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Esta disposición establece en este sistema constitucional lo que se conoce como 
jerarq u ía  d e las leyes, es d ec ir, la  re lac ión  vertic a l d el ord en  n orm ativo. 

L a  C on stitu c ión  P olít ic a  y los tratad os c e lebrad os por e l presid en te  c on  la  aprobac ión  d el 
S en ad o son  la  ley su prem a. Tan to las leyes exped id as por e l C on g reso d e la  U n ión  c om o 
tod a otra  n orm ativid ad  in ferior, in c lu id as las C on stitu c ion es y leyes d e los estad os y 
d em ás reg u lac ion es, d eberán  ser ac ord es c on  la  C on stitu c ión  y los tratad os 
in tern ac ion ales. E n  c aso d e c on flic to en tre  c u alq u ier d isposic ión  y la  C on stitu c ión , 
prevalec erá  la  seg u n d a. E n  c aso d e c on flic to en tre  las leyes d el C on g reso d e la  U n ión  o 
los tratad os in tern ac ion ales y otras d isposic ion es in feriores, prevalec erán  las prim eras, 
s iem pre y c u an d o estas sean  tam bién  c on form es c on  la  C on stitu c ión .

In trod u c c ión



E x p lic a c ión

Conflicto de leyes en el orden normativo mexicano

Durante algún tiempo hubo una interrogante interpretativa sobre qué instrumento 
normativo prevalecía en caso de conflicto entre las leyes emanadas del Congreso de la 
Unión y los tratados. A este conflicto le llamamos jerarquía normativa.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha ido pronunciando poco a poco 
como el lugar que tienen los tratados internacionales dentro de nuestro sistema 
normativo. En este tenor, viene un primer pronunciamiento al respecto, en el cual la Corte 
equipara los tratados internacionales a las leyes, sin hacer algún tipo de distinción entre 
leyes federales o generales, concluyendo que se encuentran dentro del mismo escalafón 
jerárquico, pero por debajo de la Constitución.

Posteriormente, la Corte modifica ese criterio y concluye que los tratados internacionales 
se encuentran por encima de las leyes federales y generales, pero siguen estando por 
debajo de la Constitución. 

Años después, la Corte empieza a cuestionarse si el sistema jerárquico que se tenía era el 
adecuado para la resolución de las controversias que se estaban suscitando, lo cual, 
tomando en consideración las reformas en derechos humanos de 2011, lleva a realizar una 
serie de reflexiones, en las que, partiendo de dicha reforma, la Corte adopta el texto 
constitucional como un bloque normativo constitucional partiendo de la interpretación del 
artículo 1º Constitucional en el que, tratándose de derechos humanos, los tratados 
internacionales y la propia constitución se encuentran en un plano de igualdad, con la 
salvedad de que estos no se contrapongan a lo dicho por la Constitución.
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E x p lic a c ión

Derecho in ternacional a tráves de las sentencias de los tribunales internacionales

En cuanto a los derechos humanos, todas las autoridades están obligadas a promoverlos, 
respetarlos, protegerlos y garantizarlos. En particular, todos los jueces deben realizar un 
control de constitucionalidad que incluye los derechos humanos en tratados 
internacionales. Al aplicar aquellos contenidos en los tratados del sistema interamericano 
deberán aplicar la interpretación generada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en su jurisprudencia.



E x p lic a c ión

Autoaplicación de los tratados internacionales

En la doctrina, tradicionalmente, se distinguen los tratados en razón de la necesidad de 
contar con legislación para su aplicación en el orden interno en México. A los tratados que 
requerían de legislación para su aplicación se les denominaba como heteroaplicativos. A 
aquellos que no la requerían se les denominaba autoaplicativos.

En tal sentido, podemos señalar que, una vez celebrado algún tratado internacional, a 
nuestro ordenamiento nacional, en su mayoría, son de aplicación inmediata 
(autoaplicativos), es decir, que no requieren al efecto la creación de cuerpos normativos de 
desarrollo.

Por otro lado, existen tratados internacionales en los que no únicamente basta la 
realización del proceso interno para su celebración, sino que su aplicación en el derecho 
interno queda supeditado a la expedición de leyes o disposiciones pertinentes 
(heteroaplicativas). 

En síntesis, existen tratados internacionales que, con su sola entrada en vigor, son 
aplicables, sin embargo, también existen otros que requieren llevar a cabo gestiones 
adicionales para su aplicación, como la creación de nuevas normas



Ejercicio

Investiga un criterio jurisprudencial 
emitido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sobre la 
aplicación de tratados internacionales 
en el ámbito nacional.

Realiza un post con la principal 
conclusión a la que llegaste y emite tu 
opinión.



C ie rre

La aplicación de los tratados internacionales ha sufrido un desarrollo muy 
positivo en  los ú ltim os añ os d esd e u n a perspec tiva  in teg rad ora , prog resista , d e  
d erec h o in tern ac ion al y m ás c on sisten te  d esd e e l ord en  in tern o sobre  la  re lac ión  
d e los órd en es in tern ac ion ales y d om éstic os.

L o an terior se  c on solid ó c on  la  reform a c on stitu c ion al d e  20 11 en  m ateria  d e  
d erec h os h u m an os, pero era  ya  prec ed id o por u n a in terpretac ión  m ás avan zad a 
e  in tern ac ion alista  por parte  d e los tribu n ales fed era les q u e h a  c on tin u ad o h asta  
e l m om en to. E sto es resu ltad o d e u n a serie  d e  proc esos q u e vien en  d esd e los 
añ os oc h en ta  d el s ig lo pasad o y q u e h an  ten id o c om o c on sec u en c ia  u n  país 
abierto e  in serto plen am en te en  e l ord en  in tern ac ion al, y c om prom etid o a  
perseg u ir la  m ás a lta  vig en c ia  en  m ateria  d e  d erec h os h u m an os en  e l p lan o 
in tern o. P or su pu esto, aú n  existen  retos im portan tes por d elan te , y los abog ad os 
d ebem os seg u ir ju g an d o u n  papel im portan te  en  im pu lsar esta  reform a. 
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La discusión sobre la relación que existe entre estos dos 
órd en es ju ríd ic os h a  estad o presen te  en  tod a la  h istoria  d el 
d erec h o in tern ac ion al, s i b ien  n o h a  a lc an zad o c on c lu sion es 
d efin itivas en  la  soc ied ad  in tern ac ion al, u n  pu n to 
im portan te  es q u e este  problem a tien e d os perspec tivas 
d istin tivas.

U n a es aq u ella  d esd e e l d erec h o in tern ac ion al, q u e parte  d e 
la  presu n c ión  d e q u e e l E stad o en  su  tota lid ad  se  oblig a  en  
e l p lan o in tern ac ion al. L a  otra  es d esd e e l d erec h o n ac ion al, 
en  e l q u e c ad a E stad o d eterm in a la  form a d e rec epc ión  d el 
d erec h o in tern ac ion al en  su  d erec h o in tern o, y e l pu n to d e 
partid a , g en era lm en te , es su  sistem a c on stitu c ion al.

L a  re lac ión  a  la  q u e se  refiere  este  tem a es la  form a en  la  
q u e los sistem as ju ríd ic os d e c ad a E stad o ac eptan  o 
d esec h an  las n orm as y sen ten c ias d e  d erec h o in tern ac ion al, 
para  d espu és in c orporarlas o n o a l d erec h o d om éstic o. 

L a  rec epc ión  d e u n  d erec h o se  refiere  a l proc eso en  e l q u e 
u n a c om u n id ad  ac epta  librem en te n orm as y pau tas d e u n  
sistem a ju ríd ic o extern o, asim ilán d olo d en tro d e su  d erec h o 
in tern o, q u e su fre  u n a tran sform ac ión .

In trod u c c ión



E x p lic a c ión

Relación entre derecho interno y derecho internacional

Sin duda alguna, una de las mayores interrogantes que surgen al momento hablar de 
derecho internacional es su relación respecto a los cuerpos normativos del derecho 
nacional. Por ello, desde una perspectiva doctrinal, debemos partir de las teorías monista y 
dualista, mismas que ya hemos conceptualizado en la introducción al presente tema.

Al respecto, cabe señalar que si bien se estamos ante la presencia de dos teorías que 
plantean la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional desde dos 
perspectivas distintas, ambas se enfocan en analizar la conexión o trato que tiene uno con 
otro.

Ello, en tanto que por un lado la teoría monista sostiene que el derecho internacional y las 
normas del derecho interno forman un sistema jurídico único, mientras que, por el 
contrario, la teoría dualista señala que no existe un sistema jurídico único, sino que ambos 
son completamente separados e independientes entre sí.

Cada Estado ha tenido diferentes políticas sobre el tipo de recepción que reconoce, incluso 
puede existir el caso en el que en un mismo sistema jurídico existan diferentes posiciones 
sobre este tema. Un ejemplo podría ser que diferentes tribunales en un mismo Estado se 
hayan pronunciado al respecto en sentido contrario y que aún no exista un criterio 
unificador por el tribunal superior jerárquico.



E x p lic a c ión

Cada vez es más común que las normas internacionales regulen cuestiones internas que, 
a  m en u d o, tam bién  son  objeto d e reg u lac ión  por n orm as n ac ion ales. N o es extrañ o q u e, 
a l c u estion arse  la  va lid ez d e u n a ley, u n  ac to o u n a resolu c ión , e l prim er exam en  a  rea lizar 
es c on statar e l ord en  n orm ativo aplic able . S u ele  preg u n tarse  si u n a  d isposic ión  d e orig en  
n ac ion al o in tern ac ion al es la  referen c ia . D eja  d e  sorpren d er q u e la  reg la  in tern ac ion al a  
m en u d o se  su m a a  la  prem isa  n orm ativa  a  través d e la  c u al se  d a  solu c ión  a l problem a.



E x p lic a c ión

Reglas sobre los 
tratados 
internacionales y su 
aplicación en México

De acuerdo con lo que 
dispone el artículo 31 
de la Convención de 
Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, un 
tratado internacional 
debe interpretarse de 
buena fe conforme al 
sentido corriente que 
haya de atribuirse a los 
términos del tratado 
en el contexto de estos 
y teniendo en cuenta 
su objeto y fin.



E x p lic a c ión

Así, cuando el significado natural y ordinario de las palabras esté claro, un tratado 
d eberá  in terpretarse  d e bu en a fe  c on form e a l sen tid o c orrien te  q u e h aya  d e atri-
bu irse a  los térm in os d el tratad o en  e l c on texto d e estos y ten ien d o en  c u en ta  su  
objeto y fin , por lo q u e n o h ay por q u é rec u rrir a  otros m ed ios o prin c ip ios d e 
in terpretac ión .

P or otro lad o, es im portan te  resa ltar q u e para  c om pren d er e l a lc an c e d e lo estable-
c id o en  u n  in stru m en to in tern ac ion al d eben  c on sid erarse  las reg las establec id as en  
e l artíc u lo q u e n os oc u pa, pu es e l m ism o n o c on travien e lo d ispu esto en  e l artíc u lo 
14 , c u arto párrafo d e n u estra  C on stitu c ión .

P or e llo, en  c on c ord an c ia  c on  e l artíc u lo 31 d e la  m en c ion ad a C on ven c ión , para  
in terpretar los ac tos ju ríd ic os d e la  referid a  n atu ra leza  c om o reg la  g en era l d ebe, en  
prin c ipio, ac u d irse  a l sen tid o litera l d e  las pa labras u tilizad as por las partes c on tra-
tan tes a l red ac tar e l respec tivo d oc u m en to fin a l d ebien d o, en  tod o c aso, ad optar la  
c on c lu sión  q u e sea  lóg ic a  c on  e l c on texto propio d el tratad o y ac ord e c on  e l objeto o 
fin  q u e se  tu vo c on  su  c elebrac ión ; es d ec ir, d ebe ac u d irse  a  los m étod os d e 
in terpretac ión  litera l, s istem átic a  y te leológ ic a .



Ejercicio

Realiza un cuadro comparativo entre las 
corrientes/teorías para la aproximación 
del derecho nacional al derecho 
internacional: la monista y la dualista.



C ie rre

Este tema es de gran relevancia para el derecho internacional en su conjunto, 
sin  em barg o, es espec ia lm en te  im portan te  para  la  e jec u c ión  y aplic ac ión  d e 
n orm as d e d erec h o in tern ac ion al. E l prin c ipal problem a a l q u e se  en fren ta  e l 
d erec h o in tern ac ion al, en  re lac ión  c on  e l d erec h o n ac ion al, es su  fa lta  d e  pod er 
c oac tivo, ad em ás d e q u e existe  u n a posible  pérd id a  d e au ton om ía  y soberan ía  
d e  los E stad os, a l ac eptar q u e u n  ord en  ju ríd ic o extern o reg u le  su  c on d u c ta  y 
pu ed a san c ion ar su s ac tos u  om ision es.

A sim ism o, es im portan te  rem arc ar la  im portan c ia  d e  q u e existan  c riterios c laros 
y c on g ru en tes d en tro d e los sistem as ju ríd ic os in tern os, ya  q u e esto tien e 
g ran d es efec tos en  la  forta leza  o d ebilid ad  d el s istem a d e n orm as d e d erec h o 
in tern ac ion al. E s d ec ir, existe  u n a re lac ión  d irec ta  en tre  e l exac to c u m plim ien to 
d e las n orm as d e d erec h o in tern ac ion al y la  forta leza  d el este , o en tre  e l 
d esc on oc im ien to d e n orm as q u e rijan  la  c on d u c ta  d e u n  E stad o c on tra  la  
d ebilid ad  q u e presen ta  a l n o log rar q u e los su jetos reg u lad os ac tú en  d e la  
m an era  en  q u e su s n orm as lo establec en .

E s n ec esario q u e este  tem a se  sig a  estu d ian d o y q u e poc o a  poc o los E stad os 
establezc an  c riterios c oh eren tes, c on sisten tes y c on g ru en tes en  c u an to a l 
d erec h o in tern ac ion al d en tro d e su s m ism os órd en es leg ales.
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ju r is d ic c ión  y  c on flic tos  d e  
a p lic a c ión  d e  n orm a s  n a c ion a le s   

e  in te rn a c ion a le s



Las fuentes del derecho internacional, la responsabilidad internacional del Estado y de otros 
su jetos d el d erec h o in tern ac ion al, las c u estion es d e ju risd ic c ión  y c om peten c ia , y la  re lac ión  
en tre  e l d erec h o n ac ion al y e l in tern ac ion al n o c orrespon d e n  a  tópic os espec ífic os d e 
reg u lac ión , s in o a  las reg las fu n d am en tales q u e se  aplic an  en  tod os los tópic os.

E n  este  tem a se  id en tific arán  a lg u n as d e las áreas su bstan tivas d e  reg u lac ión  in tern ac ion al y, 
espec ia lm en te , c óm o h a  sid o e l d esarrollo d el d erec h o in tern ac ion al. 

P or ta l m otivo, es im portan te  c on sid erar q u e la  reg u lac ión  in tern ac ion al se  h a  id o 
exten d ien d o a  lo larg o d el t iem po, y h asta  la  fec h a se  h an  am pliad o los tópic os sobre  los 
c u ales se  va  m od ific an d o c on  base  en  e l d erec h o in tern ac ion al y las re lac ion es q u e se  tien en  
en tre  los E stad os.

In trod u c c ión



E x p lic a c ión

Si bien el derecho internacional tiene algunos antecedentes en el derecho de la 
an tig ü ed ad , su  orig en  c om o d isc ip lin a  m od ern a se  d a  a lred ed or d e los sig los XV II y XV III, 
c on  los prim eros tratad istas españ oles V ittoria y S u árez, d el h olan d és H u g o G rotiu s y otros 
c om o d e V atte l. S i b ien  V ittoria y S u árez esc rib ieron  c on  an teriorid ad  a  G rotiu s, es a  este  a l 
q u e se  le  rec on oc e c om o el prim ero q u e le  d a  a  la  d isc ip lin a  los fu n d am en tos q u e la  h an  
llevad o a  ser lo q u e c on oc em os h oy en  d ía . L a  pu blic ac ión  m ás sig n ific ativa  en  e l c am po 
fu e E l D erec h o d e la  G u erra  y la  P az, en  la  q u e en  tres tom os d esc ribe  las prin c ipales 
n orm as c on su etu d in arias in tern ac ion ales d e  la  époc a  tan to en  tiem pos d e g u erra  c om o d e 
paz. Tam bién  pu blic ó sobre  d erec h o m arítim o, in c lu yen d o u n  tratad o sobre  la  libertad  d e 
los m ares, ad em ás d e a lg u n as obras literarias y d e  poesía .

L o q u e es im portan te  d estac ar es q u e ese  títu lo m arc a  lo q u e sería  e l d esarrollo tem pran o 
d el d erec h o in tern ac ion al, esen c ia lm en te  d ivid id o en  e l d erec h o aplic able  en  tiem po d e 
paz y aq u el aplic able  en  tiem po d e g u erra . E ste  ú ltim o in c lu ía  tam bién  las c au sas q u e 
h ac ían  q u e u n a g u erra  fu era  ju sta  o in ju sta  y las d istin tas c on sec u en c ias q u e se  pod ían  
d espren d er d e e llo bajo e l d erec h o c on su etu d in ario in tern ac ion al d e  la  époc a .

Orígenes: el derecho de paz y el derecho de guerra
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La concepción de la causa justa antecede a G rotiu s y q u izá  se  en c u en tre  en  e l c en tro 
d e los d ilem as ac erc a  d e la  g u erra  y la  paz d esd e la  an tig ü ed ad . P or e jem plo, los 
g rieg os c on sid eraban  ju sto h ac erle  la  g u erra  a  los bárbaros y n o g rieg os. V arios 
c ien tos d e añ os d espu és, prim ero S an  A g u stín , en  e l s ig lo IV , lu eg o S an to Tom ás d e 
A q u in o, en  e l s ig lo XIII , c on c eptu alizan  la  d oc trin a  d e la  c au sa  ju sta  a lred ed or d e los 
e lem en tos d e la  au torid ad  d e q u ien  in ic ia  la  g u erra , las razon es ju stas para  ir a  la  
g u erra  y la  leg itim id ad  d e los objetivos d e la  m ism a (H on g sh en g , 20 0 6).

N atu ra lm en te , parte  d el problem a está  en  las perspec tivas d esd e d on d e se  ju stific an  
las c au sas ju stas. D avid  K en n ed y sostien e q u e d u ran te  e l s ig lo XV III y, espec ia lm en te , 
e l XIX, c on  las g u erras N apoleón ic as, la  c on c epc ión  d e la  g u erra  c am bia  d e u n a 
ac tivid ad  aristoc rátic a , d e  soberan o o m on arc a , a  u n a c on c epc ión  d e la  g u erra  
n ac ion al, d e  la  repú blic a , d e  la  soc ied ad  en tera  (K en n ed y, 20 0 7). E sto irá  d an d o paso a  
las g u erras d e  m ás am plio espec tro, a  la  g u erra  tota l d e  la  c u al las d os g u erras 
m u n d ia les son  los c asos m ás e jem plific ativos y c ru en tos.

L a  G u erra  C ivil en  los E stad os U n id os c on stitu ye e l in ic io d e lo q u e h oy d en om in am os 
d erec h o h u m an itario. A q u í e l én fasis  d eja  d e  estar en  las ju stific ac ion es d e la  g u erra , 
para  lim itar su s im pac tos sobre  la  poblac ión  c ivil. S e  em pieza  así a  d istin g u ir d e  lo q u e 
los c lásic os d en om in aron  jus ad bellum , e l d erec h o sobre  e l u so d e la  fu erza , d el jus in 
bellum , e l d erec h o en  e l u so d e la  fu erza . E l C om ité  d e la  C ru z R oja  se  c on vierte  d esd e 
en ton c es en  e l prom otor y g u ard ián  d el d erec h o h u m an itario, o jus in bellum .

A  fin a les d el s ig lo XIX e  in ic ios d el s ig lo XX se  prod u c en  las prim eras c on ven c ion es 
in tern ac ion ales q u e abord an  las reg las para  lim itar los efec tos d e la  g u erra . E sto se  
refle ja  espec ia lm en te  en  las C on ven c ion es d e la  H aya  d e 18 99 y 190 7, y las 
C on ven c ion es d e G in ebra  d e 1927.
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Derecho ambiental 
internacional

El Derecho ambiental 
internacional es uno de esos 
temas de un desarrollo muy 
reciente que tuvo en un inicio 
un auge más dinámico en el 
ámbito internacional y 
paulatinamente se ha visto 
reflejado en los ordenamientos 
jurídicos nacionales. El 
precedente al que se le 
reconoce como iniciador del 
derecho ambiental 
internacional es el caso de la 
fundidora Trail en Canadá, más 
conocido como Caso del 
Smelter Trail .



E x p lic a c ión

Ambas son de las Naciones Unidas.

E n  estas c on feren c ias se  ac ord aron  c iertos prin c ipios q u e pau latin am en te h an  sid o 
in c orporad os a  los in stru m en tos in tern ac ion ales y, sobre  tod o, a  las leg islac ion es o 
polít ic as pú blic as n ac ion ales. E stos n o c on stitu yen  n orm as d e d erec h o in tern ac ion al, 
las d ec larac ion es d e referen c ia  son  d e n atu ra leza  polít ic a  y n o lo serán  h asta  q u e 
sean  ad optad os en  la  prác tic a  y rec on oc id os c om o oblig atorios por los E stad os.

A c tu alm en te , existe  u n  d ebate  sobre  c u áles d e  e llos se  h an  c rista lizad o en  reg las d e  
d erec h o in tern ac ion al, a lg u n os h an  sid o refle jad os en  in stru m en tos reg ion ales o en  
e l d erec h o d om éstic o. In d epen d ien tem en te d el d ebate  leg al, estos prin c ipios 
refle jan  u n  c on sen so m oral y d e  polít ic a  pú blic a  d e g ran  peso sobre  e l t ipo d e 
aproxim ac ión  q u e d ebe ten er e l ord en  reg u latorio a  los retos am bien ta les. E n tre  
estos se  en c u en tran  e l d e  preven c ión , q u e posiblem en te es e l m ás c on solid ad o a  
n ivel ju ríd ic o, e l prec au torio, e l d e  n o reg resión  o prog resivid ad  d el d erec h o 
am bien ta l y e l d e  oblig ac ion es o étic a  in terg en erac ion al.



E x p lic a c ión

El mar también es uno de los bienes comunes de la humanidad y uno de los temas 
h istóric am en te lig ad os a l d esarrollo d el d erec h o in tern ac ion al. E s u n  m ed io d e 
tran sporte , u n a  fu en te  d e d esarrollo ec on óm ic o d e g ran  im portan c ia , u n  rec u rso 
n atu ra l in valu able , ya  q u e n o solo es e l orig en  d e la  vid a  m ism a, sin o q u e a lberg a  e l 
m ayor n ú m ero d e espec ies vivas q u e se  c on oc en . E s tam bién  u n  reg u lad or n atu ra l d e  
la  tem peratu ra  d el p lan eta , u n a fu en te  d e oxíg en o, en tre  otros m ú ltip les servic ios 
am bien ta les.

E l m ar es, ad em ás, u n  patrim on io visu al y c u ltu ra l, h a  atra íd o a l h om bre d esd e e l 
in ic io d e los tiem pos y h oy m ás q u e n u n c a m erec e ser proteg id o por su  va lor 
in trín sec o, y por lo q u e represen ta  para  la  su perviven c ia  y c a lid ad  d e vid a  d el ser 
h u m an o.

L a  libertad  d e los m ares, mare liberum , fu e  d efen d id a  por poten c ias c om o In g laterra  
en  los sig los XV III y XIX c om o u n  prin c ip io d e d erec h o in tern ac ion al, y d esc rita  c om o 
ta l orig in alm en te por G rotiu s. C om o sabes, esta  is la  h a  ten id o u n a voc ac ión  
im portan te  a l m ar y en  ese  tiem po se  c on virtió en  u n a poten c ia , prin c ipalm en te  por 
su  flota  n aviera  y su  d om in io d el m ar. O tras n ac ion es c om o C h in a , s in  u n a presen c ia  
n aviera  im portan te , pero c on  g ran d es litora les, propu g n aban  por u n  prin c ipio d e los 
m ares c errad os a l libre  trán sito y c on trolad os por las n ac ion es d e su s litora les.

H oy en  d ía , e l prin c ip io n o solo d e la  libertad  d e trán sito en  m ar abierto, s in o d e su  
n atu ra leza  c om o bien  c om ú n  d e la  h u m an id ad  está  firm em en te rec on oc id o. E l m ar 
territoria l c on stitu ye u n o d e los lím ites a  su  n atu ra leza  c om o u n  bien  c om ú n  a l 
c on sid erarse  u n a exten sión  d el territorio d el E stad o y, c om o ta l, parte  in teg ran te  d e 
su  territorio.

Derecho del mar



Ejercicio

Realiza un mapa conceptual con las 
principales materias sobre las cuáles se 
realiza una regulación a nivel 
internacional.



C ie rre

La extensión del derecho internacional es significativa y, por lo tanto, su 
c on oc im ien to y m an ejo, así c om o su  m ejor rec epc ión  e  in terac c ión  c on  e l d erec h o 
n ac ion al, son  aspec tos im portan tes. 

Tod o trabajo d e aplic ac ión  d el m ism o in ic ia  g en era lm en te  c on  in vestig ar si existen  
fu en tes c on ven c ion ales para  su  tratam ien to. U n  bu en  lu g ar para  in ic iar esta  
in vestig ac ión  es la  pág in a  sobre  tratad os d e los c u ales M éxic o es parte  q u e 
m an tien e la  S ec retaría  d e  R elac ion es E xteriores d e  M éxic o.

A h ora  b ien , e l presen te  tem a n os lleva  a  reflexion ar sobre  la  re levan c ia  d el d erec h o 
in tern ac ion al, in d epen d ien tem en te d el área  y pa ís d on d e d esarrolles tu  prác tic a  
profesion al.

M éxic o es u n  país c on  m ás d e 4 0 0 0  k ilóm etros d e fron tera  territoria l c on  estad os 
m u y d iversos. E n  c ad a u n a d e e llas c om parte  ríos c on  los países fron terizos. E l litora l 
m exic an o tien e u n a exten sión  d e poc o m ás d e 11,50 0  k ilóm etros en tre  e l litora l este  
y e l oeste . C om o poc os países, ten em os sa lid a  a  d os oc éan os. L a  zon a ec on óm ic a  
exc lu siva  d e M éxic o es d e  c asi 22 m illon es d e k ilóm etros c u ad rad os. E s u n  país d e  
tran sic ión  g eog ráfic a  y ec ológ ic a  en tre  A m éric a  d el N orte  y A m éric a  C en tra l y 
S u d am éric a , refle jan d o tam bién  su  posic ión  n atu ra l c om o pu en te  en tre  estas 
reg ion es.

E xiste  u n  m ovim ien to d e in m ig rac ión  en  n u estra  fron tera  su r y d e  em ig rac ión  en  
n u estra  fron tera  n orte . E l n ú m ero d e m exic an os vivien d o en  e l extran jero, sobre  
tod o en  los E stad os U n id os, es m u y a lto. M éxic o es u n  exportad or n eto c u ltu ra l a  la  
reg ión  latin oam eric an a, c on  u n a in d u stria  exportad ora  m u y d in ám ic a  y 
d iversific ad a .

E ste  es u n  país d e  atrac c ión  d e in version es extran jeras, pero tam bién  ah ora  u n  
exportad or d e in version es a  otros países d e  la  reg ión . M éxic o es u n a d e las n ac ion es 
c on  m ayor b iod iversid ad  en  e l m u n d o y u n o d e los prin c ipales c on  m ás espec ies 
en d ém ic as. E stas, en tre  otras m u c h as razon es, h ac en  im portan te  y n ec esario q u e 
M éxic o sea  u n  partic ipan te  ac tivo y c on stru c tivo en  e l rég im en  ju ríd ic o 
in tern ac ion al.
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	Esta disposición establece en este sistema constitucional lo que se conoce como jerarquía de las leyes, es decir, la relación vertical del orden normativo. ��La Constitución Política y los tratados celebrados por el presidente con la aprobación del Senado son la ley suprema. Tanto las leyes expedidas por el Congreso de la Unión como toda otra normatividad inferior, incluidas las Constituciones y leyes de los estados y demás regulaciones, deberán ser acordes con la Constitución y los tratados internacionales. En caso de conflicto entre cualquier disposición y la Constitución, prevalecerá la segunda. En caso de conflicto entre las leyes del Congreso de la Unión o los tratados internacionales y otras disposiciones inferiores, prevalecerán las primeras, siempre y cuando estas sean también conformes con la Constitución.����
	Conflicto de leyes en el orden normativo mexicano� �Durante algún tiempo hubo una interrogante interpretativa sobre qué instrumento normativo prevalecía en caso de conflicto entre las leyes emanadas del Congreso de la Unión y los tratados. A este conflicto le llamamos jerarquía normativa.��Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha ido pronunciando poco a poco como el lugar que tienen los tratados internacionales dentro de nuestro sistema normativo. En este tenor, viene un primer pronunciamiento al respecto, en el cual la Corte equipara los tratados internacionales a las leyes, sin hacer algún tipo de distinción entre leyes federales o generales, concluyendo que se encuentran dentro del mismo escalafón jerárquico, pero por debajo de la Constitución.��Posteriormente, la Corte modifica ese criterio y concluye que los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes federales y generales, pero siguen estando por debajo de la Constitución. ��Años después, la Corte empieza a cuestionarse si el sistema jerárquico que se tenía era el adecuado para la resolución de las controversias que se estaban suscitando, lo cual, tomando en consideración las reformas en derechos humanos de 2011, lleva a realizar una serie de reflexiones, en las que, partiendo de dicha reforma, la Corte adopta el texto constitucional como un bloque normativo constitucional partiendo de la interpretación del artículo 1º Constitucional en el que, tratándose de derechos humanos, los tratados internacionales y la propia constitución se encuentran en un plano de igualdad, con la salvedad de que estos no se contrapongan a lo dicho por la Constitución.���
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	Derecho internacional a tráves de las sentencias de los tribunales internacionales� �En cuanto a los derechos humanos, todas las autoridades están obligadas a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. En particular, todos los jueces deben realizar un control de constitucionalidad que incluye los derechos humanos en tratados internacionales. Al aplicar aquellos contenidos en los tratados del sistema interamericano deberán aplicar la interpretación generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia.���
	Autoaplicación de los tratados internacionales��En la doctrina, tradicionalmente, se distinguen los tratados en razón de la necesidad de contar con legislación para su aplicación en el orden interno en México. A los tratados que requerían de legislación para su aplicación se les denominaba como heteroaplicativos. A aquellos que no la requerían se les denominaba autoaplicativos.� �En tal sentido, podemos señalar que, una vez celebrado algún tratado internacional, a nuestro ordenamiento nacional, en su mayoría, son de aplicación inmediata (autoaplicativos), es decir, que no requieren al efecto la creación de cuerpos normativos de desarrollo.� �Por otro lado, existen tratados internacionales en los que no únicamente basta la realización del proceso interno para su celebración, sino que su aplicación en el derecho interno queda supeditado a la expedición de leyes o disposiciones pertinentes (heteroaplicativas). � �En síntesis, existen tratados internacionales que, con su sola entrada en vigor, son aplicables, sin embargo, también existen otros que requieren llevar a cabo gestiones adicionales para su aplicación, como la creación de nuevas normas
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	 Certificado en �Derecho �Internacional
	La discusión sobre la relación que existe entre estos dos órdenes jurídicos ha estado presente en toda la historia del derecho internacional, si bien no ha alcanzado conclusiones definitivas en la sociedad internacional, un punto importante es que este problema tiene dos perspectivas distintivas.��Una es aquella desde el derecho internacional, que parte de la presunción de que el Estado en su totalidad se obliga en el plano internacional. La otra es desde el derecho nacional, en el que cada Estado determina la forma de recepción del derecho internacional en su derecho interno, y el punto de partida, generalmente, es su sistema constitucional.��La relación a la que se refiere este tema es la forma en la que los sistemas jurídicos de cada Estado aceptan o desechan las normas y sentencias de derecho internacional, para después incorporarlas o no al derecho doméstico. ��La recepción de un derecho se refiere al proceso en el que una comunidad acepta libremente normas y pautas de un sistema jurídico externo, asimilándolo dentro de su derecho interno, que sufre una transformación.��
	Relación entre derecho interno y derecho internacional��Sin duda alguna, una de las mayores interrogantes que surgen al momento hablar de derecho internacional es su relación respecto a los cuerpos normativos del derecho nacional. Por ello, desde una perspectiva doctrinal, debemos partir de las teorías monista y dualista, mismas que ya hemos conceptualizado en la introducción al presente tema.��Al respecto, cabe señalar que si bien se estamos ante la presencia de dos teorías que plantean la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional desde dos perspectivas distintas, ambas se enfocan en analizar la conexión o trato que tiene uno con otro.��Ello, en tanto que por un lado la teoría monista sostiene que el derecho internacional y las normas del derecho interno forman un sistema jurídico único, mientras que, por el contrario, la teoría dualista señala que no existe un sistema jurídico único, sino que ambos son completamente separados e independientes entre sí.��Cada Estado ha tenido diferentes políticas sobre el tipo de recepción que reconoce, incluso puede existir el caso en el que en un mismo sistema jurídico existan diferentes posiciones sobre este tema. Un ejemplo podría ser que diferentes tribunales en un mismo Estado se hayan pronunciado al respecto en sentido contrario y que aún no exista un criterio unificador por el tribunal superior jerárquico.��
	Cada vez es más común que las normas internacionales regulen cuestiones internas que, a menudo, también son objeto de regulación por normas nacionales. No es extraño que, al cuestionarse la validez de una ley, un acto o una resolución, el primer examen a realizar es constatar el orden normativo aplicable. Suele preguntarse si una disposición de origen nacional o internacional es la referencia. Deja de sorprender que la regla internacional a menudo se suma a la premisa normativa a través de la cual se da solución al problema.��
	Reglas sobre los tratados internacionales y su aplicación en México��De acuerdo con lo que dispone el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un tratado internacional debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.�
	Así, cuando el significado natural y ordinario de las palabras esté claro, un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atri-buirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin, por lo que no hay por qué recurrir a otros medios o principios de interpretación.��Por otro lado, es importante resaltar que para comprender el alcance de lo estable-cido en un instrumento internacional deben considerarse las reglas establecidas en el artículo que nos ocupa, pues el mismo no contraviene lo dispuesto en el artículo 14, cuarto párrafo de nuestra Constitución.�����������Por ello, en concordancia con el artículo 31 de la mencionada Convención, para interpretar los actos jurídicos de la referida naturaleza como regla general debe, en principio, acudirse al sentido literal de las palabras utilizadas por las partes contra-tantes al redactar el respectivo documento final debiendo, en todo caso, adoptar la conclusión que sea lógica con el contexto propio del tratado y acorde con el objeto o fin que se tuvo con su celebración; es decir, debe acudirse a los métodos de interpretación literal, sistemática y teleológica.���
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	Número de diapositiva 17
	 Certificado en �Derecho �Internacional
	Las fuentes del derecho internacional, la responsabilidad internacional del Estado y de otros sujetos del derecho internacional, las cuestiones de jurisdicción y competencia, y la relación entre el derecho nacional y el internacional no corresponden a tópicos específicos de regulación, sino a las reglas fundamentales que se aplican en todos los tópicos.��En este tema se identificarán algunas de las áreas substantivas de regulación internacional y, especialmente, cómo ha sido el desarrollo del derecho internacional. ��Por tal motivo, es importante considerar que la regulación internacional se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo, y hasta la fecha se han ampliado los tópicos sobre los cuales se va modificando con base en el derecho internacional y las relaciones que se tienen entre los Estados.���
	��Si bien el derecho internacional tiene algunos antecedentes en el derecho de la antigüedad, su origen como disciplina moderna se da alrededor de los siglos XVII y XVIII, con los primeros tratadistas españoles Vittoria y Suárez, del holandés Hugo Grotius y otros como de Vattel. Si bien Vittoria y Suárez escribieron con anterioridad a Grotius, es a este al que se le reconoce como el primero que le da a la disciplina los fundamentos que la han llevado a ser lo que conocemos hoy en día. La publicación más significativa en el campo fue El Derecho de la Guerra y la Paz, en la que en tres tomos describe las principales normas consuetudinarias internacionales de la época tanto en tiempos de guerra como de paz. También publicó sobre derecho marítimo, incluyendo un tratado sobre la libertad de los mares, además de algunas obras literarias y de poesía.��Lo que es importante destacar es que ese título marca lo que sería el desarrollo temprano del derecho internacional, esencialmente dividido en el derecho aplicable en tiempo de paz y aquel aplicable en tiempo de guerra. Este último incluía también las causas que hacían que una guerra fuera justa o injusta y las distintas consecuencias que se podían desprender de ello bajo el derecho consuetudinario internacional de la época.��
	La concepción de la causa justa antecede a Grotius y quizá se encuentre en el centro de los dilemas acerca de la guerra y la paz desde la antigüedad. Por ejemplo, los griegos consideraban justo hacerle la guerra a los bárbaros y no griegos. Varios cientos de años después, primero San Agustín, en el siglo IV, luego Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, conceptualizan la doctrina de la causa justa alrededor de los elementos de la autoridad de quien inicia la guerra, las razones justas para ir a la guerra y la legitimidad de los objetivos de la misma (Hongsheng, 2006).��Naturalmente, parte del problema está en las perspectivas desde donde se justifican las causas justas. David Kennedy sostiene que durante el siglo XVIII y, especialmente, el XIX, con las guerras Napoleónicas, la concepción de la guerra cambia de una actividad aristocrática, de soberano o monarca, a una concepción de la guerra nacional, de la república, de la sociedad entera (Kennedy, 2007). Esto irá dando paso a las guerras de más amplio espectro, a la guerra total de la cual las dos guerras mundiales son los casos más ejemplificativos y cruentos.��La Guerra Civil en los Estados Unidos constituye el inicio de lo que hoy denominamos derecho humanitario. Aquí el énfasis deja de estar en las justificaciones de la guerra, para limitar sus impactos sobre la población civil. Se empieza así a distinguir de lo que los clásicos denominaron jus ad bellum, el derecho sobre el uso de la fuerza, del jus in bellum, el derecho en el uso de la fuerza. El Comité de la Cruz Roja se convierte desde entonces en el promotor y guardián del derecho humanitario, o jus in bellum.��A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se producen las primeras convenciones internacionales que abordan las reglas para limitar los efectos de la guerra. Esto se refleja especialmente en las Convenciones de la Haya de 1899 y 1907, y las Convenciones de Ginebra de 1927.��
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	Derecho ambiental internacional��El Derecho ambiental internacional es uno de esos temas de un desarrollo muy reciente que tuvo en un inicio un auge más dinámico en el ámbito internacional y paulatinamente se ha visto reflejado en los ordenamientos jurídicos nacionales. El precedente al que se le reconoce como iniciador del derecho ambiental internacional es el caso de la fundidora Trail en Canadá, más conocido como Caso del Smelter Trail.��
	��Ambas son de las Naciones Unidas.��En estas conferencias se acordaron ciertos principios que paulatinamente han sido incorporados a los instrumentos internacionales y, sobre todo, a las legislaciones o políticas públicas nacionales. Estos no constituyen normas de derecho internacional, las declaraciones de referencia son de naturaleza política y no lo serán hasta que sean adoptados en la práctica y reconocidos como obligatorios por los Estados.��Actualmente, existe un debate sobre cuáles de ellos se han cristalizado en reglas de derecho internacional, algunos han sido reflejados en instrumentos regionales o en el derecho doméstico. Independientemente del debate legal, estos principios reflejan un consenso moral y de política pública de gran peso sobre el tipo de aproximación que debe tener el orden regulatorio a los retos ambientales. Entre estos se encuentran el de prevención, que posiblemente es el más consolidado a nivel jurídico, el precautorio, el de no regresión o progresividad del derecho ambiental y el de obligaciones o ética intergeneracional.
	��El mar también es uno de los bienes comunes de la humanidad y uno de los temas históricamente ligados al desarrollo del derecho internacional. Es un medio de transporte, una fuente de desarrollo económico de gran importancia, un recurso natural invaluable, ya que no solo es el origen de la vida misma, sino que alberga el mayor número de especies vivas que se conocen. Es también un regulador natural de la temperatura del planeta, una fuente de oxígeno, entre otros múltiples servicios ambientales.��El mar es, además, un patrimonio visual y cultural, ha atraído al hombre desde el inicio de los tiempos y hoy más que nunca merece ser protegido por su valor intrínseco, y por lo que representa para la supervivencia y calidad de vida del ser humano.��La libertad de los mares, mare liberum, fue defendida por potencias como Inglaterra en los siglos XVIII y XIX como un principio de derecho internacional, y descrita como tal originalmente por Grotius. Como sabes, esta isla ha tenido una vocación importante al mar y en ese tiempo se convirtió en una potencia, principalmente por su flota naviera y su dominio del mar. Otras naciones como China, sin una presencia naviera importante, pero con grandes litorales, propugnaban por un principio de los mares cerrados al libre tránsito y controlados por las naciones de sus litorales.��Hoy en día, el principio no solo de la libertad de tránsito en mar abierto, sino de su naturaleza como bien común de la humanidad está firmemente reconocido. El mar territorial constituye uno de los límites a su naturaleza como un bien común al considerarse una extensión del territorio del Estado y, como tal, parte integrante de su territorio.
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