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1 N T R o D u e e I o N 

El comercio es ,. ha sido un:1 ac~.i ddad de gran importa!2. 

cia en el desarrollo de los pueblos, ha dado origen a un gr:In 

número de instituciones que sirven para apoy:ir )' facilitar l'St<l 

actividad, de este modo se han creado los diferentes tipos de 

socieJadl~S merc;-intiles, las institu~ionc·.s dt' crCd1 t<..l, dl' segu

_ros, de fianzas, los chcqt1t..~s, Jct~·~¡s dí' cnm!~in, fjdeil:omi.s<JS y 

dcm5.s documentos y netos de comcrc.io; 1.1.hio el lo con el olijc•t1.1 

de que la activitlatl comercial se dc:-:lrrol lc 1fr l .'.1 1·11•jor f0r:n;1 

posible, todas estas institucio11cs tan1bi611 auxill¡111 ,1l Jc~.!1·1·0 

llo del comercio internacional, el cual surge 1..·1.n:11.1 un;J Hf"Lc:-::1·· 

dad de obtener aquellos bienes que por diversas causas no pue

den producirse dentro del propio país. Como consecuencia de 

lo anterior surge el contrabando, que no es otra cosa que lu 

introducción o cxtracci6n de mercancías a o <le un país <lctcrmi 

nado, sin cubrir las disposiciones legales necesarias para ello 

ya sen que tales disposiciones exijan el pago de un in~ucsto o 

arancel, o requieran de una autorización especial del gobierno 

del pnis al cual se intro<lu:cnn o extraigan las mercancías. 

Esta reglamentación nl comercio exterior no es algo DU! 

vo; ya en los pueblos de la antiglledad se constituían organis

mos cspcciJles para el control de las mercancías que se impor

taran o exportaran, así encontramos que en Chino se estableci! 
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ron en los siglos IV y !11 antes de Cristo lo que se puede co! 

:-;J.derar como ":idtw.no.s", las cuales no tenían to~.1as las facult~ 

des de las que go:an actualmente, pero proveían de ciertos in

gresos al imperio. 

En la India-es donde encontramos las primeras medidas -

para que las mercancías paguen un tributo al pasar de tm terri 

torio a otro, encomend5ndose esta funci6n al ej6rcito. 

E11 Atenas se gravaba la cntratln de cicrt~ls mercancías;

la administración de las aduanas se encomcnd6 a los ''Decast61~ 

gos" quienes estaban encargados de recabar el tributo de cariíc 

ter aduanero denominado "Emporium". 

En Roma encontramos el "Portorium", que se exij ía por -

la entrada o salida de mercancías al o del imperio o de las 

provincias que lo componían, por el paso de ciertos caminos y 

puentes asi como a la entrada de las mercanc[as a las ciudades 

de su recaudación se encargaba la Oficina Pública donde se pa

gaban los impuestos o "Telonium" )" posteriormente los "Publica 

nos 11 a través de los "Porti tores 11
• 

Arabia tiene gran importancia para la historia del Der! 

cho Aduanero ya que la mayoría de los investigadores afirman 

que la palabra "Aduana" proviene de la lengua árabe; también 

fueron l~s creadores de otro impuesto cuyo objeto era gravar 

el movimiento de mercancías a la importación o, exportaci6n de

nominado ''Almojarifa:go". 
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Como se puede apreciar de todo lo anterior, el control 

gubername.ntal del comercio exterior data de mucho tiempo atrás 

y desde ent6nces han existido personas que han violado lus <lis 

posiciones legales en esta materia, dando lugar al tr5fico il! 

gal de mercancias, comunmente cbnocido como contrabando, el -

cual se ha pretendfdo erradicar de diferentes formas, en unas 

ocaciones llcgapdo a la aplicación de la pena de muerte o la -

mutilación del contrabandista, tod" ves que se ha consi <lera do 

al contrabando como una conducta sumamente perjudicial para el 

desarrollo de los pueblos, pero por otra parte nos:encontramos 

también con el hecho de que no obstante esa consideración de·

los gobiernos respecto del contrabando, una gran parte de los 

intcgrontcs de la sociedad no ven tal perjuicio en la reali:a

ci6n de esta conducta, y no nos referimos Gnicamente a aquellas 

personas que se dedican al contrabando como su ocupación habi

tual ni a aquellas otras que se dedican a la compra-venta de -

articulas de contrahando, sino a aquello parte del cuerpo so-

cial que mis que sentirse culpable por burlar la vigilancia a

duanera, ello constiture para aquel quien lo hace, una hazaña 

personal que en muchas ocaciones pretende ser imitada por la -

mayoria de los integrantes de la sociedad, atendiendo a diver

sas causas que en el presente estudio trataremos de analizar.

razón por la cual el combate a esta conducta resulta sumamente 

dificil; por otra parte, una gran cantidad de personas-antes -

que denunciar esta actividad, la fomentarán "encargando" mer-

cancias al contrabandista, ya sea que se trate de alguien que 

se dedique en forma habitual y como su forma de vivir a la co-
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rnisi6n.d' este ilicito, o sea que se trate de personas que por 

causa diversa viajan fuera del territorio nacional, convirti6! 

dosc de esta manera tarnbi6n en infractoras· de las disposicioc· 

nes aduaneras; podernos agregar a lo anterior, el afán de lucro 

desmedido, que lleva a las personas a saquear el patrimonio cu!. 

tural del pais, corno en elcaso del contrabando de joyas arque~ 

16gicas. 

Asi tenernos que el contrabando constituye un grave pro

blema social, econ6rnico y jurídico, por cuanto a la considera

ción contraria que respecto de esta conducta manifiestan pueblo 

y gobierno, ya que sus.repercusiones nefastas no son aprecia-

das en su total magnitud por la Sociedad, no obstante la cree! 

cia de los integrantes de &sta en el sentido de que, si se ca~ 

sa un dano, fiste solo afecta la Estado y en forma mínima; es 

por ello que para abordar este terna en el que la disposición 

legal choca con la conducta social, habremos de analizar prim~ 

n1rncntc a la norma corno ordenadora de una conducta debida y te! 

diente a la realización de valores, asi corno las consecuencias 

que su violación conlleve; estu<lian<lo sus principales caractc

risticas y los principales tipos que de ellas existen¡ tambi6n 

estudiaremos a la norma jurídico-penal en sus característic:is 

particulares, por cuanto a que el contrabando puede constituir 

un dcli to .. 

Estudiaremos asimismo el concepto de delito )' lo que en 

tendemos por conducta antisocial, con el objeto de precisar el 

car5cter del contrabando y si es que este puede atentar contra 
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el bien común )' Jos V3lores v creencias en que la sociedad se -

sustcn"t:a; igualmente definiremos a 1 ~ontrabando tanto en la te~ 

ria, de acu~rdo con diversos autores, como en nuestra legisla-

ción vigente, con el objeto de tratar de enunciar las principa

les causas que a nues"t:ro parecer motivan la realización de este 

ilícito, ;isí como las consecuencias mas importantes que su coml_ 

sión traen al sistema ccon6mico, social y jurídico del país. 

EL SUSTENTANTE. 

Ciudad Universitaria, D. F., diciembre de 1987. 
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CAPITULO 

NORM,AS SOCIALES Y NOR~L\S JURIDICAS 

1.1. Definición de Norma )' sus características generales. 

Entre los grupos humanos, existen incontables diferen

cias, tanto en lo que respecta a sus dimensiones, como a su -

especie, finaliJn<les, forma Je orga11i~nción, etc.; mas no nos 

interesan los grupos humanos únicamente como una mera suma de 

sus miembros como indivi<lt1os, puesto ctuc pese a su existencia 

independiente tanto en su existir como en su obrar, es neces!!_ 

ria para el desarrollo de cada uno, una serie de esfuerzos y 

obras comunes y puesto que el sentido y las finalidades de 

esos esfuerzos y obras son Je naturaleza social, tales accio

nes no se imputardn a los integrantes del grupo en particular 

sino a éste como un todo, pero, para que estas acciones sean 

congruentes unas con otras, es necesario que exista un orden 

propio, creado por los propios integrantes del grupo y que -

abarque todas las relaciones de sus miembros entre si y con 

todo el grupo que los comprende, dando cierta unidad y cohe

sión internas y al mismo tiempo un relativo hermetismo frente 

a otros grupos. 

En la vida humana colectjva es un elemento fund~mental 

la existencja de la norma, como principio supremo que regula 

la conducta de los individuos en el grupo. No podemos suponer 



la existencia de la soc.iedad sin que implícitamente se admita 

la plena vnlidlz de principios reguladores que hagan posible 

la organizaci6n social, entendiendo a éstn como los patrones 

permanentes que regulen la actuaci6n y las rC'lociones de los 

individuos en los relaciones interhumanas. Estos patrones son 

los que integran junto con la conducta de los individuos y la 

de los grupos que se adecda a ellos, la organizaci6n social. 

Ln estructura colectiva exige pues una base fundamen

tal de orden, de regularidad, de normalidad, de actividad r! 

glada, es decir que sup?ne como condición implícita la exis

tencia de normas, reglas y principios reguladores de la vida 

del grupo y de los actividades de los individuos que lo far-

mnn. 

Por lo tanto, lo que caracteriza a las sociedades es -

aquella sujeción a un orden que cada una determina, de acue!. 

do a los metas, finalidades y aspiraciones de cada grupo, con 

el objeto de regular, normar )' ordenar el actuar de todos los 

miembros integrantes de la sociedad, para la mejor realiza- -

ción de esa~ metas, finnli<lacles y aspiraciones. 

En consecuencia, uno de los aspectos esenciales del º!. 

den social, es la regulación del comportamiento, de acuerdo -

can Ja cual, la conducta úe Jos destinatarios de dicha regul!!_ 

ción, se encuentra sujeta a ciertos modelos o pnutas, los CU,il 

les a su vez se manifiestan en una serie de normas de diver

sas clases, de las cuales unas son impositivas de debcris y 
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otras son atributivas de facultades correlativamente. 

El Diccionario de la Lengua Espafiola define a Ja norma 

como una regla <le. conducta que se debe seguir o a que deben 

ajustarse las conductas, tareas, act i vida<les, etc. ( 1) • 

N. Sherif, ~n Thc l's)'cholog)' of Social Norms, 1936, 

utiliza el t!rmino norma para designar las pautas o ideas c~ 

munes que diriged las respuestas de los miembros en todos los 

grupos institucionalizados. 

Las normas sociales son por consiguiente preceptos ge

nerales que, al ser interiorizados o aceptados por .los in<livi 

duos, inducen a la conformidad en acciones simples o en jui-

cios lticos complejos, awncntando de este modo la unidad del 

grupo. 

El grado de conformidad puede variar, pero la norma a 

diferencia del ideal, nunca se aleja de la conducta real. (2) 

Por otra parte el Doctor Eusebio Castro al hablar de 

los juicios de valor define a la norma como una proposición 

fundada en cierta clase de valoración, apreciación, estima

ción - que pide, exige o .impone un cumplimiento a determinado 

sujeto o a todos los sujetos. C3J 

Por su parte F. Tonnies admitía que las accione, vari! 

ban en cuanto a la importancia vinculada con su rcali zaci6n 

apropiada )', usando la severidad de las sanciones como crite-

ria, así definía a la norma como la regla general del actuar 



o de una coi1<luctn dctcrrninadn. (-1) 

Hccasen Si ches, afirma que "norna" quierc decir exprc· 

sión de un deber ser, esto es, enunciación de algo que cstim~ 

mos que debe ser, aunque de hecho pueda quedar incumplido. (S) 

ContinGa diciendo dicho autor que no son leyes causa-

les de la n¡¡turalcza sino que son preceptos que no expresan 

de una manera forzosa los hechos, sino que prescriben deberes 

que pueden o no cumplirse. (6) 

A este respecto, el doctor Eduardo García Mfiyncz cxpl! 

ca que In palabra "norma" suele usarse en dos sentidos, uno -

amplio y otro estricto: lato scnsu se aplica a todo reglo del 

comportamiento, obligatoria o no; stricto sensu designa en 

forma exc.lusiva el principio de acción cuy:1 observnncio cons-

tituye un deber paro aqu61 o quien se dirige. Las reglas prús 

ticas cuyo cumplimiento es facultativo se llaman reglas t&cn! 

cas. A las que tienen c.'.lrúctcr obligatorio les da el nombre 

de normas. Las normas postulan deberes, mientras que los jui-

cios enunciativos o existenciales se refieren siempre, como

su denominación lo indica, a lo que cs. (?) 

La conducta humana se encuentra regida por normas que 

son de diferentes tipos y de D3turolezn y finalidad distintas. 

Así pues existen diferentes ordenamientos del comport! 

miento que de acuerdo con diversos criterios y <lesdc su pro

.pío plinto <le vista, normnn In conductn del hombre, como son 
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el. derecho, los convencionalismos o reglas ele 1 trato socia 1 

como las denomina Recasen Siches (S), también ciertos usos o 

costumbres; así como las normas mornles y los preceptos de la 

religión. 

En toda sociedad existen entonces conjuntos de normas 

de diversas clases que encuentran como punto de contacto el -

regular la vida del hombre. 

Otra cari1ctcrlstic:1 que encontr:1mos en los diferentes 

tipos de normas, es lo circunstancia de que la desobediencia 

de cualquiera de ellas trae consigo unn sanción o castigo, et 

cual puede vuriar dependiendo del tipo de norma del que se -

trate. As[ por ejemplo, la violación a una norma religiosa 

tiene corno sa11ci611 el situar a aquól que la contraviene en un 

estado de pecado, caracterizado este por un estado de angus-

tia; la violaci6n a una norma moral tiene como sanción el re-

mordimiento, provocando a su vez también un estado de angus-

tia, diferenciándose uno del otro, en que la angustia provoc~ 

da por el incumplimiento de la norma re ligios¡¡, es la viola--

ción a la norma divina, a las obligaciones para con Dios, en 

tanto que la angustia provocada por la contravención a la nor 

ma moral, deriva del incumplimiento de los deberes para con-

sigo mismo, es decir, de las normas de conducta impuestas por 

el propio individuo. La sanción de la violación a una 111:irm¡¡ -

social, de ·urbanidad o de etiqueta, tiene como castigo el 

desprecio de nuestros semejantes o el rid1culo. 
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Por último, la sanción a la violución de una norma ju

rídica puede ser la multa, In cárcel, la relegación, el conf.!_ 

namiento y hasta la misma muerte. 

A este respecto, el maestro Recasen Sichcs ( 9l, ha d.!_ 

cho que muy variadas clases de normas y autoridades constitu

yen experiencias de regulación y control social de la conduc

ta, estableciendo presiones sobre los obrares y actitudes del 

hombre, las cuales tienden a lograr que su comportamiento se 

acomode a determinados tipos adoptados por el grupo, constit~ 

~endo estas presiones, experiencias de frenos y cstfmulos pa

ra nuestro comportamiento. Agrega que no son leyes cnusnles 

de la naturaleza que expresen de una manera forzosa los he-

chos, sino que prescriben deberes. 

lle lo anterior podemos inferir entonces que las norm¡1s 

no son le enunciaci6n de lo que for:osamente ha sucedido, su

cede o suce<l~r5, sino de algo que debe ser cumplido por el 

hombre, aunque de hecho alguien no lo cumpla, porque si lo 

que l¿t norma expresa se realizara siempre y necesariamente, -

entonrf'~ pcrdC'rín su car:íctc-r de "debe ser", dejando <le cons

tituir tal norma, convirtiéndose en consccucncin en una ley 

natural explicativa de fcn6menos, esto es, en la enunciación 

de una concatenación causal constante de hechos. 

Es dcci r, que como otra característica de las normas, 

estn el que no operan directamente como causas inexorables so 

bn• los hecho< ucl comportamiento, sino que se dirigen al pen 
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samiento y a los sentimientos de las personas a quienes go--

bicrnan y llevan consigo un sentido de obligacl6n. 

ADn cuando las raíces de las norman se funden en lo 

condición misma del hombre o en sus necesidades; las normas 

no son expresión de hechos, sino que son preceptos que pueden 

ser quitados, puestos o reformados, ya que no entrañan una r~ 

L1ción forzosa de causa a efecto. 

Las normas postulan conductas que por diversas razones 

son consideradas valiosas, aunque de hecho pueda producirse -

un comportamiento contrario; precisamente porque esas conduc~ 

tas no cuentan con una realización forzosa, se les enuncia c~ 

mo un deber, el cual es diametralmente opuesto a aquello que 

forzosa e indefectiblemente habrá <le realizarse, ya que no os 

seguro que inevitablemente vaya a producirse el comportamicn-

to previsto por la norma, razón por la cual se enuncian como 

preceptos, es decir como una necesidad nomativa. Recasen Si

ches (lOl, nos dice a este respecto que el mundo de Ja norma 

es el de una necesidad de deber ser, que lo que las leyes na-

turales enuncian tiene que ser, en tanto que lo que las nor-

mas prescriben no estl asegurado por uno forzocidad natural, 

siendo lsto precisamente la raz6n por la cual se expresan co· 

mo un deber dirigido a la conducta. 

Ahora bien, con el objeto de precisar más clarimcntc 

las caracteTísticas de la norma, habremos de comparar.la con 

la ley natural, estableciendo los siguientes criterios de dis 

·tinción. 
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a) En las leyes naturah•, simplemente encontraremos • 

la enunciaci6n de principios científicos que registran unifor 

midades de fenómenos; en tanto que las normas enuncian formas 

<le conducta, es decir, formas de comportamiento, 

b) Las leyes naturales regulan relaciones necesarias 

v las normas relaciones conilngentes, dado que el supuesto de 

tod;1 norma es la 1 i bL•rtad. En relaci6n a ésto, el maestro 

Eduardo García Mrlyncz (!!) ha dicho que "la finalidad de la 

ley natural es la cxplicaci6n de las relaciones necesarias 

que median entre los fenómenos; el fin de las normas, pravo· 

car un comportamiento. Los principios científicos tienen un 

fin teórico; el de los juicios normativos es de orden prftcti· 

co". "Las leyes naturales implican la existencia de relacio·

nes necesarias entre los fenómenos. El supuesto filosófico de 

toda norma es la libertad de los sujetos a quienes ohli ga". 

e) A las leyes naturales no se les viola; se trata de 

principios que no admiten una sola excepción; en cambio las 

nornws pueden ser y de hecho son continuwnente violadas, sin 

que la violación del postulado que encierran pierda importa~ 

c:ia o valoT. 

d) La finalidad de las leyes naturales cs registrar · 

hnjo In forma de principios generales, uniformidades de fenó

menos para poder explicar la secuencia de los mismos; en cam

tiio, la finali<lnd de las normas es provocar cierta forma de 

conducL1, dC' nquí que s0 presente una nue\'a diferencia. 
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e) Las leyes naturales pueden ser verdaderas o falsas 

en cambio, las normas son válidas o nulas. La \'cracidnd o la 

falsedad de las leyes naturales depende de que registren fiel 

mente cierta uniformidad de fenómenos u bien, de que no haya 

una observación exacta acerca de los mismos. La validez o nuw 

lidad de las normas depende de su proccuimicnto de creación. 

Si una norma es cre.1da de :tl".uerdo con las regla~ del sistema 

normativo n que pertenezca, es válida; en cambio si la norma 

es cre3da violando algu11a de las rcgl~1s del si~t~m;i ¡1 que pe! 

tenezca, es nula. Garcín Máyne: al respecto :ifirm:i.quc "llna 

ley natural es v5li<la cuando es verdadera, o sc¡1, cu¡1r1Jo 1:1s· 

relaciones quC' su enunciado expresa ocu-rrcn realmente, en la 

misma forma en que éste indica. Para que las leyes físicas 

tengan validé:, es indispensable qul' los ht'chos las confjrmcn'.' 

Las normas son válidas cuando exigen un proceder intrínseca--

mente obligatorio. El concepto de obligatoriedad explicase en 

función de la idea de valor. Solo tiene sentido afirmar que 

nlgo debe ser, si lo que se postula como debido es valioso. 

Por ejemplo: podemos decir que la justicia Jebe ser, en cunn

to la justicia vale". (lZ) 

f) En las leyes naturales no se postula ningún valor; 

como su finalidad es simplemente explicativa, ninguna ley nn

tural busca la realización de un cierto valor, sino que se --

concreta únicamente a decirnos lo que ocurre en la naturale::a. 

En cambio, toda norma postula un valor o diversos valores; de 

aqul que tambi6n la valide: de la norma pueda apreciarse en -
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el sentido <le su justificnci6n, scgdn que realice de manera -

m:is o menos perfecw el valoT que postul:1 el sistema a que per 

tcnc::ca, decimos que se trata de una norma vf1lida o valiosa;-

en cambio, si 1:1 norma no logra rcali:ar el \'alar que postula 

Je acuerdo con el sistema a que pertenece, decimos que no es 

v5Ji<l:1 en el sc11ti<lo Je que no es valiosa. 

Garc1a Máyncz en este ~cnti<lo ha dicho que "mientras -

el valor de las leyes e hipótesis científicas consiste en su 

fncticida<l absoluta, el <le los juicios normati\'OS cst5 ~~1 mnr 

gen del mundo <le las realidades. Lu regla <le acción que enci~ 

rra un deber vale en si y por sí, incluso en relación c0n el 

proceder que 1:1 infringe. Las excepciones a la positividad de 

una norma nuncn son, en consecuencia, excepciones a su val i - ~ 

ele:. Lus leyes naturales, por el contrario no pueden sel" v51i 

dus si Ja ex11eriencin no las corrobora". (l 3 l 

g) Por último, las kyes naturales registran, a tra-

vés de principios, el proceso de causalidad; las normas consa 

grnn un proceso diferente, que podemos llamar proceso normat~ 

vo. El proces0 <le causal.idnd establece la rcbdón entre la 

cuusa y el efecto de tma secuencia de fenómenos cuyo origen 

solo puecle <letennlnarse en fonnn hipotético, sin poder llegar 

a determinar el efecto final. En cambio, el proceso normativo 

r1.~gi~t1·~ C.n el nncimicnto de 1 a~ consecuencias unn rclnción -

necesario, como en el proceso causal, pero el cumplimiento de 

lag mismas. pucJc s0r cont ingent0 o necesario. l\<lcmás parre -

siempre de su¡1urst0s inicinlcs ~011oci<los y llega a consc~uen-
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cias fi11alcs pr~detcrmi11:lJ:1s. 

En el reino del deber ser que comprende Jos distintos 

sistemas normativos, no podemos hnblnr de cousus y cf~ctos, -

simplemente debemos decir que existen supuestos y consecucn-

cias. Cn el proceso .. normativo conocemos los .supuestos inicia

les y la.s consecuencias fi1utlcs; en cambio en C'l proceso cau 

sal <lcsco11ocemos las causas p1·imcras que la cjc11cia solo for

mula con hipótesis y tampoco podemos determinar los efectos -

finales. En el procrso normati\'O se conocen 10.s supul~stos ini 

ciale::> r l:1s consecuencias finnlcs, porque JepC'n<leh de ·1a nor 

ma que os una creación humana. Por l.'.on:;iguicntc, es el hombre 

quic11 a travós <le la 11orma va dctcrmina11llo et\ cada c;iso los -

supuestos iniciales y lns co11sccuc11cias finales. 

1.2. Uifercntcs tipos de normas. 

Las normas sociales son u11 co11junto de rcglns qt1e cst~ 

blece el estado o la sociedad paro regular el comportamiento 

de sus miembros. 

J.as normas sociales se crean torna11do en cucnt:1 la necc 

si<la<l de regular la conducta humana con la finalidad de 4uc -

el individuo funcione adecuadamente dentro <le un grupo social 

detcrminaJo. 

Dentro de la normatividad encontrnmos cuatro sistemas 

fundamentales: el derecho, ln moral, la religi6n y !ns regla• 
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del t1·ato externo o convcncio11alismos soci~1lcs. 

El derecho lo definiremos como un sistema normativo h~ 

terónomo, bilateral, externo y coercible. 

Definiremos o lo moral como un sistema normativo nutó-

nomo, unilateral, interno e incoercible. 

A las reglas del trato externo, social o convcncionn--

lismos sociales como ltn sistcn1a 11ormativo hctcró11omo, unilnt~ 

ral, externo e .incocrl'.ilile. 

i:inalu1entc, defin1rcmos a l:l rcligió11 con10 u11 sistcmn 

normativo heterónomo, unilateral, externo e incoercible. 

En las definiciones dadas con 'interioridad, se dcstn--

can cit.~rtas c1wlidadcs que caracteri::..an a las normas úc cadu 

uno de los sistemas normativos que como los más importantes 

hemos enunciado, nsi determinaremos sucesivamente lo que sig-

nifican la hetcronomla y la autonom[o, Ju unilateralidad y In 

hilntcrt1li<lad, la interioridad y la cxtcrioridau, la cocrcih!.. 

Jidad }' In incocrcibilidad; con lo cual a su ve:, trataremos 

dP explicar las diferencias y similitudes existentes entre C! 

J;1 tinn <le las normas de estos sistemas. 

a) lle te ronomia y Autonomía. 

El significado de la hetcronomín en los sistemas norm!_l. 

tivos, quiere decir que las normas son creadas por una in~ta~ 

cin o por ulgdn sujeto distinto del destinatario de la normn 
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y <¡UC ésta le es a<lemá!" impuesta aún en ~on t ra ,]e .su \"O 1 un t ~id. 

En cambio, al hablar de autonomía de los deberes, n0s re fcri-

mos a que sea cual fuere el origen, fundamente y contenido de 

la norma; para que 5(' considere que crea deberes en un sujeto 

es preciso que éste lo hap reconocido, lo ha)·a sentido como 

algo obligatorio, como algo que considera fundado y justific! 

do. 

lle lo anterior podemos decir entonces que el derecho -

es un sistema heter6nomo, en virtud <le que sus normas son ere~ 

das por Jos organos del Estado o por la sociedad en el dere

cho consuetudinario. Pl'incipalmcnte el órgano Jegislati1•0 con~ 

tituyc la instancia o institución distinta del destinatario -

de la norma, tal como Jo hemos expresado nl hablar de Ja het~ 

ronomía, no obstante lo anterior, el derecho consuetudinario 

tambifin es un sistema heterónomo, puesto que si bien es cier

to que las normas que lo integran no son creadas por un orgo

nismo en cspcci3l, sino que son cren<lns por la Sl1t:icdad en ha 

se a la costumbre; tombién es cierto que no es la sociedad en 

su conjunto la destinataria de Jo normo de derecho, •ino el -

hombre en particular como miembro de la sociedad y en func16n 

de la mi•ma. 

Así pues, la norma jurídica constituida por la costum

bre tiene id6ntico sentido que la establecida por la J~y; tic 

ne igual estructura lógica, idéntica pretenci6n formal de va

lide: y puede ser también impuesto aGn en contra de la voltm

tad del destinatario. A esta Gltlma característico de las nor 
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mas jurídicas, el maestro Hccaséns Sichc:; la denomina irnposi

tividad inexorable (l 4 ) 

Ahora bien, en lo relativo a las normas del trato so-

cial, 6stas suelen manifestarse en forma co11suctudin:1ria, co 

mo normas emanan tes de mandatos colectivos anónimos, ésto es 

de la gente, de los demás, en suma, de 1~1 sociedad; como com

portamientos debidos en cicrt;is relaciones sociales, en un d~ 

terminado grupo o circulo especial, y si11 contar con un apar! 

to coercitivo a su disposición, que fuerce fatalmente a su -

cumplimiento, aunque co11 la amenaza de u11a sa11ci6n de censt1r¡1 

o de repudio por porte del grupo social correspondiente. 

Asi mismo la• reglas dei trato social exigen del destinatario 

una conducta externa y no una adhesión íntima; por tanto pre-

tcndcn obligar aJ destinatario, sea cual fuere su opinión ya 

favorable o adversa, puesto que implican w1a regulación que -

viene desde afuera, la cual no requiere de un proceso de int! 

rioriznción, de adhesió11 si11ccrn o de leal reconocimiento. A 

éste estar funda<las exclusivamente en una instancia externa,~ 

ajena por entero al sentir dol individuo, se' le llama hetcrononúa. 

En conclusi6n, las reglas del truto social, dado 4ue 

como lo expresamos, proceden de una instancia externa }' su 

pretensión de obligatoriedad no estd condicionada a la Intima 

:idhesión sincera del sujeto; decimos que son heterónomas. 

La religión es tamhi&n un sistcmo heterónomo. Cual--

quier tipo de religión parte de la base de que sus norma~ son 
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creadas por un sujeto distinto del creyente, es decir, sus -

normas son elaboradas por una institución distinta del propio 

creyente, quien la recibe y Ja debe obscrvnr como nlgo in<lc-

pendientc de su voluntad. 

Ahora bien, .. en ]a moral encontramos autonomía on su 

sistema, es decir, que pura que un determinado deber moral 

gravite como tai, concreta. y singularmente, sob1·c un cierto 

individuo, se precisa que 6ste tengo la conciencio de dicho -

obligación, o sea que el sujeto hay:1 rccono\.".ido 3 la norma mo 

rnl como obl.lgntoria en ,;u fuero interno, ello en virtud de 

que el campo Je ln moral es lo conciencia, Ju intimidad dc'i su 

jeto. 

Siguiendo este orden Je ide<1s, cunndo hohlamos Je rec~ 

nacimiento o adhosi6n ctt l;l inti1ni<l11<l, no nos referimos a al

go que sea <'l producto de un acto libre r voluntario, de for

mo tal que fuese posible prestar ese reconocimiento o negarlo. 

Se trata de una intima convicci6h, que no es producto del al

bedrío, sino que es el resultado de una adhesión intimo, que 

no se deja manejar por la voluntuJ. 

A este respecto Pecasen Siches (lS) ha dicho que la 

nutonomia de la moral consiste en un sentirse adherido n \n 

norma, a los valores que 1:i inspiran. -quiérase o no-; es un 

sentirse persuadido a la validez de lo. norma -aunque tal vez 

deseara no estarlo- (para poder dnr rienda suelta a una pn- -

~i6n contraria). 
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fin conc \usión, al hablar de la autonomía de la norma 

morul, nos referimos, como ya lo apunt5bumos al principio de 

este :1partado, a que sin importar su fundamento, origen y cog 

tenido, para que se considere que creo deberes en un sujeto -

es necesario que fiste lo haya reconocido y sentido como algo 

obligatorio toda vez que lo encuentro fundado y justificado. 

b) Bilaterali<la<l y Unilateralidad. 

Se dice que en el derecho existe bilateralidad, es de

·cir, que las normas juridicas son biluterulcs, en tanto que -

las normas morales son unilaterales. Tambi6n se acepta que bs 

normas re l .i g iosas son un i la tcral es. En cuanto n 1 as reglas 

del trato social, se ha establecido como caructcrfsticn de -

ellas, la unllaternlidad. 

Una norma es bilateral cuando al propio tiempo que im

ponen deberes a w10 o o varios sujetos, concede facultades a 

otro u otros. Por lo tanto el carácter bilateral de lo norma 

establece una corrclatividad entre los deberes y lns facult~ 

des. Frente a todo sujeto obligndo habrá un sujeto facultado 

paro todo deber corresponderá una facultad, no lwbrií deber sin 

facultad; ni tampoco lwhr:i obl igndo sin pretensor o, inversa

mente. Se trata de ideos correlativas lógicamente necesarios. 

Así sucede que en la moral no existe propiamente un s~ 

jeto titular de una pretcnción frente a la conducta del obli

gado, pues el ímico capacitado para exigir el cu111plimient
0

0 de 
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lo establecido por la norma mora t es el propio destinatario · 

de la misma. 

La moral considera los actos humanos en relación con · 

el sujeto mismo que los cumple, detcnninando entre los netos 

posibles de éste cuál es la conducta debida, es decir, la mo· 

.ral se orienta directa e inmedintnmente hacia el sujeto obli

gado, proponiéndose simplemente que éste cumpla la norma, yn 

que este cumpl imicnto constituye la rcalizaci6n de un valor · 

en la vida Je! sujeto y paro la vidn de este. 

Ahora bien, el derecho pone en referencia los actos de 

u11a pc1·so11a con los Je otra u otras, cst3blecic11do u11a coor<li 

naci6n objctivn bilateral o plurilatcrnl entre el obrar de -

uno y el obrar de los otros, de modo que In posibilidad dehi· 

da o licita de un acto en un sujeto supone la facultnd de és· 

te de impedir todas aquellas conductas de Jos dem5s que resu! 

ten incompatibles con el acto que 61 puede o debe lícitamente 

realizar y vicevcrsn, la prohibición de un sujeto de cierto -

comportamiento se funda en que éste resulta incompatible con 

la conducta debida o lícita de otros sujetos. 

Los deberes jurídicos tienen siempre el car5cter escn· 

cial de una deuda a otra persona. El deber jurídico de 1m su

jeto es el medio para atribuir determinndas posibilidades o -

facultades a otros sujetos. 

Asl cabe decir que el sujeto final del derecho no es 

la persona obligad,1, sino otro sujeto, la persona pretensora 
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o autorizada, la que tiene la facultad de poder exigir de la 

obligada el comportamiento que estatuye la norma. 

En el sistema religioso se establece el carlcter unil~ 

teral, puesto que se debe cumplir el deber religioso por con

vicción sin que haya alguien facultado para exigirlo; ya que 

no obstante que para caracterizar la funci6n de Dios se habla 

de los "derechos de Dios", ésto constituye una expresi6n me

tafórica para expresar una idea metafísica de dependencia ra 

dicnl, que es por completo diversa a la relación jurldica; 

puesto que el vinculo entre el hombre )'Dios jamás sería una 

rclaci6n juridica, sino una relación de absoluta dependencia. 

Por último, las reglas del trato social tambi6n se ca

r:Jctcrizan por ser unilaterales, ya que no existe ningún órgE_ 

no o sujeto con facultades para exigir del infractor el com-

portamiento debido; isto no quiere decir que no existo san

ción por la violaci6n de una norma del trato social, sino que 

por muy fuerte que sea la presi6n externa que apoye una regla 

del trato, y por mucho alcance que este influjo social pueda 

adqtdrir en la conciencia Jcl sujeto, sj éste quiere faltar a 

In regla, el círculo social en que ésta impera carece <le po

dt•r para imponerle el cumpl irniento, es decir, que el círculo 

social tiene In fucultad de sancionar al que viole una reglu 

del trato, mas no cst:i facultado por la propia norma para im

poner ni aún P"ra 0xigir el cumplimiento de lo estatuido por 

el la. 
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c) Exterioridad e lriterioridad. 

La exterioridad del sistema normntivo se determina to 

mando en cuenta (rnicamcnte la adecuación externa <le la con<luE 

ta con el deber estatuído por la norma, prescindiendo de ltl 

intención o convicción <le! obligado. Cuando en un sistema nor 

mativo se rec¡uierc, 1>¡1ra que el acto Je co11duct¡1 tenga valor 

desde el punto de vista del sistema a que pertenezca, que se 

realice no solo conforme al deber, .sino por el deber mismo, -

por convicción, decimos que hay interiorhlnJ. En cambio, cu'l!! 

do en un sístemn normativo la validez del neto de conducta d! 

pende solo de su ndccuaci6n a In nonna, prescindiendo de la -

voluntad o intención del obligado, decimos que hay exteriori

dad. 

El derecho se caracteriza como un sistemu en donde pre 

valece la exterioridad, en virtud de que la validez en el cu!!l_ 

plimiento de los deberes jurídicos no depende de la intención 

del obligado, sino de la simple observancia de la norma nBn -

cuando se lleva a cabo contra su propia voluntad y convicci6n. 

En cambio en un sistema donde exista In interioridad, el cum

plimiento el deber no debe rcaliearse solo de acu0rdo con la 

norma, sino además Je acuc rdo con 1 :t i ntcnci6n va 1 unt:i<l y con 

vicción del obligado. 

Desde el punto de vista del derecho todo deber cumpli· 

do ti~~e plena validez a pesar de que el obligado ejecute el 

acto en contra de su voluntad, incluso si se recurre a In ej~ 
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cución for:a<la que real iza el esta<lo haciendo uso de la fuer

za pública. 

Lo mismo podemos dcci r para el cumplimiento de los de

beres socinlcs, en ocasiones observamos fórmulas de cortesía 

no obstante que abriguemos sentimientos adversos para con lo 

persona con quien tengamos esas f6rmulas y exclusivamente por 

cumplir desde el punto de vista social, dispensamos simpleme!'_ 

te atenciones exteriores. Es decir, no existe el prop6sito <le 

que nuestro acto vaya acompañado lle una buena intención, pero 

·socialmente hemos cumplido. No se podrta decir que nuestra 

conducta adolece de descortesía. 

En la moral y en la religión nuestro acto deja de te-

ner valor si cumplimos el deber simplemente por guardar cier

tas reglas externas o por razones de conveniencia. No podemos 

decir que hemos cumplido desde el punto <le vista moral o rel! 

gloso ya que ha faltado lo esencial o sea la pureza en las in 

tcnciones y la convicción de realizar el deber por el deber -

mismo. 

Tanto l<Í moral como la religión son sistemas intcrio-

rcs porque toman en cuenta el cumplimiento <lel deber como ac 

t'1 que <lchc ser c',.:pontftneo )' la pureza en la intención del SU 

jeto ohli.gado por la norma en el momento de cumplirlo. La va

litlc: <le.! acto no radica en la moral y en la religión, ni en 

Ja adecuación externa ck la conducta a la norma, sino en la · 

cxistenci.:1 c:n la \.:'onvicción de que el sujeto realiza el éum--
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plimiento del deber por el deber mismo. 

d) Cocrcibilidod e lncoercibilidod. 

En primer tirmino trataremos de definir lo que se en-

tiende por coercibíl idad, para lo cual debemos diferenciar a 

~st;1 ta11to de In sanción como de la coacción. 

La sunción en t6rminos generales podemos considerarla 

como un dafto o mal que sobreviene por el incumplimiento de 

una norma (l 6l, abnrcondo de este modo las sanciones de los -

diierL'nLes sistemas nvrmati\·os. 

El dottor Rafael Rojina Villegas nos dice que la coac 

ci6n es la posibilidad presente de aplicar sanciones jurídi-

cas a(in en contra de la voluntad del sujeto insumiso, por lo 

tanto es sistema coactivo aquél sistema donde hay órganos ca

pacitados para imponer sanciones por !;1 fuerza, es decir, con 

tra la voluntad del infractor (l7) 

Dicho autor define asi mismo a la coercibilidad como -

la posibilid;1d presente o futura de Imponer aün por la fuerza 

el cumplimiento de lo estatu[do por la norma ( 18) 

Por su parte el Doctor Eduardo García Mf1ynez define 

la coercibilida<l como la posibilidad de que la norma sea cu111-

plida en forma no espontineu, e incluso en contra de la volun 

tad del obligado; por otra parte scftala tambi6n que dicha po

sibilidad es ajena a la existencia de la snnci6n Cl 9l 
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Ue esta manera podemos decir que el derecho es coercí-

ble porque estl dentro de su esencia, dentro de su finalidad 

misma llegar a ~cr coactivo. 

El derecho es el único sistema que obliga como tal al 

cumplimiento de lo establecido por sus normas, sin tomar en 

cuenta para nada el juicio subjetivo del individuo que debe -

cumplirlas r sin que nunca so pueda condicionar su obligato-

ricdad a que el sujeto est& o no de acuerdo con el precepto, 

pues éste se impone incondicionalmente. 

A esta caracterlsticn esencial de la norma jurídico de 

imponerse en forma incondicional sin ser relevante si la vo--

lunLad del sujeto la acepto o le es adverso, el Doctor Rcca-

sen S\ches lo ha denomin.:ido "impositividad inexorable" ó - -

"Inexorabilidad" (ZOJ 

La moral en can~>lo, jnmfis ser5 un sistema coercible, -

porque scri.:i contrariar el propio !i~rcma el que en un futuro 

lo• normas morales llegasen a admitir el procedimiento coerc! 

tivo. Precisamente la naturalc:a de lo nonna moral impide que 

su cumplimiento sea rcali:ndo de manera for:ada, puc~ pcrde--

ría to<l.:i .significación ética el acto obtcniJo gr'lci.:is a un pr~ 

cedimicnto en donde un órgano, Jegltlmamente pudiera contra -

Ja voluntad Je! infractor lrnccrte cumplir el deber; por Jo 

tanto, la mor~lI nunca podrfi :;cr un sistema coercible, en cam· 

l1in ¡1l JcrccJ10 le es necesaria la concció11 y. conscc1icntcmen-

t(', la coercibilid:!d ~e prc~cnta como un progreso dentro· del 



propio ordenamiento jurídico. 

Por lo <¡uc respecto a la religión, ésta tampoco es un 

sistema coactivo, 110 obstante que en alguna ~poca los siste-

mas religiosos podlnn imponer sanciones a los infractores, 

adn en contra de lg voluntad del infractor, yo que ello fué 

debido a que la iglesL:t se encontraba incorporada al estado r 

no por la potestad misma del sistema religioso. 

Por su parte las regios del trato social nunca podr6n 

contar con la imposici6n forzada de la conducta debida; ya 

que la inobservancia de ellas solo puede ser sancionada con. 

censuras, exclusiones, etc.~ las cuales constituyen un simple 

reaccionar reprobatorio por parte del circulo colectivo en -

que rige la regla. 

De las normas del trato social estl esencialmente ex

cluida la imposición inexorable; porque en el momento en que 

se diese tal dimensión, dejaría _de ser pura rugla del trato · 

social y se transformaría en precepto jurídico. 

1.3. Normas Jurídicas y :\ormas Sociales o Je! Trato Social. 

Ya en apartados anteriores hemos hablado sobre las in 

contables diferencias que existen entre los diferentes grupos 

humanos, mas por el momento solo nos interesan uqucllos que 

poseen un orden propio y omniabarcante, creado por ellos mis 

mos. 
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)"¡1 sea qt1e tales grt1pos aparezca11 como asocia~iones f~ 

miliares o tribales, como pueblo o como Estado, lo que carac

tcri:o n todos ellos es el hallarse sujetos a un orden propio. 

Si a los que acabamos de <lcfini r les damos la dcnomin!!_ 

ci6n de sociedades, podemos percatarnos, ante todo, de que no 

se confunden con la sumo de sus miembros, sino que poseen unu 

existencia independiente; pese al cambio de los individuos -

que las forman conservan su identidad. 

La motivación )' estructuro fundamental determinante 

del surgimiento de las ~ociedades podemos explicarlas a la 

luz de la llamado doble· naturalc:a humana, es decir, de la 

que el hombre tiene como persona individual y como persona so 

ci a l. 

El hombre aparece en primer t6rmino, como individuo, 

es decir, como un ente indivisible y cerrado, con infinidad 

de caractcrlsticus, propiedades r tendencias que lo distingum 

de todos sus cong6neres. En cuanto persona individual es, pa

ra sí mismo, un yo. El 11 yo_11 conserva su c5tructun.1 fundamcnp 

tal a lo largo de la vida, pese a los cambjos )'mutaciones de 

c~t:1 filti1n:1. (;1<la sujeto ha de co11tracrse y resignarse n C'Sta 

individualidad "predeterminada", que solo dentro de límites -

mu,· estrechos -a trm·és de la educación )' de los jnflujos que 

~ohre si mismo ejerce- le 'es dable modificar. 

El hombre n.1 hasa mlin:cd a su obrar, lo:; umbralC':' <ll' su 

propill yci. los linderos de su ser íntimo)' pC'nctr:t en un mun· 
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do comBn que lo pone en contacto con sus semejantes. Cae así 

en una complicada red de relaciones intcrhuman:J.s, :1 tr:n·és de 

las cuales se peTfila como persona social, coorJinando a una 

infinidad de otras personas de igua.l especie. La r:ií: de esta 

tendencia a la sociedad, contradictoria del ser rara si de c~ 

da individuo, resi3e en las necesiJadcs TecípTocos Je los ho! 

bres y en los relaciones de correspon<lcncio que median entre 

unos y ot Tos. 

Un recíproco "necesi tnr" y "~cr ncccsi tn<lo 11 ~e produce 

incesantemente en el seno de lo conrunidaJ. El nifid requiere -

de sus padres¡ el discípulo del maestro; la mujeT del marido; 

el enfermo del médico, etcétera. No se tr:ita de una relación 

unilateral, sino de un mutuo intercambio, ya que el padre ne

cesita tambi6n de los hijos; el maestro del discipulo; el ma

rido de la mujer y el médico del enfermo. Estas necesidades 

complementarias dan origen a uno serie de expectativas que 

condicip1;an a su ve:, el or<len en que se tlcscnvucl\'('11, 1.:omo 

dentro de S\1 propio cause, los cnc11cntros, ¡lccio11cs y r0:1ccio 

nes de los miembros del grupo. 

Al entrar en ccntacto con el munJo humano común, el 

hombre no lo hace en su car5ctcr de individuo, como un ser si 

mismo diverso de, e irre<l11cti'1le a todos los dem5s; lo hace -

como figura social que por su misma nnturole:a, solo puede m~ 

nifcstarse en fonna objetiva y típica. No existe ningunn rcl!! 

ci6n interhumana que ¡wrmi ta el c:ibal conocimiento del prój i. 

mo como ser individual, iTTeductible y (111;~0. Los hombres so-
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lo puc<lcn cncont rarse y conocerse t~n su:; reln(jones intersub-

jetivas; y a~n cuando, por la profundidad e intimidad de olg~ 

nas (como la que existe entre padres e hijos o entre marido y 

mujer), la captación de los rasgos individuales suela ser más 

clara y honda, hay muchas otras Je las que aquellos rasgos se 

hallan ausentes. Piénsese, por ejemplo, en las que existen en 

tre compra<lor )' vendedor en operaciones al contado, o entre · 

los pasajeros de un tranv1a. Advi6rtase ademls, que en el mu~ 

do comOn los participantes se encuentran unos a otros como lo 

que socialmente son, esto es, en la figura o papel que cada · 

uno de ellos dcsempefta, 'como maestro o disc[pulo, médido o e~ 

fermo, arrend:.Jdor o arrend:.Jtorio, trabajador o pattún, etc. 

La figura social que asume en las relaciones interhum!I. 

nas es a veces para el individuo algo que se dir[a "predeter

minado por su nacimiento". Es hijo de tales o cuales padres; 

miembro de tal o cual familia; pertenece a cierta clase so--

cial y es nacional de tal o cual país. La mayoría de las ta

reas, papeles y funciones sociales pueden, sin embargo -dentro 

de ciertos límites-, ser objeto <le libre elección. Algunas re 

laciones se prolong:111 dL1rar1tc muchos afias ·la rnJtrimonial, 

por ejemplo·, en tanto que otras quedan reducidas a un brcví· 

sima r pasajero contacto. 

caja uno puede reunir en su persono, simultanea o suce 

siv:imentc. muchas de esas figutas. y ser :i.1 mismo tiempo, ve!_ 

bigracin. ciudadano, hijo, esposo, maestro, arquitecto, p.ro-

pietario, comprador, etcétera, u ocupar, en diferentes épocas 



de su vida, distintos cargos p6hlicos. 

El paso J.e !a esfera individual a la intc:rhum:ina t ienc 

para el ho1nbre 11tuy importantes co11secuc11ci~s. Al consum11rse -

este tránsito, de inmediato queda sometido a las legnlid:ides 

de cada relación s~cial y, por ende a los patrones de compor

tamiento a que esa relación se haya sujeta. La conducta no 

puede >'ª dcse1wolverse de manera arbitraria, sino que debe e~ 

tarde acuerdo con esos modelos o pautas, para corresponder -

así a las expectativas de los dcm(is miembros del grupo. El i!!_ 

dividuo ni ponerse en relación con otros asume Jetcnninados -. 

"papeles" y queda obligado .1 dcsempcfi:irlos certera y fielmen

te, según la indole de cada uno. Tal desempeño lo inserta en 

las ordenaciones de la vida colectiva. 

El intercambio social no se produce sin regla, de con

formidad con enlaces de casos ni por el mero arbitrio de los 

particulares, sino que se ajusta a Jctcr1nina<las reglas de or

denad ón. 

Los regularidades de las relaciones interhumanas no d~ 

rivan solo de su propia conformación; en ellas ejercen tam- -

bién su influjo determinantes de naturaleza general o estruc

turas sociales. A &stas se hallan coordinados ciertos modelos 

de comportamiento que corresponden a las particularidades de 

cada relaci6n, y esos modelos contienen una serie de reglas o 

directivas. 

La convivencia humana se halla también regida por otro 
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onlen <lC' ct'¡wcic muy distinta, que el suit~to no encuentra ya 

formado, si'.1n que él misniP crea, y Cll)'l1 cumpl imicnto se impo

ne como misión. Lo constituyen inLontablcs exigencia~ de índ9_ 

le normntiv3, dcsti11:1dns a rcgl1l¡1r y 1·csolvcr las situaciones 

y problemas que la vida en comGn plantea, que en pnrte surgen 

de manera mfis o menos expo11t611ca, cr1 co11exi6n con l3s legali

dades del ser, y en parte. como ocurre, con el clerccho legis

lado, obedecen o un plan racionalmente concebido. 

Como el derecho es un producto de Jos grupos humanos, 

"debemos dirigir primera~ente lo mirado a los grupos creadores 

de 6rdencs pcrmnnentes. Amplios sectores de lo jurídico, como 

los del derecho internacional, por ejemplo, deriven de acuer

dos entre los Es todos o de costumbres adoptadas por la comun~ 

dad de las naciones. Se trata, sin embargo, de ordcnncin1u·~ -

de carfictcr parcial, referidas a 5mbitos especiales de conduc 

to y de vida. Lo que primordialmente nos interesa, son lns s~ 

ciedades creadoras de órdenes jurldicos omniabarcantes. Para 

captar ln esencia de estas sociedades no basta una considcrn-

ción general o abstracta. Las más remotas raíces de la forma

ción de las grupos humano~ hny q11e buscarlas en los 11cxo~ vi

t¡1les que derivan de la comunidad de sa11grc. Juegan trtmbi6n -

papel importante los impulsos que Jctcnuin:m la unión para rl_ 

ncs comu1)l'S tlc defensa, sea contra las inclemencias naturales 

o co11tr¡1 1:1 ~mcnaza de otros grupo~. 

P11c'dc ckcirsc que. de acuerdo con 1;1 Jcgalid<1d estruc

tural dl'l órdC'n dc'l ser, !ns colectividades humanas encuen--
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tran tambi0n opoyo y fun<lumonto en lo csfcrn vital y en lus -

fuerzas i11consci~ntcs de co11~crvaci611 y cohesión t¡t1c e11 ella -

act(1an. 

Considerando en su totalidad, el orden socio! con<lici~ 

na una situación l'Il cuy:i ausencia las relaciones intcrhumanns 

resultarían inconcebibles. En lo mcdidn en que dirige y regula 

los encuentros y nexos de los miembros del grupo, los sustrae 

a la arbitruric<lnd y a la imprcdictibilidnd; en la medida, ta! 

bi611, en que son1cte n reglas las relaciones de los individuos 

con la socicd:1d :1 que pertc11ccen. 

En uno Uc sus aspectos csc1H:ialcs, el orden social es 

ordcnnci6n del comportamiento. Dentro de tal ordenamiento o m! 

jor dicho, de acuerdo con dicha ordenación, la conducta de los 

destinatarios se encuentro sujeto a ciertos modelos o pautas, 

rectores de tal conducta. El funcionamiento y la persistencia 

de la susodicha ordenación se fundan en In expectativo de que, 

al presentarse en-el seno de la comunidad tales o cuales situ! 

ciones o circunstancias, tal o cual conducta serft observada. 

Nos encontramos pues. en el fimbito Je lus oi·Jcn¡1cioncs socio-

les noTmativns y de este modo llegamos a los dominios del <leré 

cho. 

Este dltimo aparece nnte nosotros como un orden del d! 

bcr ser, regulador de In conducta en las relaciones intcrhurna

nas y en las de los individuos frente a la sociedad. El dcre- -

cho se halla por la tanto, necesariamente coordinado n 6sta r 
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al orden social, de aquí que no exista para quien vive fuera 

de estos últimos (Robinson en su isla, por ejemplo), aparece 

solo en grupos humanos, relativamente a las conexiones que den 

tro de los mismas se dan. En tal sentido es parte o sector del 

orden social; parte esencialísima, por cierto, ya que ninguna 

sociedad con un orden de vida omniabarcante, carece de orden -

jurídico. 

Debe tenerse presente sin embargo, que no todas las TE_ 

lociones interhumanas se hallan regidas por el derecho. llay un 

amplio espacio en que éste no interviene, un ámbito jurídica-

mente vacío, la amistad, por ejemplo, se desenvuelve extramu- -

ros del derecho, conforme a las legalidades de la simpatía; se 

despliega como consonancia o complementación de los individuos 

o de sus intereses vitales, y a menudo se rompe bajo la pre-

sión de perturbaciones o conflictos, externos o internos. 

Los hechos cuyo curso está fuera del ámbito del dere

cho pueden, a veces, reclamar la intervención de éste, cuando 

los supuestos de su existencia o desnrrollo llevan a situacio

nes de conflicto; ocurre así, verbigracia, cuando unn amistad 

termina con manifestaciones ofensivas y surge una querella. 

llay pues, un momento en que, ciertas relaciones por su intrín

seca naturaleza la ley no regula, pero que sufren una transfor 

mnci6n o un deterioro que exige someterlas al imperi<J de la 

misma. 

La existencia del espacio jurídicamente vacío revela 
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que en In 6rhltu de lo sociul no es el derecho la Gnica regul! 

ci6n ni el Dnico poJcr ordenador. Al lado de 61 proyectan sus 

efectos otras ordenaciones del comportamiento que de acuerdo 

con diversos criterios ordenadores, regulan, desde su propio 

punto de vista, y en respectos diferentes, la conducta del ho! 

bre; entre las que figuran los preceptos de In cortesía y la 

buena crianza o, tambi6n, ciertos t1sos o costumbres de cnrfic--

ter profesional. 

La mayor dificultad que la coexistencia de estas orde-

naciones plantea, consiste en que, si bien podemos aistinguir~ 

las conceptualmente, no permanecen separadas, pues entre ellas 

hay no pocas relaciones, interferencias y conflictos. El dere-

cho, especialmente, no constituye un orden cerrado en sí misno; 

entre él y las reglas del trato social, existen mDltiples -- -

vínculos de acci6n recíproca., No solo se debe definir a estas 

formas de regulaci6n social, sino preguntarse además, cuáles

son sus nexos, diferencias y posibles antagonismos. 

Las reglas del trato social suelen manifestarse en fo~ 

ma consuetudinaria, como "normas emanan tes de mandatos colect,!, 

vos an6nimos" (Zl), es decir, de los demás, del resto de la ga_! 

te, de la sociedad como tal; dichas normas establecen comport! 

micntos debidos a ciertas relaciones de un determinado grupo o 

círculo especial y sin contar con un aparato coercitivo que 

fuerce u obligue de·manera inevitable su cumplimiento, no obs-

tante lo anterior, si cuentan con la amenaza de una sanción de 

censura o repudio por parte del grupo social respectivo. 
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Ahora bien, cabe aclarar que no todas las costumbres -

son expresivas de las reglas del trato, pues tambiln hay cos-

tumbres morales y asimismo costumbres jurídicas. 

El maestro Luis Recaslns S., afirma que adem5s existen 

una gran variedad de costumbres que ni son morales, ni son ju

rídicas, ni son tampoco manifestaciones de reglas del trato, 

pues hay un gran número de usos colectivos que se refieren ·a 

la conducta externa, pero que carecen de una pretención norma-

ti va (2 2) 

Continúa diciendd dicho autor que las reglas del trato 

abarcan una gran cantidad de aspectos de nuestra vida social, 

'ejerciendo una presión muy intensa, a tal _grado que en no po-

cas ocasiones su intensidad es superior a la voz de la concicn 

cia moral y a la intimidación del derecho (Z 3l 

Otra de las características de las normas del trato s~ 

cinl, es que tienen una vigencia social efectiva que a(m y cuan 

do en alguna ocasión llegaren a chocar con alguna norma de de

recho, éste se ha vioto imposibilitado para suprimir su prfict!_ 

ca, las cuales son sustituidas por otras solo hasta cuando las 

costumbres que las mantenían son cambiadas pur otras convicci~ 

nes o creencias normativas. Lo anterior nos conduce a pensar 

que no obs~onte la prohibición jurídica para lo realización o 

no de cierta conducta, 6sta puede seguirse realizando a6n en 

contravención a lu nonna legal, si dentro de la conciencia de 

la sociedad, tal o cual conducta o prlctica son consideradas -



- 34 -

como buenas. 

Las normas sociales tienen una serie de versiones par

ticulares y diversas, acordefa con cada grupo social al cual -

tratan de regular, el cual puede estar delimitado desde difere!:_ 

tes puntos de vista¡ por la edad, por la raza, por la profesi6n 

por la posici6n econ6mica, por la religión, etc. 

Ahora bien, con el objeto de precisar con mayor clari

dad las similitudes y diferencias que existen entre las normas 

jurídicas y las normas sociales, expondremos brevemente aque

llas características comunes de los usos sociales y las normas 

mornles, asl como los puntos en los que difieren, y de este m~ 

do establecer mis claramente las discordancias asl como las 

cuestiones en las que se parecen los convencionalismos socia-

les y las normns jurídicos. 

Las reglas del trato social tienen en común con la mo 

ral el carecer de una organización coercitiva para vencer la -

resistencia del sujeto y provocar forzadamente el cumplimiento 

de lo prescrito por la n0rma. De lo anterior se desprende que 

las normas que integran estos dos sistemas al ser violadas no 

tenderán al cumplimiento ejecutivo de la norma infringida, ya 

que por más fuerte que sean los motivos morales del sujeto o 

por muy fuerte que sea la presión e.""'"~ ·?11 que se apoye la -

regla del trato, nunca constituyen una fuerza fatal e irresis

tible, pues carecen del poder para imponer el cumplimiento al 

infractor. 
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Ahora bien, moral y usos difieren en primer lugar, en 

que aquella considero al ohligndo en su individualidad y &stos 

se refieren a 61 en función de un grupo. 

El sentido que tienen las reglas del trato se refiere 

predominantemente al aspecto externo de la conducta en consid! 

ración a los dcm&s sujetos de un circulo social. 

Las reglas del trato rigen solamente en tanto que ti<' 

nen una vigencia social efectiva, es decir, en cuanto constit~ 

yen una costumbre que se cumple por la mayoría, o una convic-

ci6n que estl viva en lo~ miembros de circulo colectivo. 

Las reglas del trato social proceden de una instancia 

externa y su pretención de obligatoriedad no est5 condicionada 

a lo intima ndhesi6n, sincera del sujeto, es decir, para su vi 
gcncia la norma moral requiere de un proceso de interiol'iza

ción, de adhesión sincera o de leal reconocimiento, en tanto 

que las normas sociales piden al sujeto tan solo oigo debido -

externamente a los demfis, sin reclamarle una Intima dcvoci6n, 

pretendiendo una obligatoriedad con independencia de la opinión 

de sus dcstlnotnrios, es decir, son heterónomas. 

Una ve: establecidas las carncterSsticas coincidentes 

Y dlscordn11tcS que existen entre ]ns llOfillUS 50Ci3}C$ y las flOf 

m;is morales, trnt:iremos en bnse u lo anterior, de establecer -

del mismo modo los caractc'r<'s <le los ,·onvencional ismos soci:ilcs 

y d~ las normas juriJic:ls. 
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Efectivamente, hemos mostrado 4uc las reglas del trato 

sbcial constituyen una forma de vida colectiva, es <lccir, son 

de carácter social, calida<l·en la que coinciden con las normas 

jurídicas, puesto que no se po<lrfn hablar de deberes sociales 

de un hombre aislado. Tienen u<lemfis en comdn como notas carac

terísticas ambos sistemas norma ti vos; la exterioridad, ya que 

exigen 1u1a conducta fundamentalmente externa del sujeto obllg! 

do; la vigcnciu efectiva o positivi<lad, apo)'adn en la factici

dad, es decir, que se observnn como usos y la heteronomla, to

da vez que como yn hemos apuntado con anterioridad 6stas nor-

mas proceden de una instancio externo y su obligatoriedad no 

está condicionnda " la íntima adhesión sincera del sujeto. 

l~mos visto las semejanzas que existen entre los pre

ceptos jurídicos y los convencionalismos sociales; ahora bien, 

con el objeto de establecer la diferenciación esencial entre -

estos dos tipos de normas, expondremos los pensamientos de al

gunos autores, tonto de los que niegnn In posibilidod <le sep~ 

rnr estas dos clases de reglns, así como los diversos crite1in; 

de distinción propuestos. 

El ·jurista italiano Giorgio nel Vecchio dice que la a~ 

tividad humana se halla sujeta a ohligaciones que unas veces -

tienen un carlcter típicamente moro! y otras asuman uno 1n<lole 

jur1dica. Las normas creadoras de las primeras son siempre un! 

laterales; las que establecen los segundas poseen estructura 

bilateral, por lo que no es posible admitir la existencia de 
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una regla de randucta que no pertcnc:co a alguna de las dos en 

tegorias citaclas, es decir, que no sea imperativa o impero-atr.!_ 

butiva. En el mundo real encontramos, sin embargo, una larga -

serie <le preceptos de aspecto indefinido, a los cuales resulta 

difícil la determinación de su naturaleza. Tales preceptos a 

veces se parecen a la moral y a veces al derecho, por lo que -

se ha dicho que se hallan a igual distancia de las normas de 

aquella y de 6ste, mas un examen atento revela al investigador 

que, o bien imponen deberes solamente, caso en el cual son im

perativos morales, o conceden adem5s facultades y entonces po

seen carlcter jurídico. 

Estas reglas de perfil equívoco pueden ser normas imp~ 

rativo-atributivas que han perdido su estructura bilateroJ o, 

pal" el contrario, preceptos morales que aspiran a convertí rse 

en reglas de derecho. 

Los llamados com•encionalismos no constituyen, de ;1cuer 

do con Jo expuesto, una clase especial de nonnas, sino que pe! 

tenecen al ámbito de la moral, en cuanto no facultan a nadie -

para exigir Ja observancia de las obligaciones que postulan(Z3J. 

Por su porte el maestro alcm5n Gustavo Ru<lbruch, niega 

también la posibilidad de distinguir conceptualmente las nonnos 

juridicas.r las reglas del trato social. 

Todos los productos de lo culturo su caracterizan, se

gGn este autor, por constituir una serle de obras orientados -

lwcin Ja consecuci6n <le lo valioso. El nrte <le una época o país 
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por ejemplo, es el conjunto de producciones en que lntc el anhE_ 

lo de alcanzar la belleza, ann cuando muchas representen inten 

tos fracasados o rc.11 i zaciones imperfectas. 

El derecho, la moral, la religión, es decir todas las 

formas de cul turn, poseen orientación anúlog¡¡ )' t icnden siempre 

al logro de valores: justicia, bondad, santidad, cte. Pero si 

inquirimos cufiles sirven de meta a los convencionalismos no lo 

graremos descubrirlos, sencillamente porque no existen. 

Los conceptos culturales referidos a un vulor, pueden 

definirse con ayuda de la idea a que se orientan. lle esta man.e 

ra hemos determinado a la moral cuyo sentido estriba en desarro 

llar la idea de lo bueno y al derecho que tiene como sentido -

el servir a la justicia. Mas una idea a la que el decoro social 

pudiera orientarse, no se encuentra, por lo cual no puede coor 

dinarsc con los otros conceptos cu! tura les, careciendo de sitio 

en el sistema de los conceptos de la cultura. 

La conexl6n entre derecho y convencionalismos, no es -

de orden lógico, sino de orden histórico, lo que para Radbruch 

significa que estas normas sociales pueden ser una etapa embri'?, 

naria de los preceptos jurídicos, o bien por el contrario, unn 

degeneración de los mismos. Tal circunstancia solo se explica 

en cuanto a dichas reglas, no di firren de manera substancial (Z4l 

Examinaremos ahora los criterios de distinción elabora 

dos con el propósito dp distinguir las normas de los si~temas 

normativos que nos ocupan. 
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Jlatschek establece la distinción entre reglas del tra

to y derecho, atendiendo al origen efectivo de unas y otras, ~ 

firmando que, mientras las normas sociales o del trato social 

ti en en su o rigen en la costumbre, e 1 origen e [cct i vo de los pr~ 

ceptos jurf<licos son los órganos del estado encargados de su -

creación (ZS) 

Por su parte Rodolfo Strunmler pretende establecer las 

diferencias entre estos dos tipos de normas, atendiendo a su -

diverso grado de pretensión de valide:, sosteniendo que las re 

glas del trato social co~stituyen nada m5s que invitaciones a 

comportarnos de determinada manera por parte de un circulo so

cial, en tanto que las norma.s jurídicas pretenden valer de ma 

nera incondicional y absoluta, independlentemente de la volun

tad de los pnrtlculares. 

La voluntad jurídica, por su car'1cter autiirquico, pre

valece sobre las reglas convencionales con su eficacia Je slm-

ples invitnciones. Estas se circunscriben al puesto que el de-

recito les cede y señala. La formn del derecho Hh:irc:i la totali 

dnd de In vid.1 social, aunque poniendo contribución a los usos 

y costumbres posibles o existentes, pura regulnr In comunl<lnd 

como la ley suprema lo exige (Zlil. 

l.a difrrencia entre reglns del trato y normas jurid icns 

se refieren la diversidad esencial de contenido, entre unns 

y otras. pues determinadas materias son oh jeto de una reglnme!!_ 

tación jurídica y otras de regulación convencional, tal como -
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lo afirmaba Rodolfo lhcring 127 1. 

Binder y Tsatsos han scnalado como diferencia entre el 

derecho y las reglas del trato, la circunstancia de que mlen--

tras el primero cuenta con órganos para imponerse, en tanto que 

las segundas no Jos tienen; es decir, que las reglas del trato 

social carecen de un aparato organi:ado de coacci6n que actúe 

sobre los sujetos imponiéndose y exigiendo responsahilidades (ZB) 

El maestro hispano Luis Recas6ns Siches considera que 

las reglas co11vc11cillllalcs no Jebcn ser distinguidas Dnicnme11te 

del derecho, iino también de Ja moral, ya que, aún cuando se~ 

asemejan a las normns <le uno y otra, no se identifican con ellas. 

La diferencia entre Jos usos sociales y las reglas ju-

ridicns no debe busc:1rsc en el contenido, sino en }¿1 naturalc-

za de las sanciones y, sobre todo, en la finalidad que persiguen. 

La <le los usos tiende al castigo del infractor, mas no nl cum-

plimiento forzado de lo norma; la jur1dica en cambio, persigue 

como finalidad esencial la observancia del pi·ccepto. La sanción 

de las normas sociales es solo la cxprc•ión de una condenoció~ 

de una censura al incumplimiento contra el infractor por parte 

del circulo colectivo correspondiente, pero no la Imposición · 

forzada de Ja norma. De lo estructura de la 110r111a usual pour5 

formar parte una snnci6n, pero cst:1 sanción jarn5s co11sistc en 

la ejecución forzada e inexorable de lo que prescribe In normo 

social. 
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Ahorn bien, por el contrnrio, la norma jurídica tiene 

la posibilidad predeterminada de ejecutar for:adamente lo de-

terminado por ella, es decir, de la imposici6n inexorable de -

lo prescrito por el precepto jurídico, incluso por medio del 

poder físico, lo que constituye nn elemento esencial de la nor 

mn jurídicaC 29 l. 

Por su parte Gnrcín Maynez 1>os dice que la distinción 

entre regulación jurídica )' convcnclonnlismos sociales debe ha 

cersc atendiendo al cnrficter bilaternl de la primera y n la íg 

t1olc unilaternl de los segundos. A diferencia de las normas del 

derecho que poseccn siempre estructura impcrntivo-atrihut iva,

los convencionalismos son, en todo caso unilaterales. Ello si¡ 

nifica que obligan, mas no facultan. Por ejemplo es deber de -

cortesla ceder el asiento n una dama que viaja de pie en un au 

tabús, pero tal deber no constituye una deuda, ya que en el m9_ 

mento en que se facultase legalmente a una persona para exigir 

la observancio de una regla social, el deber impuesto por di--

cl1a norma, se convcrtirín en obligaci611 jurídica. 

No obstante que derecho y convencionalismos coinciden 

en su exterioridad, siempre serfi posible distinguirlos en fun

ción de !ns otros dos notas. La regulación juridica es bilate

ral y exige una conducta puramente exterior; en tanto que los 

convcncio~nlismos aQn y cuando prescriben una conducto también 

externa, no tienen una e•tructura bilateral, sino que son tmi

latcr,1les (30). 
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Resumiendo podemos decir que las normas del trato social 

coinciden con las jurídicas en su índole externa, pero difieren 

de ellas en su unilateralidad y como consecuencia de ello en -

la falta de ejecutividad de lo prescrito por ellas. En cambio 

coinciden con las normas morales en su unilateralidad, pero se 

distinguen de ellaien su carficter externo. Exterioridad y bi-

lateralidad son los atributos de las normas jurfdicns; unilat! 

ralidad e interioridad, son los de la moral y exterioridad y -

unilntcralidad, los de los normas sociales o del trato social. 

Ahora bien, en relación a la otro <le las diferencias -

que hay entre las normos juridicas los sociales y siguiendo 

al maestro Luis Recaséns S., en el sentido de que la diferen--

cia entre unas y otras ratlica en ln naturaleza de las sanciones 

queremos nfiadir que generalmente las normas del troto social -

mu6stransc indeterminadas en cuanto n sus snncioncs; en tanto 

que las sanciones del derecho se hallan casi siempre determino 

das en cuanto a su formn )' cantidad. t\ún en los caso:; en que 

se deja al juez cierta libertad para imponerlas, como sucudc 

en la institución del aTbitrio judicial, de antemano puede sa

berse cti51 serfi la índole de la pena y entre qué limites qued! 

rfi comprendido. Así por ejemplo, el articulo 51 del Código Pe

nal para el Distrito Federnl establece; "[)entro de los límites 

fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarin las san-

ciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las -

circunstancias cxteriol'es de ejecución y lns peculiaridades -

del delincuente" C3ll 
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Lo expuesto con anterioridad podríamos expresarlo dicie!)_ 

do que las sanciones de las normas jurídicas poseen carácter -

objetivo, ya que son previsibles y deben aplicarse por 6rganos 

especiales de acuerdo con un procedimiento fijado previamente, 

en tanto que las sanciones de las reglas sociales, por el con

trario, no pueden preveersc en todo caso y su intensidad y fo! 

ma de aplicaci6n, dependen .de circunstancias esencialmente sub 

jetivas. La violación del mismo convencionalismo suele pravo-

car, cada vez, diferentes reacciones; la de l;t misma 1\orma ju

rídica debe sancionarse en igual forma, dentro de los par5mc-

tros fijados por la propia ley. 

'1.4. La Norma Jurídico-Penal. 

Antes de pretender dar una dcfinici6n de lo que enten

demos por norma jurídico-penal, es necesario expresar lo que -

en el presente estudio consideramos como norma jurídica. 

Ya en p5ginas anteriores hemos destacado las coroctcrís 

ticas representativas de estas normas, que integran al derecho 

como sistema normativo; ;1sí hemos definido ln norma jurídica -

como una regla de conducta heterónoma, bilateral, externa y -

coercible. La norma jurídica puede ser general o individual. 

No es, po~ consigu{cntc, caracteristicu csencjal de las normas 

jurídicas su generalidad. De este modo tenemos como normas ju

rídicas generales, las leyes y los reglamentos y como normas -

jurídicas individualizadas a los sentencias, las resolucicines 
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administrativas, los contratos, convenios y testamentos. 

La estructura de la norma juridica se compone de <los -

partes: El supuesto o hip6tcsis normativa y la disposici6n; es 

decir, toda norma juridica parte de una hip6tcsis; si esta se 

realiza, dispone qu; se produzcan ciertas consecuencias. La pr.!_ 

mera parte se denomina hipótesis normativa; la segunda, dispo

sición. 

La definición <lada con anterioridad es muy general, por 

lo que con el objeto de explicar mfis claramente o la norma ju

rídica, expondremos los conceptos que sobre ella h~n expresad? 

diversos autores. 

El Doctor Juan Carlos Smith dice que la norma jurídica 

es una significación lógica creado segQn ciertos procedimientos 

instituidos por una comunidad jurtdica y que como manifestación 

unificada de la voluntad de ésta, formalmente expresada a tra

v6s de sus órganos e instancias productoras; regula la conduc

ta humana en un tiempo y lugar d~finidos prescribiendo a los -

individuos, frente a determinadas circunstancias condicionantes 

deberes y facultades y, estableciendo una o más sanciones coac 

tivas para el supuesto de que dichos deberes no sean cumplidos. 

Una norma jurídica es válida cuando ha sido creada por 

el procedimiento prescrito (criterio dinámico-formal) y en con 

cordancia con el contenido lógico (criterio estático-material) 

de otra u otras normas más generales, que fundamentan su vali

dez; hasta llegar a la norma hipot&tica fundamental. Agrega es 
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te autor que la norma jurldica nace como una necesidad de pre-

servar la convivencia, asignlndole una función coordinadora de 

los actos humanos, así, cuando la regulación intersubjetiva de 

las normas jur1dicas trazan una regulación de comportamientos, 

de lsta surge el derecho u orden jurídico C3Zl. 

Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal, 

nos dice que las normas jurídicas son reglas de conducta esta

blecidas o admitidas por el Estado, por medio de las cuales se 

mantiene el orden y la seguridad sociales, de conformidad con 

los principios de justida, consider.1ndo a las 1wrmas jurídicas 

desde el punto de vi1ta de su finalidad, no de su contenido o 

materia. Si se toma en cuenta a esta última, la define como lm 

reglas de conducta que establecen derechos y obligaciones, po

deres y facultades, sujeciones y cargas C33 l. 

Carnelutti contempla la norma jur1dica como un mandato 

de orden general y abstracto, mediante el cual se componen di-

recta o indircctan:cnte los conflictos de intereses sociales o 

individuales C34 l 

Por su porte el maestro Garciu Ma9ne: define o la nor

ma de derecho como un juicio normativo que expresa uno o varios 

deberes, cuya actualización depende de que se realicen ciertos 

supuestos ~ue la mi~ma norma establece. De acuerdo con este 

principio, nos dice que los reglas que integrnn el orden jurí

dico son imperativos hipot6ticos, entendiendo por éstos a los 

juicios que postulan un deber condicionado. 
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Las normas jurídicas gcn6ricas cncicrra11 siempre una o 

varias hipótesis, cuya realización da nacimiento a las obliga

ciones y los derechos que las mismas normas, respectivamente 

imponen y otorgan.· Enco.ntrándosc aquí una diferencia capital 

entre los supuestos morales )' jurídicos. Los primeros condici~ 

nan la producción di deberes, en tanto que los segundos al rea 

lizarse engendran deberes y derechos, es decir, las normas mo

rales son imperativas y las normas jurldicas tienen car5cter -

imperativo-atributivo C35 l 

El ma~stro austri:1co llans Kelsen ha [ormul:rdo la estnlE_ 

tura del prC'cepto jurídico en Jos siguientes términos: bajo d~ 

terminadas condiciones un sujeto A debe observar cierta condus_ 

ta¡ si no la observa, un sujeto B, 6rgano del estado, le apli-

car& determinada sanción. Considera que ln estructura del pre

cepto jurídico implica un juicio hipotético. La hip6tesis nor

mativa queda comprendida en la primera parte del precepto, es 

decir, si se cumplen ciertos supuestos nace el deber juridico. 

La segunda parte del precepto es también condicional¡ "si no 

se observa la conducta debida", se apli carf1 una determinada 

sanci6n, &sta segunda parte condicional implica la disposicl6n 

que en la teoría de Kelsen se traduce en una consecuencia coas_ 

tiva, puesto que para Kelsen la coaccl6n es el elemento funda-

mental del derecho, de tal manera que lo define como un orden!!_ 

miento coactivo, llama norma j uridica primitiva a la que esta-

ble ce la coacción, ·y norma jurídica secundaria a la que cansa-

gro el deber juritli co. Así pues, la regla en que se expresa el 
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<lcbcr jurídico constituye la norm~1 jurídica secundaria. La nor 

ma juri<lica p1·i111orla es 1~1 norm¡1 que ordena la coacci6n; ell~1 

contiene como condici6n par;1 lJUC se realice el ;1cto coactivo 

que establece como obligatorio, precisamente la conducta que 

contradiga a Ja norma jurídica secundaria. 

Para lograr una mejor comprensión de estas ideas se 

puede representar la proposici6n o precepto jurfdico completo 

o total como una especie de nombre doble: "en determinadas co!.1_ 

dicioncs un hombre detenninado debe conducirse <le un modo de-

terminado, si no se comp'?rta así, otro hombre -el órgano del -

estado- debe practicar contra 61 de una manera determinada un 

acto coactivo (pena o ejecución forzada)". La norma secundaria 

que es la que se encuentra en primer lugar, resulta superflua 

si se lo considera de un modo riguroso, expresa solo para una 

mejor y mis flcil comprensión aquel vínculo u obligaci6n deri

vado de lo norma primaria, al que se denomina deber jurídico. 

Todo proposici6n o precepto ·Jurídico regula un deber 

jur1dico, pero en cambio no siempre origina una autorización o 

pretensi6n, esto es lo que suel~ llamorse un derecho subjetim, 

que constituye la segunda forma del derecho en su aceptación -

subjetiva (la primera es el deber jurídico). 

S~lo se puede hablar de que exista una autorización, -

pretensión o derecho subjetivo en el riguroso sentido técnico 

de la pnlahra, cuando entre las condiciones a las cuales está 

ligado la consecuencia jurídico, figura también la declora.ción 
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de voluntad de un sujeto al cual SL' supone interesado en ;ique

llo consecuencia, Je suerte que la aplic;ición de 6sta depende 

en algGn modo de una declaración de volunt;id de dicho sujeto, 

de tal formo que el orden jurídico dirigido contr;i el obligado 

se encl1cntra 0n cierto sentido ~ <lisposici611 JcJ autorizado, o 

sea ele ac¡ttclla pcrs¿n:1 cuy:1 decl:1r~1ci6n de voluntud es una co~ 

dici6r1 Jlara q1ic s~ rc~licc el acto coactivo contra el ol1Jiga-

do (36) 

Garci;i Nftyne: difiere de la doctrino de Kclscn y afir-

rnn que ciertas norm~1s jurídicas carecen de sanción; y que si -

se ;1ce¡1t;: Ja existen(i~1 Je 1>r~ceptos j111·1dicos no sancionados, 

tendrí1 que admitirse igualmente que la fórmula: si A es debe 

ser B; cnunclo uno regla jurídica con~leta y que ademfis sera -

necesnrio reconocer que Jn scgund.:t norm~1, para merecer el cal!_ 

ficativo de jurídica, tendrá que encontrarse sancionada por una 

tercera, y ésta por otr¡1, y <1SÍ indefinidamente, lo cual no ex 

cluye la posibilidad de que dos ~receptos se encuentren ligados 

entre sí, de uno maner" tal que el incumplimlDnto de los debe-

res impuestos por cada uno de ellos constituya el supuesto ju

rídico del otro y que esta relación no es necesarln C37 l 

Por otra parte Roj.ina Villegos nos dice respecto a lo 

teoría de Kelsen que éste no analiza m5s que la constitución -

de un deber jurídico, y el incumplimiento de dicho deber por.1 

establecer ln consecuencia coactiva, de manera que en esta es 

tructura solo hay dos consecuencias: una, la creación del deber 

y otra, la imposici6n de la pena o sanción cuando el deber no 
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es cumplido, con lo que no que1.h1 cxplicHda ~od3 la estructura 

del pre.:epto jurí.<lico puesto que los supuestos jurídicos pueden 

tener por objeto el nacimiento, la transmisión, la modificación 

y la extinción de deberes y derechos, concluyendo que dehe ir

·se formulando un proceso jurídico especial para cada una de 

las fonnas de supuestos jurídicos, es decir, un proceso jurídl 

copara la constitución <le derechos y deberes, otro proceso P! 

ra explicar la transformación de los derechos o de las obliga-

clones, y otro en el que se opera la extinción de los mismos. 

A su vez las consecuencias de derecho, reflejarán Ja -

misma diversidad de los supuestos, de lo que se desprende que 

también sean consecuencias <le transmisión, modificación, exti!!_ 

ci6n o de constitución de derechos y deberes. A estas consecuc!!_ 

ci~1s el alttor cr1 cita las dcnomin¿1 no coactivas, en oposici6n 

a las coactivas en donde se aplica una sanción determinada: la 

pena en el derecho penal, la ejecución forzada, la reparación

dcl dalio, la nulidad o la rescisión en el derecho privad0 (3SJ 

Ahora bien, al hablar de la norma jurldico-pennl, es 

necesario referirse al ilustre jurista nlemfin Carlos Hinding 

que en 1872 escribió su obra "Die Normcn und i hre Uhert retung" 

en la cual advierte que era sumamente frecuente escuchar que el 

delito es lo contrario a la ley del estado, así Carrarn lo de

finía como "la infracción a la ley del estado", pero él descu

brió que el delincuente no infringía las leyes, sino que, mas 

bien, llen:1ba con su conductu la fH1ccida fórmula de la ley. 

Lo que quebrantahn era algo que se encuentra por dctr5s y por 
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encima de la ley misma: la norma. 

Efectivamente, Binding encontr6 que el delito no es lo 

contrario a la ley, sino que. más bien el acto delictivo se 11j~ 

ta a lo previsto en la ley penal. Así cuando un hombre mata n 

otro, lo que hace e~ estar de acuerdo con ·el artículo corrcspO!)_ 

di~nte de un Código Penal, igual acontc•cc con el que roba; no 

se bulnern la ley, pero s1 se quebranta algo esencial para lo 

convivencia y el ordenamiento jurídico. Se infringe la norma -

que est5 por encima y <lctri\s de la ley. El <lecíilogo es un libro 

de nonn::is: lino mat:1r11s 11
, "n0 robarás". Si se mnta o· se roba, se 

quebranta la norma, mas no la ley; por eso Binding afirmaba que 

la norma crea lo antijurídico y la ley eren la acción punible, 

es decir, la norma valoriza, en tanto que la ley describe, &s-

ta constituye la dispos idón penal que $(' compone del precepto, 

en que se describe y <lef ine el '1CtO o la amis ión, y la sanci6n, 

en que se determina la pena con que el hecho está conminado< 39 ) 

Hans Kelsen, difiere totnlmcntc, cuando se refic1·e ¡¡ -

la estructura de las normas jurídicas, al concepto de Binding, 

afirmando que solo se trata de una cuestión de palabras, sobre 

las cuales el penalista alemin hizo toda una doctrina. Lo que 

se quebranta -afirma Kelsen· no es ni la ley ni la norma, sino 

un estado real de paz. En toJo caso el hecho sería más bien - -

contrario a la norma, siendo esto lo que engafió n Binding puc! 

to que ésta· expresa más claramente quo Ja ley el fin que pers~ 

guc; pero la ley tiene ese mismo fin, aunque no lo expone o nn 

lo diga tan claramente. La no1·ma es pnra llinding -afirma Kclscn-
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la formulaci6n autónoma del fin del derecho; pero olvida -en -

~l sentir de Kclsen- que 6stc no procede del derecho en sí, si 

no de la sociología o ~p la política. 

ContinDa el profesor vien6s afirmando que el derecho -

se distingue de otros órdenes normativos en el heco de vincular 

a determinadas conductas un acot de coacción, de empleo de la 

fuer.za, de manera que su función esencial "es la de establecer 

un monopolio de la fuerza en favor de las comunidades j urídi- -

cas". De este principio resulta que la conducta que es 1;1 con

dición de la sanción se encuentra así prohibida, en tanto que 

la conducta que permite evitar la sanción es prescrita. Inver

samente, una conducta está jurídicamente prescrita, solo si la 

conducta opuesta es la condición de una sanción. Una norma ju

ridica puede ser formulada en t6rmlnos que prescriban o prohi

ban una conducta determinada, pero esto no es indispensable. 

Así, la mayor parte de los códigos penales no prohiben expres!!_ 

mente la comisión de un crimen o un delito, no dicen que los -

hombres no deban cometer crímenes o delitos; se limitan a def!_ 

nir los diversos crímenes y delitos y a indicar las penos que 

son ln consecuencia. 

De lo anterior resulto que la norma jur[dica no solo -

debe definir la conducta sino ademls determinar ln sanción, -

pues sin ésta no sería tal; por resultar incompleta. La norma 

prlmnrin es la que establece la relación entre el hecho ilíci

to y la sanción, en tanto que la norma secundaria es la· que 

prescribe la conducta que permite evadir la sanción. 
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Al plantear el problema de si el hecho ilícito es la -

negación del derecho, Kelsen, después de definir aquel como -

"la conducta contraria a la prescrita por una norma jurídica, 

o que es Jo mismo, a la conducta prohibida por dicha norma", -

concluye negando la postura tradicional que afirma que el hecho 

illcito es una viol~ción o negación del derecho, para estable

cer el criterio de que el autor de un acto ilícito no "viola" 

el derecho, tanto menos puede violarlo, cuanto que solo el he

cho o el acto permiten al derecho descmpefiar su funci6n csen-

cial. Se define tradicionalmente al derecho, cuando en rigor 

de verdo<l es Jo contrario, puesto que es Ja existencia misma 

del derc..:!10, es su validez que se afinna frente al hecho ilíci 

to por Ja reacción del orden jurídico en forma de una sanción 

( -10). 

No obstante la crítica de Kelsen <1 la teoría de llindig, 

la mayoria de los penalistas la toma como punto de partida pa

ra formular su concepto de norma penal, asl el maestro argent! 

no Luis Jimlnez de Asaa al referirse a la norma jurldico-pcn~ 

nos dice que la expresión norma se ha empleado indifcrentemcn· 

te, pero que para los penalistas o partir de los tiempos de 

Binding, se diferencia la ley <le la norma penal, pudiendo por 

lo tanto hablarse de norma lato y stricto sensu. 

Norma Jato sensu, es el conjunto de leyes y disposlci~ 

nes legiferentes mas la norma stricto sensu. Norma lato sensu 

es un pensamiento provisto de poder, el cual no se limita a de 

cir lo que son los objetos, sino lo que deben ser, y en ordmar 
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bajo una sanción, lo que debe hacerse cuando aquel deber no Sl' 

cumple, es decir, la no1·ma stricto sensu, es el deber jurídico 

que se encuentra detr5s y por encima de la disposición legal. 

La ley y en particular la ley penal, complementa esa 

norma stricto sensu con una disposición que no la reemplaza, 

ni puede hacerla cumplir por imperio de la fuerza, sino que la 

sustituye por otro deber hacerse. 

Concluye este autor diciendo que en la vida del derecho 

existen normas y leyes referidas n intereses vitales que la pr~ 

tección jurista eleva a blcnes jurídicos, junto a Jos cuales 

se encuentran !ns normas· que los protegen, de lo que infiere 

~ue el delito que ataca un bien jurídico, sea contrario a la 

norma, por lo cual en lugar de hablar de antijuricidad, serla 

preferible decir, lo contrario a Ja norma (<lll. 

El Doctor Radl Carrancfi y Trujillo sefiala que no debe 

entenderse n la ley como creadora de los delitos, en virtud de 

que todo lo que ella hace, es reconocer su existencia y fijur 

Ja correlativa sanci6n; siendo el delito la vi0laci6n de una -

norma que estlÍ mtis allá de la ley; uludiendo a la norma de cu.l, 

tura Je la que hablaba \'on List ~· cuyo violación es invariahl~ 

mente injusta, por m5s que pueda ser sancionada cuando la ley 

In tipific? )' lo conmina por una pena. 

Continúa diciendo el doctor Carrancft y Trujillo que en 

In ley penal es necesario distinguir entre la norma, la cu,11 -

contiene una orden o prohibici6n, y la sanción que la acompnfia 
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para hacerla eficaz. Así el principio, "se prohibe matar", es-

tfi reconocido ~n los artículos ."I02 y 307 d"el Código Penal, que 

definen el homicidio y lo sancionan. Agrega el autor en cita, 

haciendo alución a Beling, que resulta incuestionable que solo 

a la ley penal toca el fijar los tipos delictivos y las sanci~ 

nes, por lo que puedé deciTsc válidamente que no puede hnber -

delito sin tipicidod, o sea, sin el hecho de qud"ln vida real 

encaje dentro de unn de las fórmulas descriptivas de la parte 

especial de los c6<llgos donde se definen y catalogan los deli

tos. Adem5s, dice que scgGn Beling el legislador no tTota de -

enseiíar a comprender como las cosas ocurTcn en el mun<lo, .sino· 

de regular lo vida; puesto que construye sus tipos conforme a 

una figuTa rectora, de acuerdo a criterios prficticos de valora 

cl6n, no pudiendo afectarse todas las condiciones de un resul

tado (4Zl 

Por su parte el jurisconsulto mexicano Francisco Pavón 

Vasconcelos nos expreso que en el lenguaje jurídico •e emplean 

los términos ley y norma penal con un significado idéntico. el 

cual cnmbi6 a partir de Carlos Hin<ling, cuando se hizo cviden-

te su diverso contenido conceptual, al destacarse el hecho de 

que el hombTe al rcnli:ar la hipótesis legislado, no violo o -

.infringe la ley penal; dado que su conducta y en todo caso la 

consecuencia de ésta, vienen a llenar el ciwdro descriptivo del 

precepto jurídico. De lo anterior concluye este autor que por 

ello existe no una infracci6n a la ley penal, sino una confor

midad con la misma, contrnriandosc el viejo concepto expresado 
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poT Carrara sobre el delito. La anterior observación llev6 a -

Binding a sostener, tal y como lo hemos expresado con anterio

ridad, que las acciones de los hombres no violan las leyes pe

nales, sino las normas jurídicas con vida anterior y ubicadas 

por encima y detrás de aquellas. Estas normas son verdaderos -

imperativos, mandatos de obrar o prohibiciones para abstenerse 

originadas en el derecho en.general y cuya garantía correspon

de como tarea al ordenamiento penal. 

Agrega el maestro Pavón Vasconcelos que lo anterior 

constituye el fundamento de 1 carácter sancionador del derecho 

penal y por lo tanto de las normas que lo integran, toda vez -

que las normas son creadas por distintas ramas del derecho, en 

especial del derecho conocido como derecho público, normas en 

algunos casos elevadas a la categoría de leyes penales al ser

les asignadas una pena cuando éstas son violadas, por lo que -

en consecuencia, quien viola la norma jurídico-penal, estl co 

locando su acci6n, desde el punto de vista material, contra el 

derecho y por tal razón se dice que su conducta es ilícita, an 

tijurídica. En consecuencia aquel individuo que mata a otro, -

realiza una conducta que encuadra o se ajusta a la descripci6n 

del delito de homicidio que hace el artículo 302 del Código P~ 

nal 

tar 

y al mismo tiempo viola la norma jurídica que prohibe ma
(43) 

En conclusi6n, podemos ·decir que la norma juiídico-pe-

nal comparte las caricterísticas comunes a todas las norma~ j~ 

rídicas, de heteTonomía, bilateralidad, exterioridad y coerci-
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bilidad; asl como por lo que toca a su estructura, constituida 

por el supuesto o hip6tesis normativa y la disposición que ·ex

presa las consecuencias ,que acarreará la realización de la pri_ 

mer.a parte de la norma, es decir, el supuesto hipotético, cuya 

diferencia en relaci6n a las demás clases de normas, radica 

en que el legislador las conmina a su cumplimiento por medio 

de una pena, puesto que esta clase de normas que constituyen -

el derecho penal no abarcan en su seno todas las conductas in 

justas y contrarias a derecho, sino solo aquellas que por su -

índole destacadamente anti-social y destructora, con.sidera el 

estado que deben reprimirse a través de la aplicación de una -· 

pena, la cual aunque no siempre reparadora del daño, sí vindi

cadora del orden social, de la seguridad social alterados, o -

por lo menos, con ese objetivo. 

Hemos también admitido que el sujeto que delinque ade

cQa su conducta ~l tipo que la describe, no obstante ello, vi~ 

la la norma penal,.· transgrede el i¡nperativo que ésta contiene, 

perturbando el orden del mundo exterior, por ser contraria a -

la convivencia y a la seguridad social. 
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CAPITULO JI 

EL DELITO DE CONTRABANDO. 

2.1. Concepto de delito. 

Se ha dicho que el hombre está dotado de una voluntad 

libre, que le permite desarrollar sus facultades naturales, 

haciendo o no haciendo; mas en virtud de vivir en sociedad, 

ésta libertad de la conducta humana, se ve limitada por el re.::. 

peto a la libertad de los demls individuos integrantes de la 

sociedad, raz6n por la cual, como lo hemos expresado en el ca 

pítulo anterior, es menester que existan reglas de conducta -

para garantizar a cada semejante del grupo social, el ejerci

cio libre y pacíficode sus propia actividad, así hemos dicho 

que el hombre se encuentra sujeto tanto a las leyes naturales 

es decir, aquellas que fijan y determinan el 6rdcn del desa

rrollo de los fenómenos de la naturaleza, reglas éstas, de -

realización inevitable, como a otras cuyo objeto es el gobie! 

no de la conducta humana, las cuales ne obstante su obligato

riedad, pueden ser violadas sin afcctnr su validez, destacan

do de entre ellas el derecho, dn<ln la fuerza coactiva de que 

se encuentran tlota<las sus normas. 

:\sí pues, podemos definir al derecho como "un conjun

to de normas o reglas.que gobiernan la conducta externa de -

los hombres en sociedad y se impone a los hombres por la fue! 
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:a de la misma socicJad orga11i_,1Ja en pü<lL·r )' aplica una san~ 

ción al que viola una tal norma juríJica". (l) 

Como se puede apreciar, esta definición contiene Jos-

siguientes elementos: 

J! Un conjunto de normas o reglas, como son todos los 

preceptos, lps mandamientos que nos prohiben o que nos arde--

nan en nuestras activi<ln<les, en relación con la sociedad. 

z! Este conjunto de preceptos se aplica a una comuni
• .ad o sociedad, buscando la armonía entre sus componentes. C!!, 

be mencionar que la vida social no se concibe sin la existen-

cia del derecho. 

3! Es obligatorio porque se hace obedecer a6n por me

dio del uso de la fuerza física del Est:1do; como ya lo dijimos 

plginas atrl~. la sanción a la violación de una norma jurídi

ca podría ir desde la imposición Je una multa o de la priv:1- -

ci6n de la libertad, hasta llegar a la pena de muerte. 

Las normas jurídicas o leyes, son reglas de conducta 

social obligatoria, y para su cumplimiento el Estado puede cm 

plear, como ya lo di,iimos, la fuer:~ püblica. 

Con lo anterior comprenderemos mejor lo que es el de-

rccho, es decir, el conjunto de normas jurídicas o leres por 

las qu-;, se rige la vida social Je un país, impuestas por la -

fuer:a del Estado. 



Estas normas las encontramos en los códigos, leyes, -

reglamentos, cte. 

Es bien ~abido adem5s que existen diversas ramas den-

tro del derecho, así tenemos al Derecho Civil, al Derecho Ad-

ministrativo, al ll'erecho Penal, al Laboral, etc., pero enfoc!!_ 

remos nuestro estudio principalmente al Derecho Penal, puesto 

que es aquel que trata de los delitos y, toda vez que es éste 

el concepto que tratamos de dilucidar en el presente apartado 

podemos decir, por lo tanto, que el Derecho Penal es el con-

junto de normas jurf<licas que regulan el poder punitivo del.-

Estado y que asocian al do! i to como antecedente, determinadas 

consecuencias penales. 

Así Ignacio Villa!obos lo define como "una rama de d~ 

recho pdblico interno, cuyas disposiciones se encaminan a ma! 

tener el ~rden social, reprimiendo los delitos por medio de -

las penas y prev& tambi6n las medidas de scguridnd , cuando 

son consecuencia de actos ejecutados por enfermos o por meno

res ... ". (Z) 

De los anteriores conceptos <lados del Derecho Penal, 

encontramos como principal elemento al delito, el cual, a tr!:!_ 

vfis de la historia de la hwnanidad ha tenido diferentes cono-

táciones que cambian segón los pueblos r épocas, con l.a cons!:_ 

gui.ente mutaci6n moral y jurídico-politica, de esta forma el 

Doctor Raúl Carrnnd y Trujillo ha dicho que "estériles csfuer

:os se han desplegado para elaborar una noción filosófica Jel 
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. delito, independiente de tiempo y 1 "ºº ~", :igregando que en e~ 

te 6rden de idéas, el delito así considerado es una negaci6n 

del derecho o un ataque al 6rden jurídicoC 3l. 

Por su parte la filosofía lo ha considerado como la -

"violaci6n a un deber necesario para el mantenimiento del 6r

den social, cuyo cumplimiento encuentra garantía en la sanción 

penal"C 4). 

Por otra parte, el Licenciado Antonio de P. Moreno, 

. nos dice que el concepto más antiguo de delito es "conducta -

contraria a la norma social y a los derechos colectivos".(S) 

De esta manera encontramos que en las primeras agrup~ 

cienes humanas constituían crímenes aquellas conductas contr~ 

rias a las costumbres establecidas. A este respecto cabe hacer 

notar que las acciones u omisiones que para nosotros serían -

indiferentes o irrelevantes, para los pueblos primitivos con~ 

tituían crímenes, por ejemplo; La Biblia, castigaba con la P! 

na de muerte a quien trabajaba en sábado. En algunos pueblos 

de Oceanín se consideraba como crímen o delito de extremada -

gravedad, tocar simplemente, el cuerpo del jefe de la tribu. 

Asi desde un punto de vista histórico, Jos& Maggiore

nos dice que el delito es "toda acción que la conciencia éti

ca de un pueblo considera· meiecedoro de una pena, en determi

nado momento }' que desde un ángulo volorativo ofende gravemen 

te el 6rden ftico, exigiendo una expiación consistente en una 
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pena''. (6) 

Ahora bien, etimológicamente, la palabra delito deri· 

va del vocablo latino "deli.nquere", que quiere decir abandonar 

apartarse del buen camino, desviarse del sendero marcado por 

al ley.C 7l 

Ontológ'icamente considerado, el delito es una conduc· 

ta jurtdicamentc estimada corno desvalor de acuerdo al precep· 

to legal. En esta concepción, el delito no es cualquier desv! 

lor, sino un dcsvalor juridico.CSJ 

Francisco Garrara, principal exponente de la Escuela· 

Clásica, distinguió al deU to definH!ndolo como "la infracci6r. 

de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad • 

de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre,· 

positivo o negatlvo, moralmente imputable y políticamente da

ñoso". (9) De acuerdo con el pensamiento de este autor, el· de· 

lito es la violaci6n de una ley ·que ha sido preciamente dict~ 

da por el Estado con el fin de proteger la seguridad de los • 

ciudadanos, por lo que precisa, en todos los casos, de un ca

rácter punitivo. 

También encontramos una definición sociol6gica del d~ 

lito, sustentada po~ Rafael.Gar6falo, quien estructura un co! 

cepto de delito natural, encontrando en él "una lesión. de aqu~ 

lla part" del sentido moral, que consiste en los sentimientos 

altruistas fundamentales de probidad )' de piedad, segGn la m!:_ 
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dida media en que son poseídos µor una comunidad )' que es in

dispensable para la adaptación del individuo a la sociedad".(lO) 

Por su parte Ernesto Beling al tratar de definir el -

delito nos dice que es "la acción típica, antijurídica, culp~ 

ble, sometida a una adecuada sanción penal y que llena las con 

diciones objetivas de penalidad". (ll) De este concepto se de-

duce que para ser delito, un acto requiere reunir como requi-

sitos; el que sea una acción descrita objetivamente en la ley 

es decir, tipicidad; contraria al derecho, esto es, que exis-

ta antijuridicidad; dolosa o culposa, es decir, que medie cu!_ 

pabilidad; sancionada ~on una pena, o sea, que tenga fijada -

una penalidad; y que se den las condiciones objetivas de puni 

bilidad. 

Max Ernesto Maycr define el delito como "acontecimieE, 

to típico, antijurídico e imputable"(lZ); debe observarse que 

Maycr emplea la palabra imputable en un sentido amplio de cul 

pabilidad, no difiriendo en forma esencial con el ¿oncepto d~ 

do por Beling, agregando un nuevo elemento a las infracciones 

penales. La imputabi lida<l. 

El famoso penalista Edmundo Me:ger, reduce la defini

ción del delito al seftalar en &ste los siguientes elementos:

"acci6n típicamente antijurídica )' culpablc"(l 3l. No hace alu 

ci6n a las condiciones objetivas de la penalidad, a las que -

trata en otro sentido, ni tampoco a la penalidad, que es para 

este autor una consecuencia del delito y no una caructeristi-
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ca propia del delito en sí. 

Don Luis Jimlne: de AsDa centra su concepto de delito 

como "el neto típicamente antijurídico, culpable, sometido a 

veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un ho.!!1. 

br.e y sometido a rnia sanci6n penal"(l 4J. 

El catedrdtico y ministro de la Suprema Corte de Jus~ 

cia de la Nación, Don Emilio Pardo Aspe, en su estudio "Sobre 

la influencia de Hori5n en México", publicada por la revista 

"Criminalia" en el aiio de 1941, concibe al delito.primeramen

te como destrucci6n; la que se manifiesta en diferentes cnt¿. 

garlas; en una encontramos la traici6n a la patria y la rebe

li6n, que aniquilan la soberanía o la institución constituci~ 

nal; en otra, el nucleo familiar que se disocia; en otra mds, 

rota por la malicia la relación civil o el vínculo del contr! 

to; el dominio que perece frente al fraude, la violencia o la 

astucia por don~e cesa la poseci6n; la malevolencia que quie

bra una cosa o la manía que incenJia. Y aún pudiéramos ver la 

castidad que se corrompe; la reputación que se despedaza; la 

integridad corporal desecha y, la vida, o bien, la esperanza 

de ella, por la pasión o el c5lculo reducidas a la nada. Des

trucción, siempre destrucción, o.riesgo de destrucción. Pero 

en todo esto, existe mucho que pudiera solamente significar -

ilícito, por lo cual es necesario restringir, ya que Ia sola 

destrucci6n en el derecho privado suele encontrar remedio, i~ 

dernnización bastante, luego, en rigor, cuando el derecho civil 
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rcsarse, el bien no queda dcstruído, toda vez que otro bien -

de virtual equivalencia, os creado y lo sustituye. En cambio, 

si el derecho penal promete reparación, tan solo indemniza en 

parte. Por eso se dice que el Derecho Penal procede cuando los 

parcos remedios del Derecho Civil delatan su insuficiencia; -

adem5s, el resarcimiento mira a la satisfncci6n de un hombre, 

en tanto que el delito aniquila para la sociedad. Aquella de! 

trucci6n que no hiere ni amenazo a la sociedad, estd a punto 

de ser delito, mfis si en ello le va perjuicio a la sociedad,-

o corre el peligro de padecerlo, muy valioso ha de ser el bien 

que pudiera aquilatarse y el Estado no tardard en saberlo ni 

en proveer para conservarlo, actuando del único medio que está 

a su alcance; es decir, al travfis del ordenamiento, afirmünd~ 

se con propiedadque el delito debe ser aquella conducta huma-

na que destruye o tiende a destruir sin posible compensación 

idóneaun bien de la vida cuya incolumidad interesa al Estado.ClS) 

La anterior definición dada por el maestro Pardo Aspe 

respecto del delito, supone que éste destruye para la sociedad, 

bienes que no encuentran una compensación adecuada y que al -

Estado interesa proteger, toda vez que la sociedad los consi

dera mur valiosos. Pero ya hablaremos más adelante y con nnyor 

amplitud de la <lpreciaciéin social o sociológica del delito, -

al tratar de 1as conductas antisociales o desviadas, por<ihora 

nos conformaremos con la enunciación de los diferentes conceQ 

tos que sohrc el Jclito se han formulado, tanto en la doctri-

nn como en la legislaci6n. 
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Así por ejemplo, el Código Penal de 1871, siguiendo -

el criterio del Código Penal Español de 1870, nos dice en su 

artículo 1~ que el delito, "es la infracción voluntaria de una 

ley penal, haciendo lo que ella prohibe o dejando de hacer lo 

que ella manda". 

En cuanto al Código Penal de 1929, &ste lo definió c~ 

mo "la lesión de un derecho protegido legalmente por una san

ción penal". Esta definición tiene el defecto de considerar -

como delito, los efectos dañosos o alteradores de la seguridad 

social y modificadores del mundo exterior y no las causas p~~ 

ductores de tales efectos. Describe al delito como resultado 

y no como conducta imputable a un hombre; fija ad~m5s los ti

pos legales de los delitos catalogados en el mismo código, el 

que en su artículo 11. - decí.a: "Los actos u omisiones conmin~ 

das con una sanción en el Libro Tercero de este Código, son -

los tipos legales de los delitos". Esta definición.es incompl~ 

to, por cuanto.no circunscribe el delito dentro del radio de 

las acciones humanas y porque mira exclusivamente a sus efec

tos, así como porque no comprende a los delitos de peligro y 

porque existen delitos que no atacan derechos, sino los bienes 

que 6stos protegen. 

El C6digo Penal de 1931, volviendo al de 1871, define 

el delito en su artículo 7~, como "el acto u omisión que san

cionan las leyes penales". 

El concepto del Código Penal Vigente, es puramente fo!. 
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mal, al caracterizarsl"' por lJ ~11acnaz.a Je sanción a ciertos aE_ 

tos y omisiones, otorg5ndolcs por ese Onico hecho el carncter 

de delitos, aunque si bien, suficiente para los fines objeti~ 

vos y prficticos de la ley penal. 

En conclusi6n y para efectos <le nuestro estudio, pod! 

mas decir que se d5 el nombre de delitos a ciertas conductas 

prohibidas por la ley, cuya comisi6n hace acreedor al delin-

cuentc a determinadas sanciones conocidas con el nombre espe

cífico ele penas. Ahora bien, en la murar parte de los sistemas 

jurtclicos modernos, tiegen solamente el carácter de hechos d! 

llctuosos las acciones u omisiones que la le)" considera como 

tales. Así el principio "nohay delito sin ley ni pena sin ley" 

se haya consogrado en el articulo 14 de la Constitución Polí

tica <le los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente e~ 

presa: "En los juicios del órden criminal queda prohibido im

poner, por simple analogía y aOn por mayoría de razón, pena -

alguna que no cst6 decretada por una ley exactamente aplicable 

al delito del que se trata". De lo anterior, se infiere que 

la noci6n de delito que sirve de base a nuestra legislaci6n -

es, como ya In dijir:1os, pur.J.mcntL· formal. 

El delito representa generalmente un ataque directo a 

los derechos del in<lividuo, ya sea en su integrid,1d física, 

honor, p~opiedild, etc., pero nenta siempre, C'll forma mediata 

o inme<lbta, contra Jos derechos del cuerpo social. Raz6n por 

Ja cual lo aplicaci6n de las !eres penales no se deja librada 
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a la iniciativa o a la potestad Uc los particulares, salvo co!]_ 

contadísimas excepciones; aunque la víctima de un <lcl ita pcrd~ 

ne a su ofensor, corresponde al poder pC.bl ico perseguir y jus

gar al delincuente. De ahí que el derecho penal sea considera

do como una rama del Derecho PCiblico, ya que son públicos defi_ 

nltivamente los Intereses tutelados y es pdblica la sancidn, 

ya sea pena o me<lida de seguridad, impuesta a quien los ataca. 

2.2. Conductas Antisociales. 

Ya en el capitulo anterior nos referimos a las normas 

sociales en general, como aquellas reglas de conducta que est!!_ 

blece el propio hombre, ya sea organizado como conglomerado s~ 

cial o en forma de Estado, para regular el comportamiento de 

el hombre mismo; asimismo advertimos como principales grupos 

normativos al de las normas jurídicas, al de las normas reli-

giosas, al de las normas del trato social y al de las normas -

morales. 

Señalamos también l:i necesidad de regular la co11llucta 

humana con la finalidad de que el individuo funcione de manera 

adecuada dentro de un grupo social determinado. Mencionamos ta'!1, 

bién que las normas sociales, independientemente del grL~O so

cial al que pertenezcan, no constituyen leyes naturales que i!!_ 

defectiblemente se cumplan sus postulados, sino que por el con· 

trario, todas ellas pueden ser violadas, sin que se afecte por 

este hecho su validez, de lo que se desprende que el hombre pu!::_ 
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<le reaccionar principalmente <le <los formas en cuanto a la man.!:_ 

festaci6n de su conducta frente a los mandatos de las normas -

sociales, que a saber son: 

a) Aquella conducto que cstft de acuerdo con las normas 

la cual recibe el nombre de conformidn<l. 

b) Aquella conducta que contraviene lo dispuesto por -

las normas. A esta forma de conducta se le denomina no canfor-

mida<l o disconformidad. 

Estas dos formas de reaccionar del hombre frente a los 

mandatos normativos, t¡¡mbién la encontramos en las normas jurl_ 

dicas penales, es decir, la conducta que se conforma con lo C.J5. 

igido por ellas y la conducta que las contraviene. En este se~ 

tido el maestro Leandro Azuara nos <lice que frente a los <live~ 

sos sistemas normativos el individuo puede asumir dos conduc-

tas; aquella que se conforma con lo que ellos establecen o la 

que entra en contra<licci6n con ellos.C 16 l 

La conformidad con lo establecido por Las normas soci! 

les revela una creciente estan<larizaci6n o uniformidad en las 

actitudes, las creencias y las acciones; así como una dccrccic!! 

te voluntad de enfrentarse a los influjos que prevalecen de la 

opini6n )' de la moda, que en un determinado momento ejercen 

una al ta influencia confo.rmadora de ln conducta humana, lo que 

se traduce en un cierto orden social, ya que la conformidad 

con los 6rdenes normativos constituyen un requisito de toda so 

ciedad ordenada. 
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No obstante los mccanis1nos existentes c11 la sociedad, 

que lo inducen o la conformidad o sea a ln rcali:ación de con 

duetos socialmcnt.e aceptadas; e 1 hombre, por mas avanwda que 

sea la sociedad a que pcrtcne:cn, habrá da realizar ciertas -

formas de conducta en las que se manifiesta ün desprecio hacia 

las normas que la rigen; es decir, un escape hacia determina

das formas de conducta desviada en relación con los patrones 

de conducta que rigen dentro de la propia sociedad. 

La conducta desviada puede asumir diversas manifesta

ciones que pueden ir desde el simple incumplimiento de un de.

her de cortesia, como podria ser el saludar a un amigo o a u

na persona conocida; pudiendo llegar hasta la comisión de de

litos considerados como graves por parte de la sociedad, tales 

como el homicidio o la violación, esta conducta abarca también 

actos como el incumplimiento a un reglamento burocrltico o.a~ 

ministrativo; el desafío a. las costumbres sexuales y en gene

ral la delincuencia en todas sus formas. 

En efecto, la delincuencia constituye la mas clara de 

las manifestaciones de la conducta antisocial del hombre; de 

esta manera la Enciclopedia Jurídica OMEYA la define como "la 

conducta antisocial del hombre, reprimida por la ley penal .. (l?) 

De la anterior definición se infiere que para que quede inte

grado el carlcter antisocial de un acto, es necesario que ese 

acto, además de constituír una ilicitud, constituya también -

una transgresión a los principios morales que ordenan la exi! 
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tcncia asociada Ml hombre. 

Ahora bien, sociol6gicamente la delincuencia se mani -

fiesta por la comisión de actos no solo sancionados por la ley 

sino que ademSs implican trangresiones a los valores &tices -

reinantes en la sociedad. Pero como ya lo dijimos, no solo los 

ilícitos jurídicos constituyen conductas antisociales, sino -

que lstas abarcan una muy variada gama de conductas cuyo ori

gen se ha tratado de explicar de diferentes formns. 

Existen teorías que explican los orígenes de la conJuc:. 

.a desviada como impulsos biológicos que pretenden abrirse p~ 

so a través de las resiricciones culturales que impiden su l! 

bre manife s tac i6n. C 18 l 

Por otra parte, se explican las conductas antisocialc• 

como algo más que los meros impulsos biol6gicos que pretenden 

abrirse paso a través de las reestricciones que impone la cul_ 

tura, ya que no necesitan apoyerse en los propios instintos o 

en las tendencias innatas, puesto que los individuos pueden 

llegar a pasar por alto Jos dictados de las normas sociales,-

en razón a su particular experiencia social, como podria ser 

el descuido paterno o el continuo conflicto entre padre e hi

jo, pueden producir tendencias psicol6gicaP que estimulen el 

rechazo de las prescripci.ones cu! tura les y, dado que las pri-

meras cxper iencias son particularmente importantes en la for

mación de la personalidad, la no conformidad parece reflejar 

a menudo el fracaso de la sociali:aci6n; la poca voluntad o -
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la incapacidad para inculcar el respeto a tos demSs o hacia -

los valores sociales prevalecientes, el estimulo de los senti 

mientas hostiles o agresivos, o aGn la directa transmisión al 

nifio de hdbitos o intereses socialmente objetnbles. 

No obstante la importancia de lns fuentes psicológicas 

en la realización de conductas desviadas, 6stas solo nos pue

den dar cuenta y razón de casos aislados o individuales, ya -

que aGn y cuando es cierto que todo delincuente y ~n general 

todo aquel que atenta contra la organización social tiene una 

historia propia que expllcaria el porqu! de sus a¿tos; es ne

cesario, con el objeto de explicar la frecuencia con la que -

se manifiestan las formas tipicas de desviación, o bien la ma

nera en que se distribuyen en ciertos grupos sociales, aten-

der a otros factores, tales como los sociales. 

Efectivamente, existe una serie de factores sociales 

que explican, que los diversos delitos varian en su comisión, 

de año en año, en función tambián del lugar, etc., ya que los 

tipos de conducta desviada, varían de acuerdo con los facto-

res sociales cambiantes. 

Las formas de no conformidad n .lisconformidad no estíin 

distribuídas de igual manera entre las distintas clases soci! 

les. Existen delitos que son m5s frecuentes en una clase so-

cial que e_n otra. El robo de autom6biles y el asalto son fre

cuentes en las clases bajas. El fraude y el desfalco resultan 

ser mis frecuentes en las clases media y alta. 
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Estos hechos solo se pueden explicar atendiendo a va

riables sociol6gicas o de psicología social y no unicamente a 

cuestiones psicol6gicns individuales. 

Analizand~ los problemas de la conducta desviada des

de el. punto de vista sociológico, habremos de concluir que t!!_ 

les violaciones a la ley y n la costumbre, encuentran su ori

gen en las características de la cultura y de la propia orga

nización social eri que se producen. 

Las relaciones entre los hombres, los roles que dese! 

peftaa, sus instituciones sociales, los valores en que se sus

tenta una sociedad determinada y la interacción existente en

tre estas variables son las causas que influyen directa y pri!!_ 

cipalmente en la forma, distribuci6n y proporción de la reali 

zaci6n de conductas desviadas. 

De todo lo anterior podemos concluir entonces que las 

explicaciones que buscan encontrar una razón puramente psico-

16gica de la conducta desviada son insuficientes, por lo que 

es necesario recurrir a las explicaciones sociol6gicas, las -

que nos muestran que la no conformidad o disconformidad, pue

de encontrar una explicaci6n mJs amplia, tomnndo en cuenta la 

existencia de \'ariables de cnrácter social que nos ofrecen llil.'.l 

visi6n m5s amplia <le aijuellas formas de conducta deRviadn y -

su inscrci6n dentro de una sociedad determinada. 

La disconformidad ante las normas sociales puede., co

mo ya lo apuntamos al principio de este apartado, asumir divcr 
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sas formas, las que pueden ir desde la ncgati\•a :i dar un salu 

do, hasta Ja comisión de un delito tal como el homicidio. 

Una forma bn que se m•nificsta un alto grado de disco! 

formidad es In conducta criminal, la cual es causada por divcr 

sos factores, tanto·psicológicos del individuo que realiza es-

tas conductas, como sociales, como pueden ser sexo, la rz1za, -

el nivel econ6mico, la edad, etc. 

Ahora bien, es necesario hacer notar una cuestión que 

consideramos importante, y que consiste en aclarar ~ue no todas 

las conductas antisociales constituyen delitos, ni todos los · 

delitos son conductas antisociales, ya que es muy com6n incu-

rrir en este error, pues se toma como punto de partida para d! 

finir a las conductas desviadas términos estrictamente jurldi

cos, y las normas jurídicas que se ocupan de Jos delitos, solo 

nos sirven para obtener una referencia sobre las conductas con 

tra las que el Estado reacciona con sancooncs. En este sentido 

el crimen jurídicamente delimitado, es p11nto de pJrtida para -

la definici6n de l3s conductas socialmente rechazadas. 

Insistimos en manifestar esta diferencia pues varios 

autores confunden al delito con lu conducta antisocial, asl Pe 

Jaez define al delito como "un comportamiento psicosomático 

culpable, que está prohibido y sancionado por la ley a qa11sa • 

de sus consecuencias antisociales". (I 9J 

Otro error que se desprende de esta confusión, cstfi 011 
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creer en un gobierno que verdaderamente fuero a cuidar del bien 

común sin anteponer los intereses del grupo, clase o partido -

en el poder, lo que hist6ricamente se ha demostrado como algo 

materialmente imposible. 

De lo anterior podemos concluir entónces que no es pos.!_ 

ble aceptar que una conducta sea considerada como antisocial,-

desviada o criminal; por el simple hecho de estar prohibida ¡mr 

la ley penal. 

De este modo podemos decir que la conducta antisocial -

es todo aquel comportamiento humano que va en contra del bien 

común, entendiendo a 6i~e como aquello que siendo bueno para -

cada uno de los miembros de una comunidad, resulta ser al mis-

mo tiempo, bueno para tod?s. Mientras que delito es la acción 

u omisión que castigan las leyes penales, es la conducta defi-

nida por la ley. 

Entenderemos al bien común como aquel que es apto para 

servir o perfeccionar la naturaleza humana en cuanto tal, ind~ 

pendientemente de las condiciones individuales que provienen -

en cada ser humano, de su raza, nncionnlidad, edad, profesión, 

condiciones sociales, religiosas o económicas. (20l 

La Iglesia Católica ha desarrollado notablemente el co~ 

cepto del bien común, así,· el concilio Vatic~no 11 dice que el 

bien común implica "el conjunto de condiciones de la vida so- -

cial que hacen posible a las asoci:lciones )' a cada uno de' sus 
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miembros, el logro más pleno y mfis fácil de la propin perfcc-

ci6n", por su parte el Papa Juán XXIII en su encíclica titula

da Mater et Magistrn, lo define como "el conjunto de las cond!_ 

clones sociales que penni ten y favorecen en los seres humanos 

el desarrollo integral de su persona". (Zl) 

El bien común puede diferir esencialmente de los bienes 

particulares, de los bienes de un individuo o grupo de indivi

duos, el bien común lo es en cuanto sirve a la generalidad de 

los hombres. 

De lo anterior podemos concluir que el 6rden soccial es 

una necesidad para lograr el bien común, ya que solo tiene ra

z6n de ser en cuanto logra la realizaci6n de éste; puesto que 

no se podría concebir un 6rden social, jurídico o político si

no en funci6n del bien de la totalidad de la colectividad. 

La distinci6n es importante en cuanto que en algunas o

caciones solo se-han estudiado conductas que atentan contra de 

terminada clase o grupo, como pueden ser el gobierno, loscomeI 

ciantes, los propietarios, ln iglesia, los obreros, etc., olvi 

dándose de analizar las acciones de estos grupos en contra del 

bien común. 

De todo lo anterior podemos concluír ent6nces que ni t~ 

do delito. es una conducta antisocial, ni toda conducta "antiso

cial es deÍito, es decir, que existen conductas que pueden ser 

consideradas como antisociales, pero que no están contempladas 
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2.3. El delito <l0 contrnhnndo. 

Lu pulnbrn contrnbon<lo tiene diferentes dcfinicionv~ 

ctimológii..:as, que nos tr;itan de l'Xpn:sar stt origl\ll y signifi 

cado. 

P:1rn el lliccionnrio de la Lcngun Espa1iola, viene dt' · 

"Contra" p~ilabra latina, que C'S unn prcpo~ición con qut' se U~·. 

nota la posición o contrariedad de unn cosa con otra y <k 11 B:in

do11 de 11 Bandjr 11 qu0 C!:i Edicto, Ley o ~landato soll·mncme11tL' pu

blicado, de orden supcrior.1 23 1 

MascJr('i\as nos <licc que l:1 palabra ..:ontr;1b:t11Jo provi~ 

ne <lel bajo latín "Contr~1-bnnnum", en la cual "Ban" en l'l an-

tiguo derecho público signific:iba In orden notífic::tda o pron~tl· 

ga<l~t oficiahnentc, por lo t:into, lo que \·;1~·:1 en contra dl' e~

ta órdcn o bando, scrS contr•bnnJo.1 2 ~1 

Cabfi.uclas dice que ".signifit.:a lo hecho (ontr~1 un han

dn o prc~;6n ¡iúh 11 L·o" ~ .2S) 

Pnr orr:i 11arte, l:1 E11cicloi1cdia .lt1riJir:1 01n~l1:1 :1fi1·m:1 

que la palabra Contr;:1banJo,Lle l1l'igl'!i L'~p:ti\ol, ti1..~ml'' ~u ante-

Lt'Lknlc- én la 0xprC'sión "B:innum". ro:: iatin;;1 \.:nn 1~1 qul~ :;e· 1.k 

. .;:,i!!n:1h:1 una ley \..'t1alqu.i1.·ra, 1.lirtaJ;1 L011 el fin dt.• ordcn;1r o -

impC'dir hcL"hos inlli\·iJuali::Hln:; :1 lo:-> hn\·it.1nt1.~~ d1.• un:1 nación. 
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l:ttalttlltCr al·1.-itln D 1..·ompurt:1;Hicnto CL\llt r .. 1ri._~ :i i;1 !1.'Y o " un ·:: 

<li.1.:'to dict~1tlo en un pai..- n rcgi6t1 ~ll'tt·rmin.-hLI. \lj~ t:1nh::. l'l 

.significaJo se \'iIKUll) L':'{l!-'-cialn11 .. •1Hl-' ;1 L1 \'i0l;.1..:.ilí11 <lt• lt..•yes 

llu car[1t.: ter f ic1 t. (~ti 1 

bajo latín qut~ signifii.::1 tnd;1 lc·y ~tic1:1da c~Jh'Li:tlmente en una 

t~iudad o provincia~ c1..1n el fin <ll' ord1.:n;irlcs o prohibirlC's 

ciertos hPchos a los h.n·i t~1ntcs. de· cl 1:1~. _.\~í "ContrJbanJ0 11 
-

exprcs.:iría ctwlquit•r acto contrario al t"tlicto cspecL1l promu!_ 

ga<lo en unn regió11. l 27 l 

Liti el lliccion;1rio Je l~li;1s :erolo se afirn1:1 4t1c viene 

<le 11 Contr.:1 11 r "Hando 11
; E<licto, Lcr. 11 Es ir, obrar o proceder 

contra lo que la lt')", el pr~c:ept'' o el banJo prcvi~ncn; es fa!_ 

tara lo manJado y, por extc1h .. :i611, l'l Lornen:io ilícito que se 

hace de mercancías o géneros prohibidos por las leyes de caJa 

EstaJo en particular".í 2Sl 

En esta misma ohr.1 se menciona que "hando" es edicto 

solemnemente publicado. 

Con ra:ón Luis Fcrn:lnJe: llohl~ido. en una intL"re:.antc 

confcrt'ncia afi.nna que~~ el úniL·o ilícito que en :-\U nomhn.! -

{nomen juri:;) llc\·a su úirna.\ 29 ) 

plianll?ntc este ilícito, para po~tcriormentc ('l\t1..•:1U0r },.., que 



Je 1:1 FcJe1·;1~ió11. 

1\sí para Carlos An:iv:tlón Ramírc-z contrnbando es, 11 el 

hecho Je introducir o extraer del territorio nacionol rnercnn-

cías, l'ludiendo el pago de los derechos, impuestos, tasaa y 

<lcm5s grav5rnencs q4e pudieran corresponderle o el ejercicio 

de la pot¡;,stad que sobre "1 la tiene la aduana, con orruglo 

las Ordenanzas o Rcglamentos."C 30l 

Fcl 1x Jorge Si 1 veyra entiende por contrabando "todo -

acto u ornisi6n rea:i:ado o dejado de reali:ar por una persona 

fisica o ldeal en nombre propio o por otro, que trote de pro

ducir o produzca efectivamente la no intervención Lle In auto

ri<ln<l nduanera o que esta intervenga defectuosamente o en far 

ma incompleta y que tenga por fin la ejecución de operaciones 

en contra de las pertinentes <lisposisciones legales adunncrns 

con el objeto de obtener un beneficio propio", aclarando segui_ 

Llamente que de conformidad con l.i jurispruLkncia uniforme y -

reiterada <le lo:. tribunales, con cuyo criterio comparte ~u o

pinión el propio autor, no hacC' f~lta incluír en lJ Ucfinh:ión 

para configurar el contrah;indo, el supuesto tle qul' con lu::' .u.: 

to" L'Jh.:aminaJos a rC':ll i::.:1rlo ~" ncu~c un pL'r_ittilio al fis..:o. l 31 } 

Carla:-;:\. ¡:L'rro y .J. L. Di Fiori 10 definen citando -

al .1rtículo \0.)(1 de• l:i i.t.'~ ~\(I, t)rf.h.•nan:;1:-; de .\dua11;1. 1.lc . .\r- -

import:1ción ~· P:\p0rt:1l.'.iLÍn C'.it.'i.:utaJas ...::la1hk~tinamcntc u vn pu!!_ 

to . ...: no iwbilit.1dt1~ por la ley o por permiso l'"='Pl'1:i:1l i.ll' auto-



- :;.¡ -

riJad compctcntc·, l:1s hl'L"lw:.; [u('r:t de las horas scfiaL1das y -

la~. que se dcsvÍL'll Je lo~ ciminos 1;1:in:aJos par:i Ja impor t:1ci6n 

)' cxportación. 11 l 52 ) 

Por su parte Pedro Fcrnán<lc: Lalanne, nos <li.:c que el 

contrabando es toúu lo t¡tll' se haL·l· ~ontravinicndo una disposi._ 

ci6n de la ley. Es todo acto u omisión que tiende u sustraer 

mercancías y efectos tic la ínterVt'lll:ión aJuancr:1. 1:11 el contr~ 

bando, U.ice este nutor, existe cl~1ndc:;tiniJa<l, ocultamiento.-

SC' obra con dolo, furtiv:111ientc. Precisamente lu que hace dif~ 

rrntc ¡11 contr:1ba11<lo de las <lcfrau<l:1cio11cs o contravc11cioncs, 

es el elemento doloso o culposo que paro configurarse existe 

en el primero. (33 1 

Poro Carlos Jiulloni Fonrougc el contrabando es todo 

acción u omisión tl•ndicntc ¡1 impedir la intcrvl'nción aJuanera 

en operaciones de introducci6n o extracción de mcrcadcrias o 

suceptobles de inducir • error, mediante ardid u cngano acer

ca Jcl tratamiento fiscal de 6stus y sobre la aplicación de 

normas establecidas en defensa de la e<·onomin 11ocio11al. C
3·I) 

Por su parte nuestra leglslaci6n Jeflnc al contruba11-

do como delito en el Có<ligo Fiscal Je la F0dcr:11.:ión y como i!! 

fracción administrativa en la Lcr Aduanera . .\sí el artículo -

102 del Código Fiscal de lo Federación sena!•: 

i\rt. 102.- Comete el delito de controb;111clo quien In-· 

trosu:.ca al país o extraiga de él mercancías: 

l. Omitiendo ~1 pago total o parcial de los impuc:'to:; 
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que Jebnn cubrirse. 

TI. Sin permiso de autoridad competente, cunndo sea ne 

cesorio este requisito. 

JI!. De importación o exportación prohibida. 

Tambi&n comete el delito de contrabando qui6n intern~ 

mercanclas extranjeras procedentes de las zonas libres al re~ 

to del pals en cualquiera de los casos anteriores, así como -

qui&n las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin 

que le hayan sido entregadas legalmente por las autoridades -

. o pop las personas autorizadas paro ello. 

La Ley Aduanera en su artículo 127 define al contra-

bando diciendo que comete esta infracción quien introduzca al 

país o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguie!!_ 

tes casos: 

I. Omitiendo el pago total o parcial de los in~uestos 

al comercio exterior; 

II. Sin permiso de la autoridad competente, cuando seo 

necesario este requisito; 

!!!. Cuando su importación o exportación est6 prohibida; 

IV. Cuando no se justifiquen los faltantes en los ter

minas del artículo 39, o 

V. Cuando se ejecuten actos ld6neos inequivocamente -

dirigido$ n realizar los operaciones o que se refieren los -

fracciones anteriores, si éstos no se con~uman por causa$ aj~ 

1ws n b voluntad Je! agente. 

También comete ln infracción Je cuntrah:1ndo quien in-
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terne mercancías extranjeras procedentes Je las ::onas libres 

al resto del territorio nacional en cualquiera de los casos -

anteriores, ast como quien las extraiga <le los 1·ccintos fisc~ 

les o fiscalizados sin que le hayan sido entregadas legalmen

te por Jo autoridad o por las personas autorizadas para ello. 

Ahora bien, Ja comisión de la infracción de contrabn! 

do trae aparejada la imposición de sanciones como son Ja apli_ 

caci6n de multas n los infractores, las cualc5 varian en su -

monto de acuerdo a las circunstancias bajo las cuales se com!'_ 

tió el ilicito, acorde al articulo 140 de la propia Ley Adua

nera; o el decomiso, al cu:1l podemos definir como pérdida pa

ra sus dueftos de la propiedad de las mercanc[as objeto del -

contrabando a favor del fisco federal; cuando el il[cito sea 

realizado con mercanc1as prohibidas o restringidas, faltlndo

le en este último caso el permiso correspondiente. 

Por otra parte, como ya lo seftalamos con anterioridad 

la regulación del contrabando como delito sancionado con pena 

corporal estl regulado en el Código Fiscal de la Federacl6n,

el cual estl considerado como unn ley especial, atento a lo -

dispuesto por el articulo b! del Código Penal pura el Distri

to Federal, de aplicación Federal, el cual permite que ;iJguws 

leyes particulares regulen conductas delictivas. De este modo 

para pro~e<ler penalmente por el delito de contrabando ~cr5 n~ 

cesarlo que la Secretaria de llciendo y Cr~dito Publico prcvi! 

mente declare que. el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir -
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perjuicios o bien, formule una declaratoria en los casos de ' 

contrabando de mercancías que estén exentas del pago de impue~ 

tos pero requieran permiso de autoridad competente o sean me.!:_ 

canelas de trlfico prohibido. En el caso del delito equipara

ble al contrabando y de robo de mercancías en recintos fisca

les o fiscalizados, debed de formular la querella correspon

diente. 

Los procesos para estos delitos podrán sobreseerse si 

así lo solicita la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, -

siempre y cuando los procesados paguen las contribuciones or! 

ginadas por los hechos imputados, las multas y los recargos o 

bien garanticen debidamente los créditos fiscales. Esta peti

ci6n podrfi realizarse hasta antes que el Ministerio POblico -

Federal formule conclusiones. 

En los delitos que estamos estudiando, la Secretaría 

de hacienda al formular la declaratoria de daño o de perjuicio 

harl la cuantificación de dicho daño o perjuicio. Esta cuanti 

ficaci6n solo tendrfi efecto en el procedimiento penal sin que 

repercuta en el procedimiento administrativo. 

En estos delitos la autoridad judicial no impondrá -

sanción pecuniaria, en virtud de que la autoridad administra

tiva hará. efectivas las contribuciones omitidas, los recargos 

y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello 

afecte al procedimiento penal. 

: De lo anterior podemos apreciar que el contrabando en 
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nuestro regimen jur'idico se aprecia como una infracci6n suma

mente grave y que ataca severamente al 6rden pBblico, ya que 

ademls de encontrarse tipificado como delito, es considerado 

también como infracción administrativa, existiendo en conse-

cucncia una doble forma de sancl.onar una misma conducta ilíc!_ 

ta. 

No obstante la consideraci6n del legislador en nuestra 

realidad cotidiana observamos que el contrabando es una prlc

tica que la sociedad no solo no rechaza o repudia, sino bien 

por el contrario, la fomenta. Efectivamente, mient~as que por 

una parte l~ ley considera este tipo de ilícito muy peligroso 

la sociedad en general no lo aprecia de esta manera, sino que 

el grueso del grupo social fomenta esta prlctica atendiendo -

al objeto contrabandeado; es decir, el contrabando es consld! 

rada como antisocial o viceversa, en atención a las mercan---

clas introducidas al pa'is en forma ilegal; vr. gr. la mayorla 

de los integrantes de la socieda¡I en general no consideran vi~ 

latería de sus valores o creencias la introducción en forma -

ilegal al pais de aparatos electrónicos, por otra parte, aBn 

y cuando el trlifico de drogas no sea reprobable para quit>nes 

trafican con cllas.d para quienes los consumen, para la gran 

mayor!a de la sociedad este tipo de contraba~do si constituye 

un hecho ~ntisocial. 

En 'efecto, aOn y cuando la Ley Aduanera contempla en 

su articulo 141 la distribución del importe de las multas en

tre los <lescubridores o denunciantes de las infracciones a di 
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cha Ley, los aprehensores de las mcrcancíns así como de los -

fondos de previsi6n y de gastos; el contrabando es poco efi-

cazmente combatido, debido principalmente a la creencia de -

los integrantes del grupo social de no causar a nadie ningún 

dafio o perjuicio 0 actividad. 

Asimismo, existen causas que influyen directamente en 

su propagaci6n, las cuales analizaremos en el siguiente capi

tulo, por ahora nos conformaremos con asentar la forma ambiv~ 

lente de apreciación de esta conducta, la cual es considerada 

por la l egislaci6n y por el Estado como muy dañina o perjudi -

cfal para la sociedad, .. solo estando de acuerdo la propia so- -

ciedad con esta opinión, en lo relativo a cierta clase de co~ 

trabando, como el de drogas, de joyas arqueológicas o de per

sonas, puesto que la mayoría de los integrantes de la sacie-

dad manifiestan su repudio a este tipo de contrabando; pero -

nos encontramos tambi&n con una especie de contrabando que no 

produce la misma reacción de rechazo por parte de la sociedad 

como es el caso del contrabando de aparatos electrodomésticos 

de instrumental módico, algunos tipos de alimentos, artículos 

de ornato, etc., debido lo anterior a la convicción o creen-

cia no solo de las autoridades encargadas de la vigilancia de 

el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, ni de los pro

pios suje~os activos de estas conductas ilícitas, sino de la 

sociedad en general, de que esta conducta no agrede o ataca -

los valon's o creencias en que ella se sustenta. 
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CAP I TU LO Ill 

Principales Causas que Intervienen en lo Comisión 

del Ilícito de Contrabando. 

3.1. El delito de contrabando corno introducción de mercancías 

al territorio nacional. 

Corno ya lo expusimos en el capitulo anterior, casi t2 

dos los tratadistas coinciden en sefialur que el contrabando -

es toda acción u omisión.tendiente a sustraer de la autoridad 

aduanera o fiscal, las mercancías que se importen o exporten, 

valilndosc de cualquier forma de clandestinidad u ocultamien

to para evitar el cumplimiento de !ns disposiciones legales -

aduaneras a que se encuentran sujetas las mercancías en tráf.!_ 

co internacional. 

De lo anterior podemos apreciar que el contrabando -

puede cometerse ya sea introduciendo o extrayendo mercanclas

nl o del territorio nacional sin cumplir previamente con los

rer¡nisitos legales pertinentes, como lo suH el pa~o de los im 

puestos al comercio exterior, la obtención de los permisos co 

rrespondicntcs, etc. 

Ahora bien, la existencia de este tipo de actividad -

obedece en gran medida, a la presencia de factores que consti 

turen un incentivo para ella. 
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Lo que nos interesa en el presente estudio es poder -

determinar cuando la existencia de esta conducta tiene su ori 

gen en factores controlables o modificables y si 6stos propi

cian su crecimiento o difusión, us1 co~o la fornra en que el -

derecho hnbrl de servirnos pura combatir mas efectivamente e! 

ta actividad. 

Los incentivos parn el desarrollo de esta actividad -

pueden ser de distinta índole y en algunos casos, pueden es-

tar interrelacionados. Así por ejemplo, encontrnmos la proli

feración de regulaciones y reglamentos; trabas burocrlticas;

cargas fiscales elevadas; prohibiciones; etc. Tambi&n, el de

sarrollo Je esto nctividad, puede constituir una manera de 

los ciudadanos de expresar su desacuerdo con las políticos y

medidas económicas de las autoridades. 

No obstante, podemos decir que \ns causas mas impor-

tantes que generan esta conducta pueden clasificarse en los -

tipos siguientes: impuestos, reglamentaciones, prohihiciones

y corrupción burocrfitica. 

3. 1. 1. Los impuestos. 

En general se consitlera, que tanto el nivel como in-

crementos de la carga fiscal son el factor m5s importante en

e! desarrollo do este tipo de actividad. Segdn el pais de que 

se trate, algunos tipos de impuestos son m5s importantes qu(•

otros y, en consecuencia, los de mayor peso relativo tienen p 
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un maror graJo Je evación fiscal. En los Estados Unidos, por

cjemplo, la atención se centra en el impuesto sobre la renta, 

en Europa Occidental el énfasis ha sido en los impuestos al -

consumo; en tanto que en los paises en vías de desarrollo, -

dentro do los que se encuentra México, ademls del efecto de -

los niveles crecientes del impuesto sobre la renta, la mayo-

ria de las prlcticas evasoras se dan en la tributaci6n relat! 

va al comercio exterior, lo que conforme a nuestra legisla--

ción, no es otra cosa que contrabando. 

El desarrollo gcn.eralizado <le esta actividad ha est.1do 

asociado estrechamente ·a aumentos significativos en relación

~e la carga fiscal. Tambiln, en muchos paises en desarrollo -

que han experimentado periodos de elevada inflación, la carga 

fiscal real se ha elevado de manera importante contribuyendo

en igual forma en el desarrollo de la comisi6n de contrabando 

por omisi6n del pago de los impuestos correspondientes, ello· 

debido principalmente a que como ya lo apuntumos con anterio

ridad los impuestos al comercio exterior son a menudo exesi-

vos, en razón a que los impuestos a la in~ortaci6n son una -

forma de politlcn comercial proteccionista que incentivo el -

contrabando de productos que muchas veces son de menor precio 

y de mayor calidad que los nacionales. 

Como resultado Je lo anterior encontramos que muchas

personas que podrían ser "cumplidas" a tasas bajas de impues

tos, pasan a actividades evasoras en la medida c11 qt1c la c;1r-
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ga fiscal se eleva o, en otr;1s palabras, se vuelva "111(is caro" 

cumplir con las obligaciones fiscales. Evidentemente este cos 

to tcndrfi que pag¡1~sc cuando la admi11istraci6n fiscal Scll muy 

eficiente o cuando las penas a la cvaci6n sean demasiado scv~ 

ras o cuando exista •'''11<.:urrenci.a entre éstas dos circunstnn-

cias; de manero análoga, una a<lministraci6n fiscal deficiente 

es, implícitamente, una forma de "abaratar" }' fomentar la ev!!_ 

sión. 

Un concepto importante y que guarda rclnci6n con lo 

anterior es el de la llamada "moral i<lad fiscal" <le un país, -

la cual podemos definir como In actitud ciudadana de un pue-

blo hacia la evación de los impuestos, es decir, en el caso -

concreto del contrabando, la disponibilidad de Jos individuos 

a cometer el ilícito de contrabando por In evasi6n de los im

puestos correspondientes. 

En el concepto dado con anterioridad, es incgnblc ta! 

biln, que intervienen factores de tipo cultural, puesto que -

la moralidad fiscal está determinada por el costo de cumplir

º no con ella, lo cual, como ya lo dijimos, estfi en íntima re 

lación con el nivel de la carga fiscal así como con ln cfectl 

vidad del sistema de administración tributaria; adem5s de que 

se relaciona con factores como aquello que la ciudadanía jus

gue o considere como un nivel de impuestos 11 jltsto 11 o 11 iüjusto11 

la confianza o desconfianza hacia las autoridades y su legitl 

midad, así como la opinión de los individuos acerca del buen-
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o mal uso que el gcb ierno hace de sus impuestos. 

De este modo, la actitud de la sociedad hocia el con

trabando y hacia quienes lo practican, puede oscilar entre un 

rechazo total, la tolcrnncia o la justificación plena, lo que 

incidir5 en una mayor o menor proliferación de esta conducta. 

3. 1. 2. Lns reglamentaciones. 

Un segundo factor que condiciona 1'1 presencia del CD_!! 

trabando es 1a proliferndón de regla1J1cntaciones y regulacio

nes oficiales, traducidas en un número abundante de leyes, re 

glanicntos y personal burocrático que los crea )" se cncnrgn de 

hacerlos culllplir. Cada una de estas disposiciones administra

tivas tienen un efecto encarecedor, en la medida en que se d~ 

bcd destinar recursos (tiempo, personal, etc.) para acatar-

las. Cuando su costo aumenta demasiado, las personas tcndr5.n

un incentivo econ6mico para tratar de evadirlas. 

En este sentido, es importante subrayar el carácter -

económico <le este tipo de evasión, toJn ves que no tiene que

vcr con factores 6ticos o culturales, si110 mcra1nc11tc ccon6mi

cos. lle 1n misma manera, buena parte de los fenómenos de co-

rrupción así como los de "co)'otnje" que ocurren en México, - -

son respue~tas de tipo ccon6mico a un sinnúmero <le reglament! 

cioncs; así, es preferible, es decir, mas barato pagar una -

"mordida" y obtener un permiso o nutorizaci6n, que no obtcnc!: 
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los y tener· que "invertir" una mayor cantidad de recursos, co 

mo tiempo }' personal, para lograrlos. 

El eieso de reglamentaciones o reglamentismo por lo -

general provoca la existencia de .mercados "negros" o "subte-

rrnncos11. Egtos mercados "negros", se dan en divcr$aS arcas -

del sc~tor econ6mico, que en el caso que nos ocupa se manifi! 

sta en la venta clandestina de mercancías introducidas llega! 

mente al país. 

En este sentido es preciso hacer notar que ~stos mer

cados negros, producto del reglamcntlsmo, surgen en beneficio' 

tanto de productores como t!e consumidores, como un medio de ~ 

baratar la producci6n y asegurar la disponibilidad de los bi! 

nes afectados. 

La anterior afirmaci6n se basa principalmente en el -

carlcter ccon6mico de este tipo de evasión, sobre todo en el

contrabando realizado por persona~ morales que tienen que im

portar insumos o refacciones para desarrollar su actividad -

productiva, dado que como ya lo afirmamos, resulta más "bara

to" introducir de contrabando este tipo de mercancía!' o con1-

prarlas en los mercados negros donde previamente fueron intr~ 

<lucidas y, continuar produciendo, a tener que obtener los pe!. 

misos y cubrir los requisitos necesarios para su importación

legal, puesto que todo ello representa una serie de trabas 

que "encarecen" la producción; lo cual incide directamente en 

los precios al consumidor. 
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En raz6n <le Jo expresado con anterioridad se puede a

preciar que el exeso de reglamentaciones constituye una causa 

directa que fomenta la práctica del contrabando. 

3.1.3. Las prohibiciones. 

Por lo general, la prohibici&n de llevar a cabo deter 

minada actividad se debe a que son aquellas que se consideran 

socialmente indeseables o delictuosas, como en el caso concr! 

tQ del trftfico de drogas. Pero independientemente de su just! 

ficaci6n no econ6mica, tales prohibiciones aumentan el precio 

de los bienes sujetos a Úlas y, por lo tanto, las vuelven -

~ás rentables. 

En muchos países las actividades ilegales relaciona-

das con el comercio exterior han adquirido dimenciones signi

ficativas, al grado que, por ejemplo, en algunos paises donde 

el cultivo y tr&fico de estupefacientes ha adquirido magnitu

des importantes, como en Bolivia r Colombia, los ingresos de

divisas por estos conceptos llegan a igualar o en ocasiones a 

sobrepasar el registrado por las exportaciones legales. 

Se ha dicho que el atractivo de algunos de las activ! 

dades ilegales <lisminuiria consi<lernblcmcntc, e incluso podri 

a llegar a desaparecer, si fuesen legalisndas. Y aunque este· 

punto puede sur discutible, lo cierto es que al estar prohib! 

da ln importación o exportaci6n de tales o cuales mercnncfo·s, 
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el traficar con ellas se convierte en un negocio sumamente l~ 

crativo, ya que aquel las personas que deseen obtener mcrcanci_ 

as de importación restringida o prohibida, habr{1n de pagar el 

riesgo que representa el pasar de contrabando dichas mcrcanci_ 

as, elevindose en consecuencia el precio que se paga por las

mismas; constituyendo la alta rentabilidad que implica el de

dicarse a esta actividad, el motivo principal de su pr5ctica

y difusión. Asimismo, la creciente demanda de este tipo de -

mercanclas influye tambi6n en el precio de venta de estos pr~ 

duetos, aumentando lo lucrativo de esta actividad y. operando

como incentivo para su práctica. 

3.1.4. La corrupción burocrática. 

La corrupción burocrática es un fenómeno que puede e!'. 

centrarse prácticamente en cualquier país, independientemente 

de su sistema de organizaci6n económica o politica. A pesar -

de que en ciertos casos se le asocia con las características

culturales o políticas de determinado pais; tambi6n es posi-

ble establecer un nexo con la proliferación de reglamentacio

nes y prohibiciones, cuya transgresión deriva en beneficios -

económicos para las partes que la practican. 

Asi, cuando las actividades econ6micas relativas ni -

comercio exterior ya sean lstas legales o ilegales, enfrentan 

reglamentaciones o prohibiciones excesivas, el uso de sabor--



- 103 -

nos, ..:ahechos o "propinasº s i.rvc como "1 ubricnntc 11 para la o.Q_ 

tcnci6n 5gil y oportuna de licencias, permisos o, en general, 

el acceso a bienes cuya oferta es restringida; asi como para 

poder cruzar las fronteros con mercancías sin contar con to

les permisos o licencias ni pagar los tributos correspondien

tes. 

Por otra parte, independientemente del factor económi 

co que da motivo a este tipo de corrupción, tanto por parte -

de los particulares como de los propios funcionarios encarga

dos de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de carlcter 

aduanero, encontramos otras causas que determinan la prolife

ración de esta práctica, como podrían ser principalmente las 

siguientes: 

a) La falta o carencia casi absoluta de una concic~ 

cia burocrfttica, comprensiva de la función pGblica que ejerce 

la cual viene a ser substitu1da, total o parcialmente, por la 

idea de aprovechamiento o ben~ficio personal del titular del 

c¡¡rgo. 

b) La integración del cuerpo de funcionarios )' emple!:'._ 

dos pGblicos por medios inconvenientes, que conducen a formar 

una c]¡1sc social co11 características sociológicas negativas. 

El predomipio del nepotismo declarado o encubierto, y el lle

gar al puesto pOblico por caminos en los que la honestidad y 

la eficiencia no se toman en cuenta o se consideran secund!!_ 
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riamente, forman un tipo esc6ptico, resentido, descuidado en -

el desempeño de su trabajo o simplemente rutinario; servil ha~ 

ta la abyecci6n con el superior e impermeable a los interescs

y necesidades del p6hlico, a quien desprecia o, cuando mas, to 

lera. 

c) La especulaci6n que hacen los altos funcionarios -

con el poder, con las obras p6blicas y con los fondos del Esta 

do, constituyen un pernicioso ejemplo de inmoralidad para el 

.resto de los funcionarios y empleados, que igualmente tratan 

de obtener beneficios personales por medio del carg¿ que desem 

peñan. 

En resumen, la influencia de otros factores que entor 

pecen la obtenci6n ágil de los permisos de cxportaci6n o impo! 

tacl6n, así como las prohibiciones a que se encuentran sujetas 

algunas mercancías vienen a provocar la proliferaci6n de la e~ 

rrupci6n burocrática como una práctica eficás para salvar las

trabas que representan las prohibi~iones y reglamentaciones; -

por otra parte lo anterior se ve coadyuvado por la mala intc-

graci6n del cuerpo burocrático, la falta de conciencia del ser 

vicio que prestan los integrantes de la burocracia y el abuso

que los propios funcionarios encargados de aplicar la legisla

ci6n aduanera hacen de su cargo, conRtituyen una causa que pr~ 

picia la comisi6n del il{cito de contrabando. 

~.l.o. Otras causas específicas. 
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En este apartado haremos mención de otras situaciones 

que influyen de una u otra manera en la proliferación de la -

comisión del contrabando, que aunque generalmente se encuen-

tran ligadas a las causas apuntadas en los puntos precedentes 

constituyc11 otras causas importa11tcs que motivan la rcnliza

ci6n de esta conducta, tales como son le calidad y el precio

de los productos contrabandeados, así como el proteccionismo

ccon6mico. Por lo que respecta a este último, imposibilita ma 

terialmente el encontrar y adquirir en el mercado n<1cional a

quellas mercancías a las que el gobierno impone cjertas res-

tricciones con el objeto de proteger la planta industrial do

m6stica y que por lo general son aquellas que requieren de -

~icrta tecnología especial para su claboraci6n y que adcm5s -

el Estado tiene especial interis en que se produzcan y consu

man en el mercado interno, tratando a su vez de que se cxpor

t en. 

Lo anterior constituye una loable actitud, oicmpre y 

cuando cxistiern ln infraestructura n0ccsaria y Ia voluntad 

p11rn 1~1 fi1l1ricari611 de tules mcrcnncios, mns e11 nt1c~tr0 pais, 

l• historio hn venido a demostrar que el proteccionismo ha -

i'rnc:is¡¡do como ffil'dida para el fomento de la producción de mer 

cancins qUC' requieren de ulta tecnología, puesto qu0 los in-

d11st1·i3J0s. 11:1cior1:1lcs no aprobecl1aro11 las restricciones pnra

la importación de este tipo de productos, modernizando sus em 

presas Y modos de producción, con el objeto de empe:ur a fa--
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bricnr esta clase de mc1·c¡1ncfns, sino qt1e se cst~lnc:1ro11, con

servando una tecnología obsolcccntc, si11 prcoc11p:1rsc ¡>or 0¡1ti 

mizarla de ncucrdo co11 los modos modernos Je prod11cci6n c1uc -

en la act11ali<la<l se requieren, p~1r:1 :1si logr¡1r un:1 tccnologf:t 

propia y a un nivel cimpl'titivo en el m1111,lo. 

El fracaso de estas medidas proteccionistas del gohie¿: 

no mexicano se ha corroborado con el reciente ingreso <le N&xi 

ca al G A T T (Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y C~ 

mercio), con lo cual se pretende sustituir el permiso previo

para la importación de mercancías, por el pago de un arancel,. 

rcJucil'ndo asimismo, en forma paulatina el monto de estos a

ranceles, con lo que se Eacilitarfi el acceso a estas mercan-

cías. De este modo, si ln industria nacional desea sobrevivi~· 

dohcr5 optimiza1· su tccnologin y n~n crear ltna propi:1 1 compe

titiva con lu empicada en lo fabricación dr los productos de 

procedencia cxtranjcr¡1 en cu:1nto a calitl¡1d y p1·ccio, 110 solo

con el ohjcto de que se consuman en el mt·rcHlo nacional, sino 

para que puedan competir en el mercado internacional. 

Aunado a lo anterior encontramos otros factores de e~ 

r5cter económico a los cuales hicimos uluclón en el p5rrufo -

anterior y que Inciden tambi6n en ln comisi6n de este ilicito 

estos se encuentran en inti~a relación con el desarrollo tec

nológico del pals, consistentes 6stos, en el precio de c•tas 

mercancías, así como en la calidad de l:is mism:1s. c;cncrnlmcn· 

te el precio de esta cl;1sc de mercanci.1s es mas ha,io en el ex 
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tcr101 y por lo tanto inferior al precio al que se pueden ob

tener los mismos o semejantes productos en el mercado domést! 

co; ahora bien, por lo que respecta al segundo de estos fact2 

res, podemos considerar que en multiples ocaciones contiene -

elementos subjetivos, toda vez que si bien es cierto que por 

lo que toca a las mercanctas cuya elaboraci6n requiere de una 

tccnologla sofisticada, resulta obvio que la calidad de los 

prnductos semejantes elaborados en nuestro país, deje mucho 

que desear, tampoco es menos cierto, que no todas las mercan

cías de procedencia extranjera, necesariamente tengan mejor -

calidad que las producidas en nuestro pais; no obstante ello, 

existe una convicción géneralizada por parte de nuestra sacie 

dad, de considerar que todos Jos productos extranjeros son de 

mayor calidad que los elaborados en N6xico, debido en parte 

al llamado "malinchismo", por el cual se considera que todo 

lo proveniente del extranjero e- mejor que lo nacional, a6n y 

cuando en muchas ocnciones esta i<l~a sen fals:l. 

Lo anterior tiene como consecuencia el motivar las 

personas a trntnr de ohtcner mercanclas de procedencia extrnn 

gcru ya sea por cuestiones de precio y calidad o con el obje

to de eludir tr;ibas pl'otcccionistas, lo m:is sencillo es que -

se recurra al contrabando de estas mercancias para poder con

St•gui rlas, siendo esta la forma en que los factores apuntnt!os 

en este apartado, operan como causa de que se cometa el con-

t raban<lo. 
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3. 2. El delito de contrabando como "xtracción de mercancías -

del territorio nacional. 

En principio podemos afirmar que las causas que inci

den en la comisión del contrabando <le importación, son de i

gual manera aplicables a la extracción clandestino de mcrcan

cias del territorio nacional, que conforme a nuestro r&gimen

aduancro requieren del pago de impuestos, del permiso corres

pondiente o simplemente porque su exportación cst6 prohibido. 

En efecto, el incremento en las tasas impositivas con que se 

gravan nlg11nns mercancias, evita su cxport~lci611 legal, asi e~ 

mo los diversos .requisitos que <le acuerdo eon normas reglame!!_ 

torios deben cubrirse¡ en este sentido es tnmbien de gran im

portancia la participación de los funcionarios pBblicos encar 

gados de la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones a

duaneras, en virtud de que mediante "gratificaciones" ayudan

u eludir el cumplimiento de las obligaciones acluonerns, fome!!_ 

tanda de esta forma la práctica del contrabnndo, en este pun

to cabe hncer notar que no solo hay participación de parte de 

las autoridades mexicanas, sino también de !ns autoridades a

duaneras de los paiccs a donde se pretende introducir In mer

cancía contrabandeada. 

Asímismo, lns prohibiciones existentes para ln .expor

tación legql de las mercancías son factores que influyen direc 

tamentc en la proliferaci6n de esta nctividad. 
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3. 2. 1. Obtención <le divisas. 

Tenemos también como factor de gran importancia en -

la extracci6n de mercancias del territorio nacional en forma

il1ci ta, a la intenci6n de proteger o conservar el valor del 

dinero, mnnifestfindose ésta, en el deseo de obtener divisas,

mfis precisamente dólares, ya que el valor de la moneda nacio

nal en cuanto a su poder adquisitivo se vi6 seriamente a[ect! 

do u partir de la devaluación <le nuestra moneda frente al dó

lar en 1982, lo que motivó el inte1·és por el dólar; así.mismo, 

la implantación del control de camhios y la constante devnlua 

ción de 1 peso, agudi 7.a<la en parte por el propio cont ro 1 <le Clll_1! 

bias, así como lo creciente inflaci6n por ln que a partir <le 

cntónc~s atraviesa la cconomín nacional; hiz.o que la obtención 

de divisas se constituyera como un incentivo paro lo exporta

ción ilegal de merc:rncías, debido n que de esta forma se e lu

den los "compromisos ele venta <le divisas" que los exportado-· 

res deben celebrar con El Banco de N&xico, en virtud de que -

nl cxporti1r clilil<lcstinamcntc mcrcnncíns, 110 es necesario <le-

clarar las divisas obtcni<las ni tampoco es obligatorio vender 

1 as. 

De este mo<lo, ln prflctica del comercio exterior clan 

destino o ·subterranco en su versión de exportación tiene ..:amo 

in(c11tivo p:1r11 4uicnes lo practic:1n. el obtc11cr g;1nancias e11-

dólarcs, buscando protegerse de l'StC' modo <le eventuales ftuc

tt1:1ciones del peso. jSf como p:1r¡1 1nn11tcr1cr el poJcr ¡1<ll\l1isiti 
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vo Je SllS ingresos, operando lo anterior como t111n c:1usa m5s 

en Ja prlctica del contrabando de exportaci6n. 

3.2.Z. Controles <le precios internos. 

En intima relación con la catisa anterior, cncontra-

mos otro cnusa particular que incido en el fortalecimiento de 

el contrabando de exportación; como lo son los controles de -

pTcCios impuestos por el gobierno a todos aquel los productos

consi<lcrados como "básicos", "de primera ncccsi<lad'.' y ''estra

tégicos", los que por lo mismo su L'xport.:1ción cstr1 prohibida, 

en virtud de que existe gran escasez de este tipo de pro<luc-

tos en el mercado interno o son considerados como necesurios

y esenciales para el desarrollo económico del país; por lo tal!_ 

to, al venderse al extrangcro subrepticiamente, se puede obt! 

ner un mejor precio, ya que no se tiene que respetar el prc-

cio oficial impuesto por el gobierno para esto clasp Je rncr-

ct1ncías. Debe hacerse notar el hecho de que no es precisamen

te la prohibición de la exportación <le este tipo de productos 

lo que motiv¡1 su extracción clandestina del pais, ~ino el 1.lc·· 

seo de obtener mayores ganancias i.:on la venta <le log mismos -

productos, pero sin tener que rc,:¡wtar un precio impuesto por 

el Estndo. 

Así pues, In prohibición para la exportndón de estas 

mercancías debida n ln escasez de las mis11ws en el mercado ll!!_ 

cional, lo que ¿1 Sll vez tic11c como factor n los controles de 
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precios que operan sobre los productos "básicos", vienen a ser 

un incentivo para la prlctica del contrabando de exportación, 

puesto que generalmente el precio al que se pueden vender en 

el exterior es superior al que recibirían los productores en 

el mercado doméstico. 

3.2.3. Negocio nltamentc lucrativo. 

Otra causa que repercute directamente en la prolife

ración del contrabando de exportación es la alta rentabilidad 

o lucro que esta actividad puede llegar a tener, la cual se -

hoce mis pnlpable de ma~era principal, rn lo referente al tr~ 

fico de drogas, pudi6ndosc decir a este respecto que las pro

hibiciones impuestos al tráfico internacional de estupefncicil 

tes, constituyen un incentivo para la realización de tal ilí

cito, dado que las vuelven mfis lucrativas, aunque ta1ubi6n mfis 

arriesgadas )'peligrosas, en razón del comb11te que c11 mnyo1· u 

n1enor escala realizan los gobiernos c11 contr:1 Je esta activi

dad, no obstante ello, el contrabandista de esta clase acepta 

el riesgo debido a la cspectativa de gr;mJcs g:rnancias que en 

un momento dado pudiere llegar• obtener; siendo en consccucn 

da el lucro <'i motirn o c:ius:i principal para la comi~ión ele 

este tipo de rnntrnh;1ndo de exportación. 

En conclusión, podemos afirmar \''11 idamcntc que en fo_!: 

ma ~rnl~ric;1 las c:ius:is que moti\·an la re·ali:~ll~ión Jel contra

l1¡1n<lo en cl1~1ll1t1icr:1 <le st1~ fnc~t;1s, t:1nto ·de cxport:1ci611 como 
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de importación son esencialmente las mismas, con la salvcdad

dc algunas causas especificas y propia9 de cada una de las mo 

dalidades que presenta esta conducta. Cabl' destarnr que Ja e

sencia de las causas del contrabando expuestas en el presente 

capítulo, es ele carácter netamente económico, constituyendo -

dicha finalidad de carftcter económico, el móvil principal pa

ra lo realización de esta conducta antijurídica. 

Es necesario hacer la aclarnción en el sentido deque 

las causas anotadas en el presente trabajo no constituyen de

ninguna manero la totalidad de 6stas, ya que Jos incentivos -

para la prfictica del contrabando, pueden ser muchos y muy va

riados, m&xime cuando todas las causas se interrelacionan, aOn 

y cuando pudieren actuar en casos específicos en forma aisla.

da; asímismo no sería posible descartnr la existencia de otras 

causas que tambien inciden de una u otra fo1mo en la comisión 

de este ilícito. 
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C A P I T U L O IV 

PRINCIPALES REPERCUCIONES DEL CONTRABANDO 

El contrabando es una actividad inherente al comercio 

y por ende, tan antiguo corno &ste, desde que las agrupaciones 

humanas tubieron conocimiento de la existencia de otras agru

paciones en las que había productos que por virtud del clima, 

la fauna, etc., no era posible producir u obtener en la pro-

pia regi6n, se inicl6 el intercambio comercial entre los dife 

rentes pueblos . 

. Posteriormente, con el nacimiento de los paíces y debi 

do también a la evoluci6n de los sistemas de producción, las 

necesidades tanto de consumo como de producción de la pobla

ción se incrementan y transforman, acelerando el proceso de -

desarrollo comercial a nivel internacional, obligando a las 

naciones a establecer organismos cnc:irgados <l0 reglamentar e~ 

ta actividad, fij5ndose en principio para aquellas mercanclas 

que se importen o exporten, facultándose para su cobro cnunas 

ocaciones al ejército y en otras n las llamadas "aduanas", las 

cuales se establecieron en los principales puertos y zonas -

fronterisas de paso obligado de un punto geogr5fico a otro. 

En consecuencia, la evasi6n a estas disposicio~es pue

de tener muy variadas implicaciones, de entre las cuales solo 

enunciaremos aquellas que considerarnos mas importantes, tan to 
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doJ contrabando do importación como del de exportación. 

Debe asímismo destacarse el hecho de que cualquiera de 

las consecuencias aquí enunciadas no pueden considerarse net! 

mente cconó~icas, sociales o jurídicas, dada lo intima rela-

ción existente entre ellas, puesto que al mencionar un hecho 

consecuencia del contrabando, éste podrd apreciarse y rcpcrc~ 

tir5 tanto en el aspecto social como en el econ6mico y jurid! 

co; no obstante que finalmente sus Implicaciones económicas -

sean las más fácilmente apreciables y que en un momento dacio 

determinan o explican la existencia de las otras, ya que todas 

ellas interactúan y repercuten sobre sí mismas y sobre las d~ 

más, así el contrabando es una conducta antijurídica en la que 

se aprecia un carácter prcpondcrantcmente económico, no ohst'!.1:1 

te que su comisión deviene en cuestiones sociales, jurídicas 

y aún políticas. 

·l.1. llistorsi6n de lu información oficial relativa al comer
cio exterior. 

La existencia del contrabando es común en la nmyorla 

de los pnfscs, si bien, cuando es reducida, sus efectos sobre 

el slstcm:1 ccon6mico y social pueden pasar iJ1¡1JvortiJos, cuarr 

<lo su magni tu<l es import:intc )' se desarrolla lle mnncra crecic!! 

te, sus efectos pueden llegar a transformar el funcionamiento 

comcrcinl de un pafs, cuanto por los recursos que habr5n de · 

dt'>tí1wrsc• pnra comhntirlo, como por las im¡rlicnciones que e!!_ 

ta ncti\'i1.laJ traer{¡ al apan1to proJuctivo nacional, así como 
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a las políticas econ6micas relativas al comercio exterior, ya 

que éstas habrán de <liscliarse y llevarse a cabo conforme a la 

información obtenida de la importación y exportación formal y 

como el contrabando constituye una actividad que no puede ser 

captada por las estadísticas oficiales, sino a lo sumo estim!!_ 

da, debido a la furtividad con que se practico; ello obviame! 

te redundará en que las políticas de comercio exterior tendrán 

un error de origen. 

Aunado n lo anterior, encontramos que las estimaciones 

de las autoridades competentes adolecen <le un trabajo organi

zado y sistematizado <le la información con que cuentan y por 

consecuencia las estimaciones que obtienen y se utilizan en -

el diseno de las políticas relativas al comercio exterior y 

al combate del contrabon<lo se encuentran muy alejadas de la -

realidad. Así, mientras ma}'ar sea la magnitud de el centraba! 

do, mayor serd el grado en que las esta<lísticas oficiales re

lativas al intercambio comercial del pnfs estnr6n faloean<lo -

la realidad de la actividad comercial internacional de México 

y por lo tanto las políticas de ingresos y distrihuci6n de la 

carga tributaria en este rengldn, sufrirfin importantes distar 

ciones, en la medida en que el contrabando sea mayor, lo cual 

incidirá en el hecho de que muchos de los importadores y expor 

tadores ."cumplidos" opten por la práctica del contrabpndo con 

el objeto de ser más competitivos en el mercado nacional y e

vl tar las cargas fiscales que el Esta<lo habrl de aplicar para 

Jbtencr la captación esperada en este rubro. 
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Lo expresado con anterioridad nos conlleva a la concl~ 

ci6n de que al distorcionnrse la información ccon6mica ofkial 

el Ejecutivo Federal se verlí imped,fcio para ejercer cabalmente 

las atribuciones que en materia de comercio exterior le con-

fiere el artículo 131 de nuestra Carta Magna, puesto que las 

medidas que en este concepto no resultarftn del todo acertadas 

dada la distorci6n de lo informaci6n con que se cuenta. 

Asímismo, esta actividad comercial clandestina incidi

rá directamente en la tasa inflacionaria, así como en Los ru

. bros de producci6n y empleo, puesto que el contrabando, al ser 

una actividad cconómiq1 de las conocidas como 11 subterrnncus 11
, 

es decir, de las no captadas en las estadlsticas oficiales, -

sus consecuencias dificil mente podrán preveerse, ya sean éstas 

de tipo económico, social o jurídico y, por lo tanto ser5 tam

bién difícil implementar las acciones necesarias para contra-

rrestar sus efectos nocivos. 

4.2. Implicaciones Je tipo fiscal. 

lntimamentc relacionado con el punto anterior, nosenco!.1_ 

tramos con que las actividades del contrabando son por defini

ción evasoras de impuestos, por lo tanto, esta conducta tiene> 

grnn impertnncia en cuanto a sus implicaciones fiscnles, tanto 

por el hecho de modificar In información rclntivn n la captn-

ción de ingresos del Estado \'Ía impuestos o! comercio exterior 

~cgún lo Pxpl icamos en el .:lpart:tdo precedente, como también en 

el agravio fiscal que ello representa, en perjuicio del Estado 
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Mexicano. 

El hien jurí<licamente protegido tanto por la Ley A<luan<:_ 

ra como por el C6digo Fiscal <le la Federaci6n en el ilícilo de 

contrabando, es el inter~s econ6mico nacional, el erario y te

soro público; que ~e manifiesta.a trav6s <le los in~ucstos que 

deja de percivir el Estado vía comercio exterior. 

En los casos de contrabando previstos en nuestra legis

laci6n, el sujeto pasivo <le esta conducta nntijuri<lica, que es 

el titular del derecho o interés lesionado o puesto en peligro 

y jurídicamente protegido por la norma, queda integrado por 
0

t5?_ 

do el sistema tributario y ccon6mico del Estado Mexicano, puc!?. 

to que se ve lesionado su patrimonio y acervo cultural, terri

torial, su planta industrial y productiva, debido a que todo<:. 

llo se ve disminuido por la uxtracci6n clandestina de bienes o 

mercancías del país hacia el extranjero, vr. gr. el contraban

do de joyas y monumentos arqueol6gicos, de gasolina, gunudo,e_!. 

c6tera. Asimismo, se afectan por la introducci6n de mercancías 

al pols sin el consecuente pago de los impuestos correspondie! 

tes o la obtenci6n de los permisos y autorizaciones pertinen

tes, tales como son entre otras; aparatos clectr6nicos, vinos, 

ropa, etc&tera; desequilibrando la balanza comercial asi como 

la internacional de pago• y la planta productiva interna. 

En ~odo acto jurldico y que como el contrabando puede 

llegar a constituir un delito, existe un sujeto ofendido por 

la conducto nntiju1·ídica y que es lo persona que resiente el 
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dono causado por 6sta, en esta conducto delictuosn, el sujeto

ofcndido coincide con el sujeto pasivo, puesto que quienes re

sienten el dano directo, son el erario federal, el tesoro pil-

bl ico estatal y municipal, así como el interés económico nar.i.<?_ 

nal y en u1tima instancio, la propia sociedad ,en general, pue~ 

to que los impuestos omitidos en este concepto constituyen fo!)_ 

dos para la realización de la funci6n pOblica del Estado y el 

no recibirlos constituye el dafto qu! el contrabando ocnciona,

por otra parte, el contrabando también causa perjuicios debido 

.al desvío de fondos que obtiene por otras víns, parn dedicarlos 

al combate de ésta actividad. 

De estil manera encontramos que el agravio que sufre el 

fisco tiene repercuciones que resiente la sociedad en general, 

tanto por los ingresos que deja de pcrcivir el Estado para la 

rea.lizací6n de sus funciones, como por el mcnoscavo que sufre 

en su patrimonio cultural y económico; así como ror los fondos 

que habr5n de destinarse a las aduanas para el control del co

mercio exterior. 

4. 3. Re¡wrcucioncs en el me rcaJo nacional. 

Como )'D lo precisamos en el capítulo anterior, el contra

bando puede cometerse tanto introduciendo como cxtrarcndo mer

canclas al o del territorio nacional sin cubrir los requisitos 

10gnles correspondientes, ya sea que se trate de impuestos o -

de permisos de importación, tal cvncl6n origina un "abar:1tnm.icn 
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to" en los precios <le los productos contrab:1ndcados nl .int('rior 

del del país, lo que coadyuvado por otros factores que como 

cnusns del contr:1ba11Jo ascnta1nos c11 el ca¡1itt1lo prcccJc11tc, 

trae como conscLucncia que se opte por comprar artículos intr.2_ 

<lucidos i kgalmcnte al país y consecuentemente, el desplnzamic!! 

to de los mismos o similares productos hechos en el país o im· 

portados lega !mente. 

Efectivamente, hemos dejado claro que el contrabando es 

una activi<la<l prcpondcrantemente evasora y, ya sea que esta c

vaci6n sea de impuestos, de requisitos o de permisos, resulta 

ohvio que todo ello tiende a reducir los precios de lns meren!! 

cíns contrabandeadas, contra los de los productos elaborados -

en México o introducidos legalmente. 

El fen6mcno anterior se debe a que los costos se ven r! 

<lucidos tanto por la omísí6n de los impuestos, como por el tiem 

po y personal que habría de destinarse para lo obtenci6n de -

los permisos respectivos. De esta manera la mercancía produci

da en México, compí te desventajosamente con aquellos productos 

contrabandeados, vi6ndose desplazada del mercado, ya que obví! 

mente el consumidor optará por adquirir aquellos productos que 

si bien pueden o no ser de superior calidad, sí son de menor -

precio. 

Ahora bien, por lo que hace al contrabando <le exporta-

cí6n, tal y como lo dijimos con anterioridad, 6ste se rcalíza

sobre bienes o mercanc[as cuyo precio se encuentra gcnerolmcn-
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te regulado por el gobierno. 

La experiencia ha d.emostrado que generalmente los con

troles de precios desalientan la producción de aquellos bienes 

cuyo precio se encuentra regulado por las autoridades, puesto 

que los productores ejercen una actividad económica con el ob

jeto de obtener ganancias )' si éstas se ven severamente restri!l 

gidas por los controles de precios, se optarl por evadir los -

controles oficiales de precios, ya se3 a través de los llama-· 

dos "mercados negros", donde se fijan los precios de los pro·· 

duetos, de acuerdo a la·ley de la oferta y la demanda, o bien, 

vendiéndolos cl3ndesti1rnmente en los mercados extranjeros, do!! 

de no existe la obligación de respstar talo cual precio. 

Otra opci6n que tendrfin los empresarios, ser& el aband~ 

nar la producción de los satisfactores cuyo precio se encuen·· 

tre regulado, para dedicarse a otras actividades. 

Tanto el retiro de los productores de cierto renglón de 

la economía, como la extracción de éste tipo de mercancías del 

país en forma ilegnl, nos conducen necesariamente a la cscacés 

de esos productos en el mercado nacional, con el consecuente 

aumento de •us precios. As[ podemos afirmar vSlidamente que~ 

tra consecuencia del contrabando sera la escuc6s de Jos produ~ 

tos cont1:abandcados al exterior del pnís, con el consecuente -

aumento de los precios de tales productos en los "mercados ne

gros", así como en los precios oficiales, debido esto (lltimo a 

las presiones que los sectorc:; ¡1roductivos de dichas mer~ancías 
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ejercen con el objeto ele mantenerse en dicho Sl•ctvr <le la pro

pro<lucci6n, asi como para trntar <le satjsfaccr }¡¡ creciente d~ 

manda de tales bienes, creada por la se¡rnracidn de los produc

tores que ya no consideran rentable el <ledicars<' a esta activl 

dad; acelerando todo esto el proceso inflncionnrio general de 

la cconomra, Jo que n su ves incide en que los consumidores op_ 

ten por obtener mercanclas de contrabando cuyo precio puede 

ser mis accesible; crelndose un circulo vicioso difícil de ro! 

per. 

4.4. lJcsaliento a la creación y conservación de fuentes de ·

trabajo. 

Hl contrabando provoca, como yn lo vimos en el apartado 

prcsedente, un decremento en la producción domt'stica <le los -

bienes similares a los que se importan en forma clandestina, -

ello debido principalmente a la si tuaci6n de desventaja en que 

se ven obligados a competir respecto de las merconcias introJ~ 

ciclas de contrabando, ya sea que las mercancías contrabandeo-

das sean productos terminados y de venta directa el pOblico o 

que se trate de refacciones o insumos n~cosarios ¡>ar.1 la clah!?_ 

ración de otros bienes, puesto que Ja cvaci6n que caracteriza 

al contrabando, ya sea que se trate de impuestos o permisos, -

ésta se r.cflejará en los precios, Jos cuales gcneralme!ite scriín 

más bajos ya sea que se trate de bienes de venta directa al pQ 

blico consumidor o <le refacciones o insumos, puesto que los 

productos que se elaboren con re facciones o partes importadas 
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" lcgalmen te, obviamente serán mas ca ras que las compuestas con 

partes introducidas al pa[s de contrabando. 

ne esta manera nos encontramos con que los productores 

nacionales de partes y refacciones se ven tambi6n desplazados 

por sus competidores contrabandistas. 

Ante esta situación de desplazamiento de las mercancías 

nacionales por las contrabandeadas, - las causas mis importan-

tes de este fenómeno las mencionamos en capítulo anterior - , 

los productores domlsticos se ven en la necesidad de obtener 

igualmente mercancías de contrabando, con el objeto de ser co!!! 

petitivos o en caso contrario abandonar su actividad por incos 

teablc. 

!.o anterior se traduce en el cierre de los centros de -

trabajo, provocando consecuentemente el despido de las pcrso- -

nas que laboraban en los centros de producción donde se elabo

raban los bienes anllogos a los contrabandeados, personas 6stus 

que vendrán a engrosar las filas de desempleados. 

lle lo expresado con anterioridad tenemos 4ue el dese:n- -

pico provocado por el contrabando no solo afecta al renglón e! 

pccífico de las mercancías introducidas ilegalmente al país, -

sino que incide tambi&n en las actividades colaterales a la ac 

tividad que en principio se ve afectado por el contrabando, co 

mo por ejemplo el transporte; así como en aquellas actividades 

que elaboran las materias primas o insumos que la actividad --
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centralmente nfectadn por el contrnbn11do lttilizu; en consecue~ 

ci,;, al disminuir la <lcman<ln <le lo5 bienes )' servicios que re

quería la o las c.mpresas qu~ producían los bienes semejantes a 

los contrabandeados, también se verán en la neccsidn<l <le <lism.!_ 

nulr su personal, incrementando <le esta manera el desempleo y 

que en última instancia podemos atribuirlo al contaban<lo, 

Por otra p;irte el descenso en In demanda de productos -

nacionales por virtud del contrabando agudi:a el problema del 

desempleo, puesto que aquellos empresarios que pudieran inter!O 

sarse por cierta rama <le la producci8n, al verse arectada és.ta 

por la competencia desleal a que deben enfrentarse con las me!. 

canelas de contrabando, optarán en el mejor de los casos, por 

invertir su capital y esfuerzo en otra rama de la economía o, 

en el peor de ellos, por no invertir, es decir, aparte del de

sempleo causado directamente por el contrabando, de esta manera 

se desalienta también la creación de nuevas fuentes de tralmjo. 

i\símismo, incrementa el número de sub-empleados, puesto 

que aquellas personas que fueron despedidas y que no logran c~ 

locarse nuevamente, habrfin de emplearse en trabajos en los que 

no obtendr5n ni las prestaciones ni el snlnrio minimo de ley -

(subempleo] o aDn dedicarse a la venta de ort[culos introduci

dos al territorio nacional de contrabando o al contrabando mi! 

mo, agravando de esta manera el problema. 

Todo lo anterio1 repercutirá en la economía en general, 

puesto que se verd disminuí<lo el poder real de compro de los -
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avitantcs, ya que mayor nDmero de personas carecerdn de recur

sos suficientes para mantener la demanda interna de bienes y 

servicios, agravando la situaci6n financiera de las empresas 

ol ver reducidas sus ventas, con lo que sr verdn en la obliga-

ci6n de reducir su producción y personal, agudizando el prohl! 

ma del desempleo. 

4.5. Aumento de la criminalidad. 

En principio debemos decir que es lo que entendemos por 

"criminal idatl", así el doctor Luis Rodríguez Manzanera nos di -

ce que la criminalidad ·"es el conjunto de conductas antisocia

les que se producen en un tiempo y lugar determinados"(ll, de 

tal suerte que habremos de considerar al contrabando como una 

conducta antisocial, no obstante que al tratar respecto del d! 

lito de contrabando dejamos asentado que esta conducta. puede o 

no ser considerada por parte de la sociedad como una conducta 

antisocial, ya que la sociedad para valorar esta conducta atieD_ 

de principalmente al objeto contrabandeado y considera que so-

Jo afecta al patrimonio del Estado, principalmente por lo vla 

de los impuestos omitidos; pero en el presente aportado lo que 

nos intereso no es yo determinar si el contrabando es un dcli-

to, una falta adminíst.rati\'a o una conducta antisocial, sino -

detPrminnrlo como factor cririlinógcno, es decir, la forma en --

que Ja renli:aci6n <le esta conducta incide en la comisión de -. 
otros delitos. 
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AsI pues, ol calificar al contrabando como una conducta 

antisocial, ello no quiere decir que las medidas en extremo -

proteccionistas adoptados por el Estado Mexicano, sean benéfi

cas para el país, puesto que como ra lo expresamos con antcri9_ 

ridad, dichas medidos m9s que ayudar al desarrollo econ6mico -

de México, como fué su propósito, lo paralizaron y estancaron, 

contribuyendo a lo generación de la corrupci6n existente en el 

control gubernamental del comercio exterior; es por ello y en 

atenci6n ademls a las otras consecuencias que el contrabando -

trae consigo y de las cun les hemos anotado las que consideramos 

m5s importantes en el presente capitulo, diremos que el contr! 

bando es una conducta antisocial, sin tomar en consideración -

el motivo por el cual se gravó o limitó el tr5nsito de tal o -

cual bien a través de nuestras fronteras. 

Abundando en la considcraci6n de antisocial que atribu

ímos al contrabando, diremos que tal ves éste sen bueno para 

algunos, pero de ninguna manera podrl ser bueno para todos y -

si decimos que el bien común en última instancia es aquello que 

siendo bueno para uno es a,1 mis1110 tiempo bueno para todos, 11!'_ 

garemos a la conclusi6n de que el contrabando si atenta contra 

el hien común y por lo tanto podemos considerarlo víllidamente 

como antisocial. 

El contrabando en si mismo, constituye un ilici~o que -

dista solo de convertirse en delito por el hecho de que la Se

cretaria de Hacienda y Cr~<lito Público, por medio de la Procu-
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raduria Fiscal de la Federación, presente ante la Procuraduria 

General de la RcpCtblica una declaratoria de daño o de perjuicio 

para que esta conducta trascienda de una mera infracci6n admi

nistrativa al campo del derecho penal, con la posibilidad de -

convertirse en un delito, recordemos que los delitos en nues-

tro sistema jurídico solo pueden existir por virtud de la una 

ley que determine que tal o cual conducta constituye un ilíci

to penal, atendiendo al principio "nulo crimen sine le ge" es -

decir que no hay delito sin ley, o sea que el contrabando solo 

.requiere de una formalidad para trascender la esfera adminis--

trativa y convertirse en delito, situación dsta opcional para 

las autoridades, ya que ni la Ley Aduanera ni el Código Fiscal 

de la Federación establecen cuando o como habri de determinar

se si es delito o solo infracción administrativa, ni el crite

rio que deberl de tomarse en cuenta para realizar la declarato 

ria de daño o perjuicio, sino que lo deja al buen juicio de la 

Secretaria de Hacienda. 

De todo lo expresado en el presente capítulo, podemos -

observar que el contrabando ataca los interese~ de la sociedad 

al evadir los impuestos y saquear el patrimonio nacional y el 

hecho de que sea o no delito y no obstante la consideración am 

bi\'alente que la sociedad obsen'a respecto de esta conducta, -

resulta daro que son m(!s. los perjuicios que est.1 conducta :1ca 

rrca, que los supuestos beneficios que podría proporcionar a -

la sociedad, vr. gr. el emplear a personas desocupadas, poner -

al :1lc:111sc <le mfi~ iiersonas bie11~s prodt1cidos fuern <le nucstrns 
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fronteras que debido principalmente n los impue5tos con los que 

se grava su introducci6n al territorio nacional, su precio re

sulta prohibitivo. 

Por otra pnrte y no obstante que en el capítulo anterior 

consideramos que e-sta con<l,ucta podría npreciarse como una man.!_ 

festnci6n de la sociedad en contra de las políticas econ6micas 

del gobi crno o que la evasi6n tanto de impuestos como de la o~ 

tenci6n <le pcrmi~os previos sean 11nn resp11csta a una serie de 

trabas burocráticas y que todas las causas anotadas con ante-

rioridad sean la motivoci6n para la comici6n de este ilícit~,

resulta claro que el contrabando es una conducta antisocial en 

atenci6n a todas las repercuciones que conlleva la realización 

de esta conducto, así mismo, en forma colateral al contrabando 

se realizan otras conductas antisociales como son el cohecho y 

la concusi6n, delitos éstos en los que intervienen funcionarios 

que tienen a su cargo el desempeño de una funci6n pública y -

que debido a diversas causas a las cuales esboznmos someramen

te en el capítulo anterior, cometen los ilícitos antes mencio

nados, en detrimento no solo del control gubernamental sobre 

el comercio exterior, sino de Ja sociedad en general, puesto 

que es de sobra sabido que la corrupción que existe entre los 

funcionarios públicos constituye en sí mismo un grave problema 

social, tan es así que estas conductas constituyen diversos ti 

pos delictivos contemplados por nuestra legislaci6n penal. 

De ·lo anterior encontramos que independientemente de con~ 
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tituír delitos las conductas realizadas por funcionarios públi 

cos para coadyuvar a la comisi6n del contrabando, dichas con-

duetos son en si mismas también antisociales, puesto de acuer

do con el criterio de considerar como antisocial a aquellas -

conductas que no beneficien a la totalidad de los individuos,

sino solo a una parte mínima de la sociedad, podemos concluir 

que tanto desde el punto de vista jur[dico corno del sociológi

co, el contrabando es un factor crirnin6gcno importante, por 

cuanto toca a la comisi6n de delitos que en forma colateral al 

contrabando se realizan, es docir, si aquellas conductas que -

se realizan para facilitar la introducción de mercanc[as al te 

rritorio nacional en f6rma ilegal son en si mismas antisociales 

y al mismo tiempo son consideradas por el legislador como del! 

tos, y si la raz6n de ser de estas conductas es el contrabando 

resulta claro entonces que el contrabando constituye un factor 

crimin6geno importante. Asimismo, la venta de artículos de con 

trabando se encuentra tipificada como uno de los del itas equi

parables al contrabando y obvio es que solo puede existir este 

delito si previamente se introdujeron mercancías al país en -

forma ilegal, es decir, este delito solo puede existir por vi!. 

tud del contrabando. 

De esta manera el contr;tban<lo incide en la comisión <le 

otros delitos increm~ntando el número de conductas antisocia-

les que sé realizan en un tiempo y lugar determinados, por lo 

que v6lidamcnte podemos decir una consecuencia del contrabando 

es el incrementar Ja criminalidad. 
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e o N e L u s I o N E s 

Primera. - Srn la existencia, reconocimiento e imposici611 

de ciertas reglas de conducta seria imposible lo vida ordenada 

en sociedad. Ln cualquier grndo de c1vi1izacion y ann en plena 

barvarie, la regulación de la -:onducta es condición 111dispens~. 

ble de la existencia de la sociedad. La in<lole y variedad de -

estas regulaciones puede ser y es en realidad muy <li~erso, pe

ro en una forma u otra tienen siempre un carácter limit¡1dor, -

inhibitorio y encausador de las manifestacianes de la conducto 

individual, buscando un ·armónico fuJ"lcionamiento de 1a sociedad, 

Segunda.- Las costumbres, la religión. los usos socb

les, la moral y el derecho constituyen bs principales formas 

de control social de la conducta. De todas ellas la más impor

tante ha venido a ser la norma de derecho, cuya calidad o con 

dición no es tal ve:, mejor que las <lemSs en un órden jerdrqu! 

co de valores, pero la eficienda Je la cuJI es m;iyor sin duda 

alguna, pues su cumplimiento es exigido por ln socic<lod con _e 

energia mayor que el de lns normas pertenecientes a cualquier 

otro sistema normativo. 

Tercera. - La creciente complejidod de 1:1 vida so.:i;il 

trajo aparejada la diferenciación <le los campos de ucclón de 

estas determinantes de l• conducta. En tal virtud el Estado vi 

no a tomar a su carg.o ln función de regul:ir. por medio <le ·los 

lÍrganos <le govicrno, las instituciones y rclnciones de los micm~ 
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bros de la sociedad donde por el conflicto frecuente de inter! 

ses múltiples y antagónicos, podrían producirse luchas )' Jcs6!_ 

denes perturbadores de Jo estabilidad y existencia del grupo. 

Cuarta.- La norma juridico-pcnal comparte las caracterí:!_ 

ticas comunes a totlns las normas jurídicas, así como la estru~ 

tura de las mismas, diferenciándose de las demfis clases de no!_ 

mas, en que el legislador las conmina a su cumplimiento por rne 

dio de la aplicación de una pena, puesto que esta clase de nor 

mas abarca las conductas injustas y contrarias a derecho que -

por su 1ndole dcstacadamentc antisocial y destructora, consid! 

ra el Estado que deben reprimirse o través de la aplicación de 

una pena, la cual aunque no siempre reparadora del dafio, si 

vindicadora del 6rden social, de la seguridad social alterados 

o, por lo menos con ese objetivo. 

Quinta. - El delito, independientemente del concepto que 

de !l se tengo, reflejo lo que en un tiempo y lugar determina

do, el Estado considera como una conducta sumamente perjudicial 

para el 6rden social, de tal magnitud que su realizaci6n se e~ 

cuentra sancionada por una pena, puesto que el bien protegido 

por la ley penal se supone, la sociedad lo considera tambi&n -

muy valioso y por lo tanto para proteger tales bienes jurídicos 

el Estado habrl de sancionar a quienes transgreden las normas 

penales con la imposición de penas, las cuales hnbrAn ~e variar 

en función tanto del delito en sí cometido, es decir, del bien 

protegido por la ley penal, como de las circunstancias pnrtic~ 
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lares de comisión. 

Sexta.- El contrabando es una conducta que se encuentra 

regulada y sancionada tanto administrativa como penalmente, lo 

que nos hace suponer que la realizaci6n de esta conducta es 

considerada por el legislador, como muy perjudicial para los -

intereses y valores de la sociedad, no obstante la convicción 

de la mayoria de los integrantes de ista, en el sentido de pe~ 

sar que que solo se afectan Jos intereses del gobierno en cua~ 

to a los ingresos que deja de percibir. 

S&ptima.- Los integrantes de la sociedad no creen que -

los fondos con que cuenta el gobierno, independientemente de 

dU procedencia, sean utilizados en beneficio de la sociedad en 

general, sino solo de aquellos que integran Ja clase que se en 

cuentra en el poder, por lo que la evasión de impuestos, no s~ 

lo al comercio exterior, sino de cualquier otra índole, no se 

considera como antisocial, sino co1no una forma de protesta, y:l 

sen que esta se deba al mal destino que el Estado dfi a los fon 

dos obtenidos o, por considerar execivo el monto de los impueO!_ 

tos. 

Octava.- Los pollticas proteccionistas del Estado Mexi

cano han acarreado rcpercuciones nefastas para In planta pro-

ductiva nacional, dado que las empresas en lugar de aprovechar 

las restricciones para la importación de ciertas mercancías, -

modcrni:ando sus equipos y modos de producción, se estancaron, 

conservando una tecnologin obsolescente, sin iportarlcs moJer-
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nizarla conforme a los procesos actunles de producción. Estas

mismas restricciolles llegaron al grado de intentar protc'ger a

quello que el país no producía, es decir, se trataba de prote

ger industrias que en realidad no existían, prohibiendo impor

tar mercancia5 destinadas a la creación y conservación de fuen 

tes de riqu,·:a. 

Novena. - Debido a la necesidad actual de los países en 

vías de desarrollo de incrementar sus exportaciones de artícu

los elaborados, en rozón de los problemas financieros por los 

que atraviesan, lo apertura de sus fronteras ha sido necesar.ia 

para poder ofrecer sus productos en el mercado mundial, con el 

objeto de equilibrar su balanza comercial, para lo cual, en el 

caso concreto de ~léxico se deben adoptar medidas que incentiven 

la exportación de mercancías elaborados facilitando los tr6mi

tes para exportar, asl como fomentar la sustituci6n eficiente 

y selectiva de las importaciones, con el objeto de lograr una 

relativa autosuficiencia en la mayoría de los insumos que re-

quiere la industria nacional, con lo cual se evitara importar 

tales mercancías de manera ilegal. 

Décima. - Hasta en tanto exista la figura delictiva del 

contrabando, se deber9 llenarse la laguna que tienen tanto la 

Ley Aduanera como el C6digo Fiscal de la Federación, en cuanto 

a la competencia de la autoridad que primeramente habra de co

nocer de Ú comisión de este ilícito, asimismo, precisar el Pl'!l. 

cedimiento y el criterio que se deberl seguir para determinar-
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si al prestu1to responsable de la comisi6n del contrabando se 

le debe seguir un proceso administrativo o penal, puesto que 

tal laguna deviene en una violación de garantías individuales, 

puesto que se deja al sujeto en completo estado de inseguridad 

jurídica. 

Decimo Primera.· El ilícito de contrabando, tal como lo 

hemos analizado, tiene repercuciones nocivas no tanto por el · 

hecho mismo de la introducción o extracción de mercancías en 

forma ilegal, ni por los ingreso• que el Estado deja de perci· 

bir vía comercio exterior, ya que no existe un gobierno que a~ 

teponga los intereses de la sociedad a los de partido o grupo; 

sino en funci6n misma de su existencia, es decir, de permitir· 

se un acceso mis libre a las merrancías de procedencia extran· 

jera, menos personas desearln adquirir art!culos de contraban· 

do, asímismo los productores competirán en condiciones semeja~ 

tes, puesto que al facilitárseles adquirir aquellos productos 

que aquí no se elaboran, no tendrán necesidad de recurrir nl · 

contrabando; por otra porte y en concordancia con lo apuntado 

en la conclusión anterior, al controlarse eficientemente la sg 

lectividad de las importaciones, lns empresas nacionales ten·· 

drln mayor conocimiento de aquellos productos que no se produ

cen aquí y podrln invertir en la elaboración de ellas, lo que 

redundará en la creación de fuent~s de trabajo, menos fuga de 

úivisas vía importaciones, reducción de c_ostos, incremento real 

úel producto interno bruto (PIB) y disminución del contrabando. 
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Decimo Segunda.- El ingreso de México al GATT (Acuerdo 

General Sobre Aranceles Adunneros )' Comercio) consideramos que 

es un paso import.ante en contra del contrabando, pues al faci

litarse la exportación e importaci6n tanto en trdmitcs -se su! 

titu)•en l.os permis;is previos por el pago de un arancel- como -

en impuestos -el monto de los aranceles debe reducirse paulati 

namente-, creemos que este ilícito se verá reducido con tendc.!!, 

cia a desaparecer, debido principnlmente al riesgo que implica 

introducir mercancías de contrabando, así como a la falta de -

garantías para quien adquiere tales bienes; máxime si existe -

ln posibilidad de importarlos legalmente sin un incremento si¡ 

nificativo del costo de las mercancías. 
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