE LA ASAi\IHLEA DE LOS ESTADOS PARTES 
Artfculo 112 

Asamblea de Jos Eslados Parll'S 
1. Se instituye una Asamblea de los Estados Panes en el presente Estalulo. Cada Es1ado J>ar1e tendrá un 
representante en la Asamblea que podrá hacerse acompañar de suplentes y asesores. Otros Es1ados signatarios 
del Estaluto o del Acta Final podr.ín participar en la Asamblea a titulo de observadores. 
2. La Asmnblea: 
a) Exan1inará y aprobarJ, según proceda. las recomendaciones de la Comisión Preparntoria: 
b) Ejercerá su supervisión respecto de la Presidencia, el Fiscal y Ja Sccrclaria en las cuesliones relativas a Ja 
adminis1ración de l:t Corte: 
e) Exuminará los infonncs y las actividades de la Mesa establecida en el párrafo 3 y adoptará las medidas que 
procedan a ese rcspec10: 
d) Examim1rá y decidirá el presupuesto de la Cone; 
e) Decidir.í si corresponde, de confonnidad con el aniculo 36, modificar el número de magistrados~ 
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1) Exmninarü cuestiones relativas a la foltn de coopcrnciún de confonuidud con los párnifos S y 7 <lcl mticulo 
87; 
g} Dcscrnpcfüml J01s dc1111ls funciones que procedan en virtud <lcl prcse111c Esu11u10 y las Reglas de 
Procedimienln v Prucha. 
3. a) La Asan;hlc;,1 tcndril una Mesa, LJUC eslani compucstu <le un Presidente. dos Viccprcsidcnres y 1 S 
miembros clcg1Jos por la A:oi.amhlca por períodos de rrcs uños; 
b) Lu Mc~a lcnJrú caníclcr repn:scntati\·o, rcnicndn en cuenta, en p;.1rticular. el principio de l;.1 disrrihuciiln 
geogrúlica cqui1;11iv:.1 y la rcprcsenlaciún adccu:.1da de los principales sisrcmas jurídicos del mundo; 
e) J.n Mcsr1 se n.'uniril con In periodicidad llllC sea necesaria. pero por lo menos una vez al ¡u\o. y pn.:sH1rti 
nsistcncia :.1 la Asamhlea en el dcscmpelio de sus funciones. 
4. La Asmnhlcu podrú csl¡¡bJccer los lirganos subsidiarios que considere ncccs;irios. incluido un 111cca11ismn de 
supervisión indcpendicnlc que sc encargan'1 de In inspcccitln. la evahwdún y la invesligilción de In C.\1ne ¡1 lin 
de mejornr su eliciencia y c.:conomia. 
5. El Presidenh: de la Corte. el Fiscal y el S..:crcl<irio o sus n.:prcscnta111es podnin. cuando proL:ed;.1. participar 
en las sesione" dt.• la A..;amhlea y d.: la Me..;a 6 1 :1 :'\..;:11nhlca "C rcunir:·1 en J;i ..;c:tlc Je b Corten en ht Sede di.? 
las Nucinnes Unidas una vc1: al afü' y, cu:mJo las circunstancias Jo C:'(ij;m, cclchrnrá periodos c.xln:ior,Jinarios 
de sesiones. Saln1 que se indique olrn cosn en el presente Est:.lluto. los períodos cxtrnordinarios de sesiones 
senin convncadll.S por la Mesa de olic1n o a petición de un h.:rcill Je Jos Estados Partes. 
7. C<1da l:studo J';:1rt•: tendrá un vt1to. Ln As<1111blea y la t\lcsa harún todo Jo posible por adnptar sus dccisim1es 
por consenso. S1 no se pudiere llegar a un consenso y salvo l(UC en -.:1 presente Es1attilo se disponga otra cosa: 
n) Lns decisiones ~uhre cucsliones de fondo scrún ;1proh;1Jas por mayc.1ria de dos lcrcic.1s de los presentes y 
vo1an1cs. a condit.:i1ln de que una mayoría absolula de los Estados !•artes constituini el qulin1111 p;m1 Ja 
vowción: 
h) Las decisiones sobre cucslinncs de proccdimic.:nlo se tomar{111 pPr mayoría simple de los Estados P:.trtes 
prescnles y volílnlcs. 
8. El Eswdo Pm1c que cslé en morn en el p;:1go de sus contrihucinncs fimmcicrns u los ~aslos de In Corte no 
tcndni vo1n en 101 Asamhlea ni en la Mesa cuando la su111¡1 oideud<1Ja sea igual o superior 011 lotal de las 
con1rihucioncs adeudadas por Jos dos mios anlcriores completos. La As:unhlea podrü, sin embargo, pennitir 
que dicho E:-otudn \'0le en ella y en la Mesa si llegan: a la conclusión de que In mom se debe u circunstancia:-; 
ajenas n la volunrnd del Estndo Pnrtc. 
9. Ln Asamblea apmbani su propio reglamento. 
1 O. Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea senin los de la Asamhlea General de las Naciones 
Unidas. 

PARTE XII. DE LA FINANCIACIÓN 
Arl[culu 113 

H.cglamcnto l•fnancicro 
Salvo que se prevea expresamente otrn cosa, todas las cucs1iones financieras relacionadas con Ja Corte y c_on 
las reuniones de la Asamblea de Jos Eslados Partes. inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, se regirán 
por el presente Estatuto y por el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada que apruebe 
la Asamblea de los Estados Panes. 

Artículo 114 
Pago de los gaslos 

Los gastos de la Corte y de Ja Asamblea de los Estados Panes. incluidos los de su Mesa y órgunoS 
subsidiarios, se sufragarán con fondos de la Conc. 

Artículo 115 
l•ondos de la Corle y de la Asamblea de los Estados Partes 

Los gaslos de la Cone y <Je Ja Asamblea de los Es lados Pnrtes. inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios. 
prcVislos en el prcsupucslo aprobado por la Asamblea de los Estados Panes, ~e sufragarñn con cargo a: 
n) Cuolns de los Estados Partes; 
b) Fondos pmccdenles de las Naciones Unidas. con sujeción u la aprobación de la Asamblea General. en 
panicular rcspeclo de los gastos efectuados en relnción con cuestiones remitidas por el Consejo de Seguridad. 

' 
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Co111rJhucioncs \'oluntarlas 
Sin perjuicio de lo dispuesro en el articulo 115. la Corte podr.\ recibir y u1ilizar. en calidad de fondos 
adicionales. contribuciones volunlarias de gobiernos, organizaciones internacionales. particulares. sociedades 
y olnis entidades. de confonnidad con los cri1erios en la marcria que adopte la Asamblea de los Es1ndos 
Panes. 

Artículo I 17 
Prnrr1ttl•o d1• las cuol:I\ 

Lns cuoras de los Estados Pa11cs se prorrnlcar.in de confonnidad con una escala de cuotas convenida basada 
en líl escolla 1u.Jop1;u.Ja por h1s Nadnncs UniJus pura !OU presupuesto ordinmill y ajusrnda <le confonnida<l con 
los principios en 1.1uc se bnsu dicha escala. 

Arliculo IJH 
Com¡>rohat'ic"ln ;tnnal dl• cucntn" 

Los rcgisrros, los libros y las cucnrns de la Corte. induidos sus csrados financieros anuales, serán vcrHicados 
nnualme111e por un auditor independiente. 

l'AltTE XIII. Cl.Al'SIJL\S FINAi.ES 
Articulo l l'J 

Soluclbn de conlro\·cni:l'l 
1. Las controversias rclati\·as a las funciones judiciales de la Corte scrftn dirirnidns por ella. 
2. Cualquier otra contro\·ersia que surja cnlrc dos o mfts Esiados P1111cs rcspcc10 de Ja inlcrprctución o 
aplicación del prcscnlc Eslo11u10 que no se resuelva mcdiat11c negociaciones en un plazo de tres meses conlado 
desde el comhmzo di.! la conlro\·c1~ia serú sometida a h1 Asamhlea de los Esrados Panes. La Asamblcu podr.i 
tmtor de resolver por si misma In controversia o rccnmcn<.hir otros medios de :-;olucibn. incluida su rcmisi<ln a 
la Conc h11cnrncional de Justici;.1 de confonnid;,1d con el Es1:.11u10 de Csta. 

Arlículn 120 

No se admitirán reservas al presente Estututo. 
Articulo 121 
Enmicmln"-

1. Transcurridos siete arios desde la entrJdíl en vigor del presente Esta1u10. cualquier Estado Parte podrá 
proponer enmiendas a él. El texto de la enmienda propuesta será presentado ¡¡J Secretario General de las 
Naciones Unidas. que lo distrihuir.i sin dilación a los Estados Panes. 
2. Transcurridos no menos de tres meses desde Ja focha de la norificación. la Asamhlca de los Estados Partes 
dccidirñ. por mayoría de los prcscnles y votanrcs, decidir si ha de examinar la propucsla, lo cual podrá hacer 
directamcme o previa con\·ocación de unu Conferencia de Revisión si la cuestión lo jus1ifica. 
3. La aprobación de una enmienda en una reunión de la Asamhlca de los Esiados Panes o en unu Conferencia 
de Revisión en la que no sea posible llegar a un consenso requcrini una mayoria de dos lercios de los Estados 
Partes. 
4. Salvo Jo dispucslo en el párrafo 5, roda enmienda entrnr.i en vigor respecto de los Estados Partes un año 
después de que los sie1e oclavos de Cstos Jmyan dcposirado en poder del Sccrclario Gcncml de las Naciones 
Unidas sus instrumcnlos de rntificación o de adhesión. 
5. Las enmiendas al aniculo 5 del presente Es1atu10 cntr.min en vigor Linicamcnlc n!spccto de los Estados 
Panes que las Jmytm aceplado un mio después del depúsito de sus instrumentos de ralificación o aceptación. 
La Corte no ejcn:crá su compclcncia respecto de un crimen comprendido en la enmienda cuando haya sido 
cometido por nacionules o en el 1erri1orio de un 1'.st:.tdo J>nrtc 4uc no haya uccprado la enmienda. 
6. Sí una enmienda ha sidtl aceptada por Jos sielc octavos de los Eslados Pane!" de confnnnidad con el párrnfo 
4. el Estado J>anc que no Ja hay;1 acep1;1do podni den11nciar el Eslatuto con efecto inmediato. no obslantc lo 
dispuesto en el párrJfo 1 del artículo 127 pero con sujeción al p:UrJfo 2 de dicho articulo, mcdianre 
nolilieación hecha n mits tardar un mio despuCs de la en1rada en vigor de la enmienda. 7. El Secretario General 
de las Naciones Unid¡1s dis1ribuir{1 a lt1s Esrndos Partes las enmiend.is <1prohoidas en una reunión de .Ja 
Asamblea de los Esludos Partes o en una Conforcneia Je RevisiOn. 

Arliculo 122 
Enmil'ml:a"- a dispo~icimu.•s de carJ\ch•r in~tiluclonal 
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1. No ol"~llmlc lo dispuesto en el p1in1.tfo J del nrth.:ulo 12 J. c1rnl4uicr Esrado Parle podni proponer en 
cual4uicr momcn10 enmiendas n las disposiciones del presenlc Esrntulo de canicler cxclusivm11cn1c 
inslitucional, a saber. el m1iculo 3.5, los pánafos S y 9 del articulo 36. el articulo 37. el articulo 3S, 1.:I p•irralh 1 
del articulo 39 (dos primeras oraciones). los p::irrnli..1s 4 a 9 del articulo 42. los pilffafi.1s 2 y 4 del m1ículo 43 y 
los artículos 4..f. 46, 47 y 49. El rexto de la cnmicn<la propuesta sert1 prescn1mlo al Sccrewrin General de las 
Naciones UniJns o a la pc-rsona llesignada por la Asamhh.·a de los Estados Partes. ljllC' lo distrihuini sin 
dl.!mora u los Estados P;1rtcs y a 01ros participanrcs en l;.1 Asamblea. 
2. Lis cnmicm.las prcsenraJas con un-eglo al pre..;ente ;.1r1iculo rcspeClll Lle l¡1s ctrnlc:s nn se-a p(1.,.ihlc llegar <I un 
consenso senin uproh::1das por la 1\smnhh:11 de lns EstnJos Panes u por una l'unli:renci;.1 de H.c\'isiún por una 
nrnyorfrt de dos 11.:n:ios de h1s Esrndos Pa11cs. Esas enmiendas c111rnrún c:n vigor respt.•ctn de: los Eswdos Pnrtes 
seis mesc:s dc~puCs de su ;1prohaciún por la Asamblea o. en su caso. por la CnnlCrcncia. 

Articulo t 2.J 
H.l'\i\i{m cid E~t;1tuto 

1. Sicle aiios después de quc elllrc en vigor el presente Esrn1uto. el Sccrcwrio General de las Naciones Unidas 
convocani una Conli:rcncia de Re\'isicln de In" Eswdns P:irfL's para C'Xaminar fa.,. enmienda" al F"rntuto. FI 
C.\.illllCll podr.i comprender In hsra de los crimenes indic;1dos en el articulo 5 pero no se limitar{! a ellos. La 
Conferencia es1<1ri1 abierta 11 los pmticipantcs en h1 Asamhlca de los Est:idos Parles y en las mismas 
condiciones que ésia. 
2. Postcrionnente. en cualquier momenlo, u petición de un Esrndo Parte y u los efectos indicados en el pám1fo 
1. el Sccrcrnrin General de las Naciones Unidas. previa la aprobación de una mayoría de los Estados Partes. 
convocarü una Cnnfcrcncia de Rc\'isiún de los Eslildos Punes. 
J. L¡1s disposicionc~ de los p::irrufiJs 3 a 7 del articulo 121 scrün aplicables u la aprobación y entrada en vigor 
de toda enmienda del Est;1tutn exmninada en una Conferencia de Revisión. 

Articulo 12..i 
Di\1u1\ición de transición 

No obstanlc lo dispuesto en el púnafo 1 del artículo 12. un E!<itado. al hacerse p;.u1c en el Esll1tuto. podrá 
declarar que. durante un periodo de siele uños contados ::1 partir de la focha en que el Esta1u10 entre en vigor a 
su rcspcc10. no aceptara la competencia de fa Corte sobre la categoria de crímenes a que se hace relCrcncia en 
el artículo S cuando se denuncie Ja comisión de uno de esos crimcncs por sus nacionales o en su territorio. La 
declaración fonnuluda de confonnidad con el presente anículo podrá ser rctimdn en cualquier momento. Lo 
dispucs10 i.!11 el presente anículo sera reconsiderad() en la Confcr~ncia de Revisión que se convoque de 
confonnidad con el piirr.:ifo 1 del artículo 123. 

Articulo 125 
Firnrn. r11tificaci<in. aceptachín. aprobación o adhe!iilón 

1. El presente Es1a1u10 cstani ahicno a la finna de lodos Jos Estados el 17 de julio de 1998 en Roma. en Ja 
sede di.! la Organiz•1ción de las Naciones. Unidas para Ja Agricultura y la Alimentación. Posterionuenlc, y 
hasta el 17 de octubre de l 99N. seguini abierto a la finua en Roma, en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Jmli•t. OespuCs de c!'m fecha. el Estatuto cstar.i abierto a la finna en Nue\'a York, en la Sede de las 
Naciones Unidas. hasta el 31 de diciembre del afü1 2000 . 
.:?. El presente Estatulo estará sujeto a la rJtilic<1ción, aceptación o aprobación de los Eslndos signatarios. Los 
instrumentos de r.:itiíicnción. aceptación o aprobación senin deposi1ados en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 
3. El prcsenle Estatuto csrnr.í abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los inslrumcntos de adhesión serán 
dcposiiudos en poder del Secrel¡irio Gencml de las Naciones Unidas. 

Artículo 12(, 
Entrada en ,.¡~or 

1. El presente EsHUUto entraní en vigor el primer día del mes siguiente ni sexagésimo dia a partir de la fecha 
en que se dcposi1c en poder del Secretario Gcncml de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de 
ratilicación, accplacilln, aprobación o adhesión. 
2. Respeclo de cada Estado que rntifiquc. acepte o apmchc el presente Estatuto o se adhicrn a él después de 
que scu deposit.idn el sexagésimo in!'\trumento de rnli lic<1ción. aceptación. aprobación o adhesión. el Estatuto 
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cn1nmi en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo din a pallir de la feclrn en que haya dcpo~i1udo 
su instrumento de ratificación. aceptación. uprobación o adhesión. 

Articulo 127 
l>l'llllllCÍ:I 

1. Todo J!s1ado Panc podni denunciar el presente 1:s1a1uto mcdianlc notificación por escrito dirigida al 
Sccrclurio Gi::ncral de las Naciones Unidas. La denuncia sunirá efccio un ario después de Ja fecha en que se 
rccibu la notificacidn. a menos que en ella si: indique una fcdm uitcrior. 
2. La denuncia 11\1 cxuncrur{1 al Eslado de lus obligue iones que le incumbieran Je .;onfr1rmid;:1d ~on d pn:!'>entc 
Estnlulo mien1ras era pune en él. en pat1icuhir lm: ohligacioncs fin:mcicras que hubiere con1raí<lo. La Jcntmci¡1 
no obsumi a la coo¡u~ración con la Corte en el contexto de las in\•es1ig;1ciones y los enjuiciamientos penales en 
relación con Jos cuales el l:stado denunciante esté ohligado il 1.:oopernr y que se hay;.111 inicia<lu illlle~ de la 
focha en que fo denuncia sur1a erecto; la denuncia iampoco nbsrnni en modo alguno a 4ue se sigan 
examinando las cucslioncs que la Corte luviera ante si mues de la fecha en que h1 denuncia surta c!Ccto. 

Arliculo J 2H 
Tl'-.:to., anll-.ntkn\ 

El originnl del presente Estatulo. cuyos texlos en árabe, chino, espaiml. lhmcés. inglés y ruso son igualmcnle 
au1énlicos, serú depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unid<is. que cnviar.i copia 
cenincnda a indos los Estados. 
EN TESTtrvfONJO DE LO CUAi.. Jos infrascritos. debidamente autorizados por sus rcspc..:::tivos Gohiemos. 
Jmn ílmmdo el prescnlc Esrnruto. 
llECIJO EN ROMA. el dia diecisiete de julio de mil novecientos novenla y ocho. 
Naciones U111t/a.,· PCNICCl/9991/NF/3 
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