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Shylock. - "Cuando en todas sus 
partes esté cumplido. Pareces 

juez 1ntegro: conoces la leyJ 

has expuesto bien el caso: s~ 

lo te pido que con arreglo a -

esa ley, de la cual eres fiel_ 
interprete, sentencies pron---

to ... 11
• 

Shakespearc 



INTRODUCC ION 

El howbre, por el hecho de serlo, se ve impulsado a vivir 
en sociedad. A trav6s de esa agrupación, la consecuci6n de los efes 

tos necesarios para que su vida sea r.i.'.'is llevadera son alcanzados 

con mayor facilidad. Sin embargo, muchas veces el satisfactor dese!!_ 

do es uno y las necesidades son r.iuchas y, el hombre no es altruista 

por naturaleza ya que la rr.ayorf.J. de las ocasiones el egoísmo preva

lecerá: es ah! cuando surge un choque, un pleito, un litigio. 

En la búsqueda de su conservación, la sociedad no puede -

permitir que el conflicto quede sin una solución: de tal manera, ha 

diseñado diversas for::J.as, unas justas y otras no, que logran encon

trar u:ia ::espuesta adecuada al problema planteado. 

La autodefensa, ''la justicia por mano propia", es la m~s_ 

primitiva de dichas formas. En ella, las partes encontrarjn solu--

ción al litigio ,:.or si r.tismas, sin necesidad de que intervenga un -

tercero ajenc ~ ellas. Pero adem~s, dicha solución es impuesta por_ 

uno de los intervinientes, ya sea el más fuerte, el m.1s hábil, el -

más astuto, sacrificando la pretensión de su contraparte. 

Esta fué la norma imperante al principio de los tiempos._ 

"La ley del m~s fuerte", d1ce ca.licles, es la unica reglil que los -
hombres conocen para dirimir sus pleitos. 

con el surgimiento de las formas pol!tic~s preestatales y 
luego del Estado, como un medio de defensa de la sociedad, la fun-

ci6n jurisdiccional es, poco a poco, monopolizada por este ente 

jur1dico, hasta llegar a convertirse en una facultad inherente de -
el mismo, de tal forma que la intervención privada en la imparti--

ci6n de justicia es limitada a grados inf!mos. Podemos indicar que_ 

el Derecho aparece como una respuesta a la necesidad humana de en-

centrar formas justas de soluci6n a sus problemas. 



II 

La gran mayor1a de las legislaciones modernas reconocen_ 

que el ejercicio jurisdiccional corresponde únicamente al Estado,

vedando la aplicaci6n de la autodefensa. 

En México, el constituyente de 1917 estableció que ''na-

die puede hacerse justicia por si mismo ni ejcrcitor violencia 

para reclamar sus derechos". En primera inst~r.cia, la autodefensa_ 

está proscrita irremisiblemente de la legislación mexicana. 

Empero, dicha prohibición no es tan absoluta como p3rece. 

Existen, en la legislación secundaria, un núrr.ero importante de fi

guras jur~dicas que implican autodefensa y, por estar reconocidas_ 

por el legislador, constituyen violaci6n manifiesta a lo que esta

blece el primer p~rrafo del artículo 17 constitucional. 

En el desarrollo de este trabajo, a grandes rasgos, pre

tendemos analizar dichas manifestaciones autodefensivas con el fin 

de determinar si tiene razón juridica su existencia o si, dada su_ 

trascendencia, debe modificarse la disposición constitucional cit!!_., 

da. 



CAPITULO I 

LOS CONFLICTOS DE INTERESES Y SUS FORMAS DE SOLUCION 

"Ubi hamo, ibi societas, 

Ubi societas, ibi ius". 

l. La sociedad como órgano afec~ado por la conflictiva de inter~ 

ses. 

Definici6~ ée soc¡e¿3d, Teorías sobre el origen de las socieda-

des. El interés. ~a solidaridad de intereses. El conflicto de in-

tereses. El litigio. ~a pretensi6n. La resistencia. 

2. For~~s de sol~ci6~ al conflic:o de intereses. 

Aur.occmi;osic:·:in late sensu. Hete?."ocomposición. Autodefensa. Autg: 

com~-0sici6n :tricto scnsu. Amig~ble cornposici6n. Arbitraje. Proce

so jurisdiccional. 

3. La negación de la autcdefen~a como derecho pablico suoJecivo. 



Antes de c~trar al estuüio Ce nuentro ter.ia en particu

lar, es necesario conocer el ~edio en ~ue la autode~ensa se ~ani 
fiesta y en la ~ue, sin lu:;:ar a CuC:as, mayor daño genera, es de

cir, en la ~ocicda6. 

~ios t.!icc Alberto F. Senior r:ue el vocablo socieóaci ti~ 

ne di vei·sas aceritaciones: 

a) 1\.euni6n rasajera y cca:3ic!1al de varias t:'ersonas pa

ra rcalü.ar un .fin cieterrünado. 

J) Institución juridico- pol1tica de un pueblo. 

e) Co¡:¡uniC:ad totr.l de hor:'.bres. 

InC:ica el autor señalado, que la a1 tir.:a c1e::Einici6n es -
en la que la _ocioloqia enfoc.i su interés y concluye defini6ndola 

cor.io la "cc~xi!;tcnci.J hwnana o::ganizada". (l} 

Para Eduardo Andrade la socicda~ es 11 un conjunto óc in

teracciones inCiviCuales basadas en le. caFz¡ciCa.d hun:an?. t.!c inta-

racci6n11. (2) 

Resr.ecto al problc~a c~l ori~en de las sociedatles, tema 

de carita! li:.¡;.orcanc.:.a para nuestro objeto ele estuclio, existen d! 

versas postcras: 

l. SENIOR, Alberto F., 11Sc:x:iología", francisco n:nCcz Oteo f.c!itor i' Distrlix.Jl 

Cor, f.iécico. 1$ 77, sexta e:lici6n, ['Íg. 16C. 

2. ANI:FADE Sri.~, Edll.l.r'OO, "lntro:iuccif:n a la Ciencia PoU.tica", r.d.itorial

Harla, !.~deo 19E3, o:!g. 7. 



a) Teor!a naturalista 
b) Teoria contractualista 
e} Teor!a organicista 

d) Teor1a ecl~ctica. ( 1) 

Teor!a naturalista 

Representada por Aristóteles. Nos indica que el funda-

mento de la sociedad se encuentra en la naturaleza del hombre mi~ 
mo. La causa que origina el fenómeno social radica en los atribu
tos propios del ser humano. La sociedad no es una creaci6n de los 
hombres, sino que existe porque existe el hombre como tal. 

Arist6teles indica que el ser humano es un animal pol1-
tico (zoon politikon).tl hombre, por el hecho de serlo, se ve mo
vido, impulsado a vivir en sociedad. Si se ha de buscar la causa
u origen de .ese fen6raeno que se llama sociedad, hay que encontraE 

la en la naturaleza humana, por tanto, la sociedad es un fenómeno 
natural. 

Tcor!a contractualista 

a} Rousseau 

Indica que el hombre no ha vivido siempre en sociedad. 
Durante un tiempo el hombre vivi6 en un "estado de naturaleza", -

en que vagaba aislaóo¡ no nace el hombre en sociedad, sino que su 
estado natural es aislado; pero los diversos problemas con que se 
enfrentaba el ser humano para subsistir como la lucha con las 
fuerzas naturales, la defensa necesaria contra los animales u 

otros hombres, etc., mueven a los individuos a salir de ese esta
do de naturaleza aislado y concertar un convenio, a partir del 
cual los hombres conviven en sociedad o asociados. Se unen para -
resolver mejor sus problemas de la vida. 

l. SENIOR, A1llertD F., op. cit., µ'ig. 173 



La base, pues, del fen6rneno sociedad radica en un con
trato pactado por los ho:r.ibres. Originalr.lente el hombre vivía en

un estado presocial, y es hasta que concierta este convenio cua~ 
do surge el fenOmeno socicdaC, A este acuerdo de voluntades le -
denocina "contrato social". 

b) Hobbes 

Señala que el hor.ilire r.o ha existido siempre en sacie -
dad, que no es éste el estado natural del horr~re. El estado nat~ 
ral del hombre es el de constante lucha, en combate de todos co~ 
tra todos. Afirma que la característica natural del hombre es la 
de ser un ente agresivo, movido por el instinto de consen•aci6n. 

El hombre, C.ice Hobbes, es el lobo del hombre (hamo h.2, 

mini lupus est}, por lo que su estado natural es el de la guerra, 
la lucha: pero esta constante guerra, razona el hombre, ctnicame!1 
te generará su extinci6n, por lo que por su natural instinto de

conservaci6n, renuncia a esa guerra i' pacta una paz y se efectOa 
un contra tr:· humano en el cual los hombres se asocian, relacionll~ 

dose en :o=rnas pacificas. De esta ~anera, ln sociedad es un pac
to de pa-:.. 

c) Montesquieu. 

sostiene que el hombre no siempre ha vivido en socie -

dad, sino que ha vivido en un estado de naturaleza presocial y -

s6lo posteriormente ccnstituye la sociedad, 

El hombre, en un principio, por su natural atraso en -

la cvolucif.i:-i mental e histórica, desconoc1a todo lo que le rodea 
ba, era ignorante. Siendo ignorante, era natural que fuera un ser 
t1mido,cobarde, sencillamente porque desconocía las causas o fue~ 
:as que pudieran explicarle elementalmente el origen de los fen6-

menos que le rodeaban. 



Al encontrarse con otro hombre, al no haberse visto a~ 
tes, el hombre hu1a, por temor. Estos encuentros, sin embargo, -

·fueron frecuentes hasta que el hombre empez6 a adquirir el cono
cimiento de que el hombre no perjudicaba al hombre, y de que po
d1an relacionarse entre s1, uniendo sus esfuerzos para mejor sa
tisfacer sus necesidades. 

Es a5'1 como nace el fenómeno sociedad, cuando los hom
bres se acercan y viven en forma colectiva. 

Teor1a del cvolucionamiento organicista 

Esta teor1a es sostenida por Herbert Spencer. Indica -
que las sociedades nacen como resultado Ue la evoluciOn univer -

sal de la energía c6sraica. Esta evoluci6n cósmica va dar lugar a 
tres grandes reinos o estados diferentes: 

a) Estado o reino de lo inorgfinico, representado por 
la materia f!sico-quimica. 

bl Reino de los orgánico, representado por los seres -

vivientes, animales y plantas. 
e) Reino de lo supcrorgánico, representado por las so

ciedades hwnanas. 

De tal manera, las sociedades humanas no son, pues, -
una creaci6n de los hombres, como resultado de un contrato o con 
venia; no son un producto artificial; no son elaboradas por el -
ser humano. Las sociedades nacen corno consecuencia natural de la 

evoluci6n de la energ!a cósmica universal. 

Teoría ecléctica 

Est& representada por Alfredo Fouillee. Para ~l, las -

sociedades no son ni simples organismos, ni eY.clusivamcnte con -
tratos, sino que son el producto de la concurrencia de factores

de dos clases, por una parte, intervienen en la formaci6n de las 



sociedades factores de tipo org~nico, co~o son los instintos gr~ 

garios, e sea, el instinto de asociaci6n. Pero aderr.ás se requie

re el consentiniento de vivir en sociedad, y es t!ste el aspecto

º factor a·e tipo contractual. La sociedad, dice Fouillee, es un

orga~isno contractual, es Cecir, organis~o po.r lo que tiene de -

natural, y ccntractual por la voluntad que el hoobre pone al vi

vir en sociedad. 

Cualquiera que sea la postura a la que nos sumaremos,

no se puede negar que un ele~ento generador de las sociedades h~ 

canas es la búsqueda de la satisfacci6n de sus necesidades; en-

tre ~ás conplejas son dichas necesidades, wás trascendente serS

la formación del qrur-o social. C~an li~itada serta la satisfac-

ci6n de las necesidades del !".o::-J::rc si viviese solo. Ade;:i.1s, a m~ 

dida que el hcr..brc \º.J rcsolvien~o sus necesidades primarias o -

elementales, éstas se van haciendo r...'.is complejas, pcr lo que la

importancia del g!'.'~~o scci.:ll es :::dt.:dablt.:, ya que es ah1 donde -

el ho~~re encontrar~ los satisfactorcs necesarios. De tal manera, 

conclu!r.:os, que los t-,or:-.brcs se ag~upan, ¡..-.Jrquc la sati.sfacci.6n clc 

sus necesidades no puede ser lograda aisladamente respecto a ca

da uno. 

Ahora bien, en la b~squcda de los satisfactorcs, pueden 

darse diversos conflictos, ya sea de naturaleza individual o ca-

lectiva, dentro del seno !:'.isr:io de la sociedad. Dicho conflicto d!:, 

be ser solucionado, ya que ~ste ataca a lL!s cntraiius ~isr.1as del -

conglomerado. 

El e~plco de la violencia para la soluci6n de los con-

flictos hace difícil, si no ir.:posible, la perr.1-~r.~nci:J de los hom

bres en sociedad~. coti ello, el dcsenvolv1M1~:ito de los interc-

ses que, por su na tura le za col ectl .,.a, rcG"J i..;ren esa pl:rnianenc l.a. 

Es así como e~ su propio intc=~s los ho~bres se sienten iJnpulsa-

dos a encontrar un medio que elimine la soluci6n violenta de los

conflictos de i~tereses, e~ cuanto tal soluci6n pugna con la paz

social, que es el interés colectivo supremo. En realidad, puesto-



·~ue O:nica.~ente r.:cd:a:-.te la vida en sociedad pueden los horr.bres -

sa"t.is!acer gran r-ar~e de sus necesidades, ·y puesto c:ue la 9uerra 

~ntre ellos disqrega 1a sociedad, la composición (soluci6n pac!

fica) de 103 cor.fli::.os stt> convicrt.e en interl?s colectivo (pO.bli 

co). En él radie~ la ~~us~ ~el derecho. 

Cabe, desee luego_ ,que la apreciación de este interés

induzca, sin rn:is, a los hor-..bres a abstenerse de la violencia y a 

cornponer sus conflictos por ncdio del contrato o del arbitraje,

de la ::-1sma r..anera qi.;e las \:entajas de la paz pueden llevar a -

que se renuncie espont:~r.car..ente a los riesgos de la guerra. Cua_!! 

óo as! suceCa, l"'° cc::-.¡:osici6n de los conflictos se logra sin ne

cesidad de~ derecho. L~ :~fluencia que despliega el interés ex-

t.e.rr.o para det.crr.:..:-:.J.r la COi'.'pcs1ci6n espontSnca Ce los conflic-

t.os, ni es peque~a :1.i ;:i..:cdc ser o~·Iida¿a, Al contrario, dice Ca;: 

nclutti, "una obser-:ac 16n ::·n.!unc.-. de: r(!gir.:cn de los cor.: b.ctos 

interind1vi.d;.;a.lcs, ::-.·~ers::-. .::.icaies e intcrnacion11les r..e par11cc -

que debe ccnduc ir a cor."<probar que a í.lediCa que 1 ¡i c i v ilizac i6n -

pr09rcsa., hay ::-.enos necesidad del derecho para cncont.rar la sol~ 

ción pacífica dc.l cc:;flic".:-J, no ya sólo pcrque crc:cc la :-r.crali

dad, sino ta::.bién, y :-:-:ás ~uc n~óa, porq'.le aumenta la scnsibili-

dad de los hor.-hres ante el su¡.r-.:r.c interés colectivo'. (ll 

No coincitlirr.os con lo ar1teriorr..cnte expuesto, ya que -

considerar..os que a l'\eCida que la sociedad se va desarrollando y

evolucionando sus relaciones se vuelven r..ás co::.plcjas, pcr lo -

que la necesidad del de!"'echo es cada vez r::ás profunda. A.dem~s, -

no creeMos, co;..o afirr¡,a Carnelutti, que la sensibilidad de los -

ho;:lbres ante el suprewo intGrés colectivo vaya en aumento: en e~ 

te siglo hcI:"IOS vivid.e diversas conflagraciones que han puesto en 

peligro la cont.inuida.5 de :!..:! »·ida social, y es r.:tis, actualr.:cnte

nos e:lccnt:ra:-:os ba;o la ar.,ena:a Ce una guerra tot.al, la cual el_b 

rninar!a a la espec~e hu~3na de la tierra. 

l. CA..t?n::I.LJ'ITI, Francisco, "Sistcr:-a de ~re:::ho Prc.cesa.l Civil: Editorial UtchP. 

Argentina, sumos Aires 1944., 'I'cr.o I, fd9. le. 



Cortés Fir:ue.roa indica que "en un estado ideal de co-

sas los ho~bres respetarían ~ne~~ utros, espont~neamente y por

conveniencia propia, sus intereses, a grado tal ~ue r.unca exis-

tir!a ninquna fricción entre ellos ni menos una situaci6n con -

flictiva: rero corno la historia hu~ana muestra todo lo ~?ntrario, 
la realidad es bien diversa, ya porque los individuos pretenden

alcanzar bienes que no les corresponden, o porque no otorgan el

debiao respeto a lo a)eno, o bier. porque no den o entreguen, en
ticrnpo o en forma, aquello a que est.1n obligados 11

• (1) 

Co:no her.1os expuesto, la sociedad est~ profundamente iE 
teresada en la sol~ciln al conflicto de intereses, y en especial, 

a prohibir el uso Ce la venganza privadü o autodefensa en la so

lución de Ellos, ror lo ql!e ~1a C!:'"Cado diversas forr.ias de JOloci6n, 

a las cuales nos rcfer¡wos más üdelante. 

Cl hombre, en la bCs~ucda de la satisfacci6n de sus n~ 

cc~idades, debe realizar cierto tipo Ce conductas que lo lleven

ª la consecución óel fin pro~uesto, es decir, cubrir dichas nec~ 

sidades. 

Ante la existencia de una necesidad el hombre Cebe de

actuar, necesita activarse {conQucta o actividad interesada). Al 

realizar dicha actividad, si se consigue el satisfactor cie~eado, 

el ciclo no termina ahí, ya que las necesidades humanas son ili

rni tadas, por lo que a la consccuci6n del sati~factor aparecerán

nuevas necesidades. ~sto lo podemos ejemplificar en el siguiente 

esquema: 

liccesid.J.d 3atisfactor 

---....______,, Acti viclad ------, 
L,tcrcsada 

l. CXJRI'ES FIW'EPOA, car los, "Int.n:rlucciOO a la Teoría General del Proceso",-

Cireenas, editar y distribuidor, ~~ico 194~, prin.cra edici6n, pj.9. e. 



Por lo anterior, es necesario explicar como surgen y se_ 

solucionan los conflictos de intereses en la sociedad, por lo que_ 
precisamos algunos cOnceptos: 

Necesidad: Carencia de algo. Carnelutti indica que 11 es -

una actividad del hombre, en singular, de tal manera no existen n~ 
ccsidades colectivas 11

• (ll 

Actividad interesada: "Es una actividad que procura algo, 

que favorece o que evita un perjuicio" (2) 

Satisfactor: ttquel medio (bien) adecuado para cubrir la 
necesidad planteada. 

Respecto a la noción de intcrOs, señala Carnelutti, "es_ 
fundamental, tanto para el estudio del proceso como para el del 

derecho" {3) Coincidimos con el apuntamiento anterior, ya que el -

estudio del concepto indicado es de suma trascendencia, no anica-
mente para el tema que nos ocupa, sino para toda la ciencia del 
derecho en general, ya que no se puede negar que uno de los moti-
vos generadores de las normas jurfdicas es la satisfacción de 

ellos y la bOsqueda de resolver sus conflictos. 

Flores Garcia nos indica que el inter~s "es la manifcst~: 

ci6n objetiva hacia algo o alguien" (4) 

Carnelutti señala que "es la posición favorable a la sa

tisfacci6n de una necesidad" (51 

Cortt!!:s Fiqueroa apunta que "es la aspiración o inclin.l-
ci6n (de esa dualidad hombre-cosas) hacia Uienes concretos de la -

vida" (61 

l. CARreunTI, F~isco, op. cit., p:'ig. 12 
2. FIDRES CAFC!A, Fernando, "Ap.mtcs de un curso de Teoría GP..neral del Pro::e--

. so", UNt\M, ~ 1986. 
J. CAmEUJI'l'l, Fran::isco, op. cit., ¡:6.g. 11. 
.¡ y.5. Idsn. 
6. CORI'ES FIGJEPDA, carlos, op. cit., p1g. 7. 



Cort~s Figueroa indica que el interés ''es la aspiraciór.

o inclinaci6n (de esa dualidad horrhre-cosas) hacia bienes concr~ 

tos de la vitla". (1) 

Carnelutti realiza la siguie~te clasificación: 

{ Ir.r;,edi.J.tO 

Interés 

Mediato 

Interés innediato: l\quella situación que sirve directa

mente a la satisfacción ¿e una necesiGad. 

Interés ncdL1to: 1'\quella siti.;aci6n que tan s6lo sirve -

indirectamente e:n la real1zac16n U.12:. ese fin, t.?n cuar:to de ellas -

puede derivar otra situación (intermeciia), Uc la que resulte des

pués la satisfacción de la necesidad. 

Pa::.:i cjcr.lplificar lo anterior ;;edemas decir lo siguien

te: la situación de quien posee el alir.1cnto sirve directamente a

la satisfacci6n de la necesidad de nutrirse, en cambio, la situa

ción de quien FOSCc el dinero para adquirir el alimento, sólo in

directamente sirve a la satisfacción de aqucllil necesidad. 

Dice Carnelutti que "una situación que constituya inte

rés respecto a una determinada necesidad, puede concebirse, a su

vcz, como necesidad respecto a una situación ulterior que sirva a 

determinarla, y por ello, a satisfacer mediátamcnte la neccsidad

primera". (2) 

l. CORI'ES FIGUEOOA, carlas, op. cit, ¡::á.g. 

2.- CAF!>t1WJ'1TI, Francisco, op. cit, págs. 11 y 12. 
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El interés, además, se puede clasificar de la siquiente 
manera: 

Individual 

Interl!s 

Colectivo 

individual: "Cuando la situación favorable pa-
ra la satisfacción de una necesidad puede determinarse respecto -
a un individuo tan s6lo". (ll 

Interés colectivo: •cuando la situaci6n favorable a la_ 

satisfacción de una necesidad no puede determinarse sino respec-
to a varios individuos a la vez, o en otros términos: cuando la -
situaci6n favorable a cada uno, para la satisfacción de una nece
sidad suya, no puede determinarse sino junto a otras idénticas 
situaciones favorables de los demás miembros de un determinado -
grupo". (2) 

En virtud de que el concepto de interés colectivo es -
esencialmente variable, es decir, puede ser de pocos o de muchos, 
seqQn el ndmero de personas a que se extienda, se comprende que,_ 

dada la infinita variedad de intereses colectivos, se distinguien, 
por ejemplo, los intereses de la familia, de la sociedad civil o_ 

mercantil, del sindicato, del municipio, del Estado. 

Dice carnelutti que si hubiese Qnicamente necesidades -

que pudiesen ser satisfechas mediante intereses individuales, ca

da hombre podr1a vivir aislado de los dem4s. Si ásto fuera posi
ble, añadimos nosotros, la existencia de la sociedad como nQcleo_ 

humano no tendr!a razón de ser; pero la experiencia nos demuestra 
lo contrario, es más, la gran mayor1a de las necesidad!s ht.manas re-

l. Cl\mEI.l.ll'l'I, Franc:isa>, op. cit. ~g. 12 

2. Cl~lELlJITl, F'raf'.cisco, op. cit. ~q. 12 
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quíeren la acci6n conjum:a de la colectividad para satisfacerlas .. 

De tal ~anera que la existencia de intereses colectivos explica
la lonnación de grupos sociales. 

"La dcterr:'linación óe los intereses colectivos es, por

tanto, funcién de los grupos sociales, que se constituyen sin -
otro objeo:.o c;uc ·Jl Ce desenvolver esos intcrescsº 1 1 J Carnelutti 

indica que puede considernrsc al interés colectivo cono "el tej,!. 

do conJuntivo del cuerpo social" .. l2) 

Adem~s, l~ existencia de los intereses colectivos ex-

plic.i no sólo la formación de los grupos sociale¡:;, sino tambi~n

su organiz<lc16n: cuando se trata de interesas colectivos rcstri!!, 
gidos o ~o~ent~neos, así corno de grupos exiguos o ef!meros, su -
desenvolvimiento puede obtenerse ~ediantc la obra indisciplinada 
de toóos los miembros del grupo; cuanCo, por el contrariof los -
intereses colectivos se hacen vastos, complejos, sólidos y esta

bles, se constituye una disci:~:llina de los órganos, ~sto es: una

regla para su actuación. 

Socic.::....1.C. Civil 

o 
Sitilple Comunidad 

Hayor 

Organizaci6n ) 

Sociedad 

Mercantil 

Retomando nuestra exposici6n inicial, os necesario ind! 
car que en la b~squcda de la satisfacci6n de la necosidad el hom

bre ha seguido dos rumbos o caminos. El primero, que es el ideal, 
es la llamada solidaridad de intereses. Flores Garc1a la concibe

como "el fC'nómeno colectivo, de hombres c:uc buscan la misma fina
lidad y que unen esfuerzos para. lograrlo". ( 3 ~ 

L ~EW'ITI, Francisco, op. cit, p1g. 13 

2. CAfNELU'ITI, Francisco, op. cit, ~g. 14 

3. FLOFES G;..R::L\, Fernando, op. cit. 
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Decimos que es el camino ideal, porque a trav~s de. 
·ella, el hombre, en forma pacifica, consigue la satisfacciOn de_ 

su interAs y coadyuva, en forma coordinada, a la consecuciOn de_ 

los intereses de
0

los dem!s. 

Desgraciadamente, es muy dif1cil alcanzar los fines -
propuestos a través de este sistema. Flores Garc!a nos indica -
que presenta las siguientes dificultades: 

al Necesidad de una iniciativa intelectual, de inventi" 
va y de originalidad, que reuna las condiciones ne
cesarias para satisfacer la necesidad. 

b1 Bdsqueda de las personas id6neas y que tengan las -
necesidades. 

el Obtener su consentimiento al inicio de la empresa y 

mantenerlo durante todo el desarrollo de ésta. 
d) Conseguir los recursos materiales indicados. 

e) Real y efectiva consecuci6n de los satisfactores 
buscados. 

f) Real y efectiva distribución de los satisfactores -

entre todos los socios. (l) 

Por lo anteriormente expuesto podemos indicar que es -
muy atil el sistema de la solidaridad de intereses pero SU COnB! 

cuciOn es sumamente dificil y corre, muchas veces, el riesgo de_ 

fracasar, es decir, de no poder satisfacer la necesidad plantea
da, por lo Cl.Ue el problema subsiste. 

Si el interés significa una situaci6n favorable a la -
satisfacción de una necesidad¡ si las necesidades del hombre son 

ilimitadas, y si, por el contrario, son limitados los bienes, es 
decir, la porci6n del mundo exterior apta a .satisfacerlas, apar_!!. 

ce el conflicto de intereses {segundo camino o rumbo). En otras 

palabras, si A y B tienen necesidad de alimentarse y no hay ali-

l. FLORES G!\OCL\, Fernando, q:i. cit. 
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mento mas que para uno s6lo, nos encontramos ante un conflicto -

de intereses entre dos personas. 

Carnelutti indica que ºsurge conflicto entre dos int~ 

reses cuando la situación favorable a la satisfacción de una ne
cesidad excluye la situación favorable a la satisfacción de una_ 

necesidad distinta". (1) 

El conflicto puede darse en torno a toda clase de ínt~ 

reses: inmediatos o mediatos, individuales o colectivos. El con

flicto, en razón a la segunda clasificaci6n, puede ser: 

a) Entre dos intereses individuales. 
b) Entre un interés individual y uno colectivo. 

e) Entre dos intereses colectivos. 

Mientras el conflicto se presente entre dos intereses_ 

de una misma persona, se resuelve, naturalmente, mediante el sa-

crificio del inter6s menor al inter~s mayor. Estu formu de con-
flicto puede tener importancia para el grupo, cuando uno de los -

dos intereses está m~s ligado que el otro a un inter~s colectivo; 
pero el Oltimo extremo, cuando así suceda, el conflicto se consi

dera no tanto entre dos intereses de la misma persona, como entre 

uno de ~stos y el inter6s del grupo. 

El fen6meno que presenta mayor importancia, hasta el -

punto de constituir la m~dula de lo jurídico, es la del conflicto 

entre dos personas distintas. La trascendencia radica en el pel! 

gro de la soluci6n violenta. Es verdad, sin embargo, que el con
flicto a que de lugar tenga una solucí6n pacífica. tos dos con-

tendientes pueden encontrar en sí, es decir, en la fuerza de su -

espíritu, la raz6n para limitar la satisfacción de su necesidad a -
fin de que pueda ser satisfecha la necesidad ajena. Carnelutti -

llama a 6sto la soluci6n moral del conflicto. O bjen puede en:ontrar 

l. CAINEU!rI'l, Francisco, op. cit. pt'ig. 16. 
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nento mas que para uno s6lo, nos encontramos ante un conflicto -
de intereses entre dos perso~as. 

Carnelutti indica que "surge conflicto entre dos inte

reses cuando la situaci6n favoraole a la satisfacci6n de una ne
cesidad excluye la situaci6n favorable a la satisfacci6n de una

ncccsidad distinta".(!) 

El conflicto puede darse en torno a toda clase de inte

reses: inmediatos o mediatos, individuales o colectivos. El con-

flicto, en raz6n a la segunda clasificaci6n, puede ser: 

a) Entre dos intereses individuales. 
b) Entre un interés individual y uno ~electivo. 

e) Entre dos intereses colectivos. 

Mientras el conflicto se presente entre dos intereses -
óe una misma persona, se resuelve, naturalmente, mediante el sa-

crificio del interés menor al intcr~s mayor. Esta forma de con- -

flícto puede tener importancia para el grupo, cuando uno de los-

dos intereses est~ más ligado que el otro a un interés colectivo; 

pero en Ultimo extremo, cuando así suceda, el conflicto se consi

dera no tanto entre dos intereses de la misma persona, como entre 

uno de ~stos y el inter6s del grupo. 

El fenómeno que presenta mayor importancia, hasta el -

punto de constituir la m~dul3 de lo jurídico, es la del conflicto 

entre dos personas distintas. La trascendencia radica en el peli

gro de la soluci6n violenta. Es verdad, sin embargo, que el con-

flicto a que de lugar ter.g~ una sol~ci6n ?ac!~ic~. Los dos contc~ 

dientes pueden encontrar en sí, es decir, en la fuerza de su esp! 

ritu, la razón para limitar la satisfacci6n óe su necesidad a fin 

de que pueda ser satisfecha la necesidad ajena, Carnelutti llama

ª (';sto la soluci6n rr.oral del conflicto. O bien puede encontrar --

l. CAfNElJ.JITI, Francisco, op. cit. p.19. 16. 
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fuera áe si el motivo de la l ir.ti taci6n, ya sea en el tcraor ue la

fuerza del otro, ya en el temor a la fuerza de un tercero, a - -
quien desagrade la solución violenta del conflicto. Carnel\l'tti -

se refiere a ellas corno la solución contractual y arbitral, res-

pectivarnente, del conflicto. (l} 

Sin er.Dargo, ninguna de esas soluciones es bastante pa

ra el ir.linar en la rráct:ica el peligro de la violencl.i:.. Cierto -

c;ue la soluci6n r..oral e:> la propia antítesis de ésta: pero exige

una evoluci6n tan ava.n::.ada ee los hor.-.bres, que en el estado ac -

tual Je la civilizaci6n no sólo no cabe contar con ella, sino ni

siquicra prever cu!r.C.o se podr§. confiar en la misma. Por otra -

parte, la solución contractual y la solución arbitral, cuya efi -

ciencia deriva, prccisa~ente de la fuerza, ofrecen el inconve - -

n:.cnte, al r.umos r..i.entras se prescinda del ordenamiento jur!dico, 

de ser efí.n;eras: en virtud de ellas la pa:. C.ura lo que subsiste -

el r.i.ietlo al adversar:o o al tercero, pero tan pronto como las - -

circunstancias car.~ien y hagan que el tepor se desvanezca o, sen

cillamente, que se atenue, el religro de la solución violenta re~ 
parece. 

Como ya Vir.\os en el punto anterior, la sociedad es la -

princi¡:al a.fectada por la conflictiva de intereses, y por lo tan

to, la ~~s interesada en la bQsqueda de s~ solución, de tal rr.ane

ra que no rompa con la armenia social. 

Ya que vimos cor.io surgen los conflictos de intereses, -

tcncr.1os que analizar su:l diversas forrr.as de solución. Para ello -

es necesario precisar !o~ siguientes conceptos: 

Carnelutti lo dcf ine corro "el conflicto de intereses -

calificado por la pretcnsi6n de uno Ge los interesados y por la -

l. Cfr.~, Francisco, op. cit, pág. 17. 



16 

resi&tencia del otro". {l) 

Alcalá-Zamora, al referirse a la anterior definici6n,
a9reqa que debe tener trascendencia jurídica. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos definir al liti
gio como ia conflictiva de intereses de trascendencia jur!dica e~ 

racterizado por la presencia de dos fuerzas (pretensión y resis-
tencia) en la cual la primera busca someter a la segunda a su in
teds. 

Esto lo podemos ejemplificar en el siguiente esquema: 

PretensiOn Resistencia 

Ataque Defensa. 

Dice G6mez Lara que el litigio forna parte, en general, 

•de los fen6menos de la conflictiva social o sinergia social, - -
pues es el choque de fuerzas contrarias, una de las caracter!sti
cas mls importantes de toda la sociedad. Cuando dicho choque de -
fuerzas Dantiene un equilibrio, el grupo social progresa o al me
nos se mantiene estable; pero cuando las fuerzas no mantienen un
equilibrio ello será un s!ntoma patol6gico social, es decir, el -
qrupo social entrará en crisis o se estancard".(2) 

1iretensi6n 

GOmez Lara indica que la prctensi6n "es un querer, una
voluntad, una intenci6n exteriorizada para someter un interés aj~ 

no al interAs propio". (3) 

1. Cl\HlEWlTI, Francisco, op. cit, ¡;1g. 44 

2. a:JIEZ !ARA, Cipria.no, .. Teoria Ge'leral del Proceso",~, Mexico 1981, ~ 

gwlda edici6n, [>19. 17 

J. Cll!EZ IAPA, Cipriano, op. cit, ¡:ág. 19. 
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C~rnelutt:i, acertaC:ar.icmte, indica que "es la exigencia 

de la subordinaci6n del interés ajeno al interl!s propio". ( 1} 

Cort€s Figueroa hace la siguiente clasificac i6n: 

'""'~""" { ::::::::: 
{

Fundadas 

Infundadas 

Gen~ricas: Aqu~llas que escapan al cacpo del derecho--

pcr r.:uy fundadas r respetables c:ue sean. 

Jurídicas: Aquéllas que se encuadran en el ca~po del tl~ 

rccho. 

Fundadas: Aquéllas que tienen una base legal o un prin
cipio de reconocimiento por el Cerecho positivo. 

InfuncJacias: Aqu~llas que escapan del reconociuiento, y
por lo tantc de la protecci6n jur1dica.(2) 

Resistencia 

Supone la fuerza de contradicci6n a la pretensi6n del -

atacante, es decir, a su bOsqueda de sometimiento. Implica una ªE 
titud defensiva. 

Una vez precisados los conceptos fundamentales, estamos 
en posibilidad de avocD.rnos al análisis de las formas de solución 
a los conflictos de intereses que se originan en el seno de toda
sociedad. 

l. CARa1UITI, Francisco, op. cit, pcrg.44 

2. Cfr. O:RTES nG.i"EF.CA, carlas, op. cit, P'1g. B. 



FORJl.AS DE SOLUCION bL LITIGIO 

Como hernos indicado anteriormente, la sociedad está S.!;! 

mamente interesada en que la conflictiva de intereses se resuel

va, ya que ~Sta la ataca directamente. El litigio implica una en 
fermedad social y por lo tanto, es de suma i~portancia que se d!. 

rima. 

Para solucionar el litigio, hay diversos caminos o vías, 

mismas que resumirr.os en el siguiente cuadro~ 



Solución al 

Litigio 

A) Autoco~posici6n 

l lato sensu l 

B) Heterocomposici6n 

l lAutodefensa o 

autotutela 

2) Autocomposici6n 
(stricto scnsu) 

1) Amigable composici6n 

2) Arbitraje 

3) Proceso jurisdiccional 

unilatural 

bilateral 

rilateral 

~lateral 



Autocomoosici6n lato sensu 

se habla de autocornposici6n porque la soluci6n del li

tigio proviene de las partes. Flores Garc1a prefiere denominarla 
autosaluci6n para evitar confusiones con la autocornposici6n en -
sentido estricto. 

Heterocomposici6n 

A diferencia de la anterior figura, en la heterocompo
sici6n la solución al litigio proviene de un tercero distinto a

laa partes en conflicto. Dice G6mez Lara que 11 la heterocomposi-
ci6n es la forma mSs evolucionada e institucional de soluci6n de 
la conflictiva social. Aqu1 la soluci6n viene dada de fuera, por 
un tercero ajeno al conflicto e imparcial."(!) 

Autodefensa o autotutela 

a) El problema de su denominación. 

Desde el punto de vista etimol6gico, autodefensa sig-

nifica defensa de uno mismo, defensa propia (prefijo auto: uno -
misco y sustantivo defensa}. As1 entendido, dice Alcalá-Zamora 11 

sus dos palabras integrantes suscitan objeciones, o mejor dicho, 
aplicadas literalmente, habrían de quedar fuera de la autodefen
sa no pocas de las manifestaciones que en la misma se incluyen y 

por el contrario, habr1a que incorporar a la misma, y es más: lo 
ser1a por antonomasia, la defensa personal que, en procesos don
de no rija la carga del patrocinio letrado asuma alguna de las -

l •. Ga!EZ WA, Cipriano, op. cit., píg. 27 



partes." ll) 

De lo anterio~ se desfrende que no sea aceotable estc
significado literal da las F~labras auto-de:cnsa, pues ~stas nc

conprendcr1an la Ce:cnsa cie tercero. Ahora bien, p~r~ que haya-

Ce!ensa se necesit:L! que haya a't.aque, ;· 6stc falta c.1, el estado Ce -

necesidad (:.or cje:::¡::lo, en el :-cbo de fam€1ico 1 en el sacrificio 

del n~ufragoJ, e~ la per=ec~ci6n Ce abejas en el fcndo ajeno. !n 

caso de Cuelo ~~e es cc~s1dcradc co~o otra :or¡,¡a ce autode:ensa, 

las ~ar~es Ceben escar en r:e de i~ualci~C pe:- lo ~ue se refiere

º las posibilü~aC.es de J.taquc y ée defensa. De tal r.1anera, la .,_ 

palabra autodefcr.sa :-cs~lta insuiici&nte para abarcar las torrnas 

que conp:renCe. 

Los prccesaliscas modernos han tratado de encontrar la 

cienc::::.:.naci6n cor::ecta al ::'.en6neno que esU"X-S estudiando. Las tl'.A'.s 

rep~esentativas sen las $lguientcs: 

1) Cefcnsa privad.J.. Sost:eniéa por Cularnandrei. Esta d~ 

nominación ne es acer~ada ya que la defensa propia puede prove-
nir de 6r<'_:'.~:;os estac.ales. 

1) ;\utOJUSticia. Esta podr!a referirse también a l.J a~ 

toco:mpasici6n. Adcr.i.ás l.1 soluci6n <le la auto¿efcnsa uo i::.i. 1 tc\2 -

necesariamente la idea de justicia. 

3) Autoayuda. Sostenida por Radbruch, Kisch, Heyer y -

J.~iguel '!ra\'iesas. Esta denominación no implica neccsariar:?ente d,!!_ 

fensa, y no se puede referir a la defensa de terceros. 

4) Autotute:la. Sostenida por Ro;i;.lr'.C di Falco,Eea·:~nuti 

y Couture. Tanto para Alcal~ co~o para G6roez Lara es el término-

• At.CAI.A .. ZA!is:JAA Y c.;snu.o, NieetD, .,Prcceso, Au~sici6n y AutL:Cefensa. 

<=ttilix:i.00 al estuilo de los fines del Ftteesol ", T""tos Universitarios

tJNN.i. ~:!ro.ca 1970, segunda edici.00, ¡ágs. 47 y 4S. 
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más apropiado para designar la figura de que habla~os. Sin embaE 

go, esta denominaci6n puede llegar a confundirse con el fenómeno 
de que una persona designe a su tutor, en previsi6n de que ella
se incapacite en el futuro, al que los civilistas deno~inan aut~ 

tutela. 

Además, como todas las denominaciones que llevan el -
prefijo "auto" no abarca la palabra autotutela la defensa de ter 

ceros, 

5) Defensa extrajudicial o privaea de un derecho. Sos
.tenida por Garcia Máynez. Para G6mez Lara no es correcto porque
es una denorninaci6n exageradamente larga. Considera~os que este
no es un argumento suficiente para descalificar la validez de la 
óenorninaci6n propuesta. Al referirse, sin embargo, a ella como -

de.fensa extrajudicial, Garc1a -M.15.ynez estci abarcando un sinndmero 
de figuras distintas al fen6meno estudiado tales corno, la amiga

ble composici6n y el arbitraje, donde la solución al litigio es
extrajudicial. La denorninaci6n defensa privada de un derecho no
nos parece acertada por lo que apuntamos respecto a que l~ defe~ 
sa puede provenir de 6rgano estatal.Además, cuando se habla dc-

"defensa de un derecho", ¿ dónde. quedan figuras como el duelo, -
donde es dificil precisar quién tiene o defiende 11 su derccho 11 ? 

Como hemos visto es sumamente difícil encentra~ la de

nominación que mtis se acerque y abarque el gran núr.iero de figu-
ras que el fenómeno comprende. 

Corno dice Alcalti.-Zarnora, 11 la autodefensa, como tantos-
otros vocablos de la terminología usual o científica, es rnás una

de.~ominaci6n sobreentendida que no un concepto rigurosamente est~ 

blecido". (1) 

l. AI.CAIA ... ZJ\M::lRA Y CASTILLO, niceto, op. cit, p19.49. 
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Por el rno~enco dejarnos este ~roblema hasta aquí y pro

cederernos a analizar las características de este fenómeno (al -

que denominaremos autodefensa). Tratando, si es posible a partir 

de ese análisis, de proponer una denom1naci6n, con las limitaci2 

nes del case. 

bJ Caracter1sticas de la autodefensa. 

Vamos a precisar las características esenciales del f~ 

nórneno que estarnos estuülando. 

La autodefensa se caracteriza porque uno de los suje- -

tos en conflicto (individual o colectivo) y aún a veces los dos, 

resuelven o intentan resolver el conflicto pendiente con el otro, 

meCiante su acci6n directa, en lugar de servirse de la acción d! 

rígida hacia el Estado a través del proceso. 

De tal manera, indica Alcalá-Zamora, ºla autodefensa -

brinda una solución parcial (como obra de una o de ambas partes)

y egoísta C.o que no significa que for:;::osamentc sea injusta) del

litigio11. <ll 

Señala el mismo autor que "se exceptúa de esas c:i.rJct_!! 

r!sticas la lcg1tirna defensa del tercero, que cuando se ejerce -
en provecho de personas desvinculadas de su ocasional defensor, -
es la modalidad de autodefensa que más se aproxima sin duda, al-

proceso; no s6lo es justa ~! altruista, sino que se realiza por un 

sujeto imparcial e irrecusable, hasta el extremo de que, abstrac

ción hecha del aspecto formal, casi podría decirse que aqu~l se-

conduce como juzgadcr, si bien instant~neo o circunst3ncial y no

perrr~ncntc. En todo caso, esta legitima defensa de terceros cum-

ple una importantísima función social de reeraplazo de órganos es

tatales, y en tal sentido representa la forma más intensa de coo

peración ciudadana a la lucha contra el crimen, como igualmente -

l. ALCALA .. zAt:ORA, Niceto,op. cit. pág. so. 



lo son, ya sean rec:ueridas o espontáneas, la deducci6n de una d~ 

nuncia, la presentaci6n del testir,1onio, la facultaC. de aprehender 

a presuntos culpablas que en ciertos casos se confiere a los PªE 
ticulares, asi co~o la acci6n popular en los países que adrniten

dicha especie de acusaci6n penal" (1) 

En el :;iisr.:.o sentido se pronuncia Dor.:mtes Tar.1ayo en r~ 

laci6n a lo unterioruente citado (2) 

Discrepanos Ce lo señalado por Alcal~-Zat:"~ra y Doran-

tes Tanayo en el sentido de considerar, prir.lero, a la leg!tiraa -

C.efensa de tercero como "una r..odalidad de autodefensa", y des- -

pu~s, ir.dicar gue se exceptúa de sus caracter1sticas; e~tonccs,

¿ es o no autodefensa?. Como ya hencs señalado, la llanada auto

defensa se caracteriza porque la soluci6n al conflicto proviene

dc las pa=tes en con!"licto ya sea unilatcru.l o biL1tcralr.<ente. -

en el case de la lcg1ti~a defensa de un tercero la solución no -

proviene de las partes en pugna., es decir, defensor y atacantc,

sino de un tercero, ajeno a ellas. De tal ;.¡anera la legitima de

fensa de un tercero no puede consiC.erarsc cc;no "modalidad de la

uutodefcnsa" ya '=uc por lo que hemos viste -::i~ne la r.üsr.ia afini

dad cc:i ella que 1.:i que pueC.c tener l.:i. .:u..:.to<lefer:3L1 ·~· el prcccso

jurisdiccicnal, es decir, ninguna. 

Se exceptúa de lo anteriorr.-.ente dicho el caso de que -

la defensa Frovc~ga de una per~ona afin a las partes en choque, 

ya que entonces hay parcialidad y en este C.:?SO sf. se puede habldr 
de a u todefcnsa, ~·Ll que el tercero coadyuva con una U.e las partes, 

que puede ser tanto el pretensor o el resistente, lo que lo asi-

t:lila, ficticiamente, a ella y lo integra al conflicto cor::o una de 

las ¡::.:irtcs. 

l. AI..CA!.A·ZA."OAA, ~:iceto, op. cit. p:lg. 50 
2. Cfr. OOP.?-lJTIS TN·W!."O, Luis, "Elere:-itos de T-ooria Ge..""le...""al del Proceso", 

F.d.itorial ron:úl, l~co 1986, scgund.a cdició:l, rág. 226. 
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De cuan~o llevamos expuesto, se desprende que la cara~ 
terístíca esencial de la au~odefensa ccn5iste en que,sin o con -
formas procesales, la decisión del litigio proviene de una de -

las partes en litigio, que la impone a la otra generalmente, ad~ 
más, la imposicí6n va acor:1pañada del sacrificio del inter~s con
trario, sin embargo, esto tiene sus excepciones. No se crea que

los in't.ereses en conflicto hayan de ser necesariamente individu! 
les, sino que podr~n serlo asimismo corporativos, colectivos, a~ 
rainistrativos, nacionales, etc~tera, o bien combinarse entre s1, 
de acuerdo con las diversas modalidades de autodefensa que en e~ 
pftulo posterior analizaremos. 

·En rf!Sur.tcn, lo que distingue la autodefensa no es ni la 

preexistencia de un ataque, que falta en varias de sus formas, ni 
la existencia áe un determinado procedimiento, que en ocasiones -
interviene y hasta podrta ser igual al j·..:dicial, sino, seg\l'n Alcalá 
Zar.tora, "la concurrencia Ce estas dos notas: 

l. "La ausencia de juez distinto de las partes. 

2. "La imposici6n de la decisión por una de las partes 

a la otra" (1) 

La decisi6n impuesta será, por le general, eqoista pero 
esta tercera nota, segün hace poco dijimos, no es absoluta y cuan 

do la autodefensa funciona conforme a un procedimiento estableci
do y encomienda el falla a pseudojuzgadores, su pronunciamiento -
podrá ser imparcial y hasta pecar por exceso de equidad pero lo -
que no podrá ser es desinteresado, Cesde el momento de que es uno 
de los interesados, directarnent~ o roc~iant~ órganos rcprcsentati-
vos, quien impone la decisi6n. En estos casos, nos encontramos en 
el tráns1to de la autodefensa hacia el proceso, y también, si in

terpretarnos la decisión favorable a la contraparte, como acto de
renuncia o reconociDiento de litigante corno potestad para emitir
la, ante una autocomposici6n (la cual analizaremos posteriormente). 

l. Ar..C.t\!J.l.-2A'OAA, Niceto, op. cit., p.19. 53 
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e) Definici6n de autodefensa. 

Cn base a lo anteriorr:iente expuesto podernos definir a
la llamada autodefensa como la solución al litigio proveniente -
de una de las partes en pugna (unilateral) o de ambas (bilateral) 

generalmente injusta, antijur!dica y en algunos casos violenta,
en la que se subordina el inter~s ajeno al propio. 

d) Formas de autodefensa. 

A reserva de estudiar cada una de estas formas con ma
yor profundidad en el apartado correspondiente, podernos señalar
las más significativas: (l) 

1. En el derecho penal comCm: 
Defensa del honor (Art. 310 y 311 del C6digo Penal) 
El aborto por causa de violación (Art. 333 CP) 
Aborto teraperttico (Art. 334 CP) 
Legítima defensa y estado de necesidad (Art. 15 

fracci6n III y IV del Código Penal) 
Duelo (Art. 297 y 308 CP) 
Robb de fa.né'l ico (Art. 3 7 9 CP) 

2. En el cerecho r>enal cilitar: 

Encontramos ciertas formas de condcn3 impuestas por el 

superior sin juicio ni contradictorio, para imponer la discipli
na o evitar el desorden y al pánico en sus subordinados (por - -
ejemplo, con motivo de combate, incendio, naufragio o hundimien

to de bu<;l.l!O ! . 

3. En el <lerecho civil: 

- Persecuci6n de enjarr.hre de abejas (Art. 872 del CC) 

l. Cfr. =.rA·ZNO'M, Niccto, op. cit. ¡:é"gs. 37 ss. 
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- Corte de rar:ias y ra!ccs cp.:e penetren en una heredad 
(art. 646 CC) 

- Caza óc anir.-.ales ajenos que en usen daño en el fundo 

propio (~rts. 665 y 666 CC) 

- Derecho ¿e retención (arts. 26~~ y 2669 CC) 

- Ejercicio de la patria potestad {art. 423 CC) 

4. Cn el Derecho mercantil: 

- Z.ledidas correccion.J.lcs C:el capit5.n del bu~ue. 

- tchaz6n. 
- Arribada forzosa. 

- Rctcnci6n de equipajes por los fonCistas. 

5, En el Cerecho aC:r:i.irüstrati vo: 

- Tribunales o jurados de honor. 

6. ~n el Derecho ca~6nico: 

- Froce¿,ir.iiento judicial administrativo. 

i. Cn el Derecho del trabajo: 

- Huelga. 

- &oicot. 
- Traba jo lento. 

- Deterioro óc oáquinas, atentadoa, sabotaje. 

- Ocupaci6n le fábricas. 

- Paro. 
- Veto a trabajadores. 

- Cl5usula de exclusi6n. 

- Justicia deportiva. 

S. Cn el Derecho internacional: 

- Guerra. 
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- Ocupaciones. 
- Retorsic.-nas. 

- Tránsito de mercancías~ 
- Juzgarnicnto Ue enemigos. 

- 1ntervenci6n de las graneec potencias. 
- Veta. 

9. En los rcg!t:tenes totalitarios: 

- Policias secretas. 
- Rebcli6n o revolución. 

- "Ley de fugasn. 

e) Clasificación de la auto<lefensa. 

Bctti indica ~ue la autoüefensa puede ser: 

l. Unilateral. Cuando la autoCcfensa proviene exclusiva-
mente por el acto de una rersona interesada ~in el previo acuerdo -
con la otra parte en conflicto. tsta puede asu~ír dos posturas: 

I. Activa o aorcsiva, repeliencio un ataque o conducta po
sitiva testa puede ser preventiva o reactiva)~ 

!I. Actitud neqativa, corno resultado de una o~isi6n o una 
actitud pasiva que lesiona su inter~s; 

III. Consensual, que para E~tti es igual a la autocompos! 

ci6n 11) 

Oa6ü la variedad de especies de la autodefensa. no siern-
pre cabe presentar!~ como un juego de ataque y defensa. La presente 
considernci6n, indica Alcalá-Za~ora, "nos va a r~rr.ütir clasíficar_ 
a la autodefensa en los siguientes sectores; (2) 

l. Cfr. m.TrI, Elr.ilio, "Diritto FJ:t:Ccssualc Civile It:aliara•, FaT\l 1536, SOCieta 

Ed.itrice del »Foro Itali~», pSg-5, 30, 31 y ss. 

2. n.f:l;L\-ZA''t.JAA., Hiceto, op. cit., r&J. !iS:. 
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I. •Autodefensa en sentitlo estricto, o sea coco réplica_ 
a un ataque rrecede.nte (1'2g!tir.:a ¿cfensa). 

II. •oe CJercicio personal o ~irecto cie un derecho subj! 
t:.ivo, sin que su titular haya sufriC:o p::-evio ataque (ejercicio de_ 

un derecho, estado Ce ncccsida¿, etc.). 

II!. "De ejercicio de !acultades atribuído al mando para 

hacer !rente a situaciones de exccpció~ (Echazón, arrib~da for=osa, 

etc.), 

!V. ":'.:le e:crcicic de una FOtcsta<l por uno C:e los sujetos 

en litigio lpatria ?Otestad, autoriCaC marital, etc.). 

V. "De co~::bate entre partes enfrentadas, que ~ran a la -

!uer:a !' no a la ra:6n, la Cecisi6n de sus diferencias (cluelo, re

·:oluci6n, guerra, e-:.c.). 

VI. "De ccacci6n solire la contrapart.e para lograr impo-

ncr e! preval~~:~icr.to de los propios intereses {huelga, paro, 

etc.}. ( 1) 

~n relación a su rcconocimien~o por el legislador, la 

autodefensa puede ser: 

- Lícita o autori=ada (v. gr. legitima Cefensa) 

- Tolerarla (corno el duelo en algunos pa!Ges} 

- Prohibida (pacto comisario en prenda, ejercicio violen 

to de un derecho, etc.) 

r.n cuanto a su dcsenvolvirücnto: 

- Sin regulación específica. 

l. ;.u:;.J.;..-'l.Af'DM, Niccto, op. cit., ¡:.Sg. 60. 



- Con una regulación determinada 

Por el momento concluírernos aqui el estudio particu
lar de la autodefensa, ya aue a ella nos referimos con mayor abu~ 
dancia en los cap!tulos correspondientes. 

30 
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Autocomposici6n 

a) Ubicación de su campo de estudio 

El fenómeno que nos ocupa puede ser estudiado desde -
diversos ángulos, a saber: 

1) Como "<:?quivalente jurisdiccional", según Carnelutti, 

terminolog!a que consideramos inapropiad.:i ya que al hablar de la 

autocomposici6n nos encontramos con un excluyente del proceso, -

es decir, un medio que impide que el conflicto llegue a resolvcE 

se a través del proceso jurisdiccional. 

2) Como modo de concluir el proceso, a trav6s de sus -

especies de transacci6n, allanamiento y renuncia, 

3) Como medio para soluci6n de los litigios 

Dadas las características del estudio que venirnos rea

lizando, considerarcQOJ a la autocomposici6n conforme al tercer

aspecto, esto es,corno medio para solucionar los litigios. 

b) Su denominaci6n 

Pocas aclaraciones exige el significado de la palabra

autocomposici6n. Al igual que autodefensa, la integran dos voca

blos: el prefijo auto, como es natural, con id~ntico significado 
en aqu~llas y el sustantivo composici6n, que dentro de la con- -

cepci6n carncluttiana, equivale a solución, resolución o dcci- -

si6n de litigio, en aquélla obtcniUa por obra de los litigantes, 

a diferencia de la que tras el proceso decreta el juez. 

c) Caracter1sticas de la autocomposiciOn 

La autocomposiciOn en sentido estricto se caracteriza-



32 

porque una de las partes en conflicto da la soluci6n al litigio, 
o puede suceder que ambas partes concurran a la soluci6n del mi_! 

mo. Sin embargo, a diferencia de la autodefensa, en la autocomp~ 

sici6n la soluci6n no es impuesta, sino que la parte sacrifica -
su inter~s en conflicto favoreciendo el de su contrincante, o -
bien, cuando concurren ambas partes, pactada, transada por ellas, 

sacrificando parte de su inter~s cada una. 

En vista de lo anterior, podemos sañalar la siguiente-

definici6n de lo que es la autocomposici6n: solución al litigio -
caracterizada porqt:.c. · una o ambas partes sacrifican su interf!s f.e, 
voreciendo el del contrario. 

d) M6viles y fundamento. 

Dice Alcal~-Zarnora que mirada la autocomposici6n desde
fuera "aparece como una expresi6n altruista de renuncia a un der~ 
cho o de reconocimiento de una obligación. Pero mirada desde den
tro, los m6viles pueden ser variables, e inclusive puede faltar -
la espontaneidad que debe ser requisito esencial de toda forma -
compositiva. Entre dichos móviles tenemos la desigualdad de resi~ 
tencia econ6mica de los litigantes, la lentidud y carestía del -
procedimiento, las malas artes o de su patrocinador, la desacerta 

da conducci6n del juicio, etc. 11 (1) 

De esta manera, la autocomposici6n oculta o disimula -
con frecuencia verdaderos actos de autodefensa, y el reconoci~ie!!. 

to de que al adversario le asiste la razón, se ve sustitu!do por
el reconocimiento de que al renunciante le falta resistencia, au!!_ 
que le sobren argumentos para proseguir la contienda. 

Las precedentes consideraciones bastan para comprobar -

gue entre el fundamento jur!dico de la autocornposici6n, a saber,-

l. ALCllLA-WO!lA, Niceto, op. cit. ¡:ág. 79. 
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la convicci6n de no tener la =a:6n, en todo o en parte, en cuanto 

a la pretensi6n forraulacia o en cuanto a la resistencia opuesta, y 

que conduce a estas actitudes de renun~ia o reconoci~iento y los

m6vilcs internos que a ella i~pulsen, puede meCiar divorcio y no

coincidencia tanto por faltar en el fondo la esFontaneidad del s~ 

crificio, co~o por no ser 6ste altruist~ en realid~d. 

La existencia Cel \"icic, que afecta al consentimiento -

en el t-rimcr caso i' que ruede encerrar dolo e engaño en el segun

do, debiera originar la nulidad de la conposici6n: pero dice Ale~ 

lá- Zamora, "la falta de regulaci~n suficiente de las figuras aut2_ 

compositivas, Geja fiado este delicado problema a la intcrprcta-

ci6n judicial, con el consecuente riesgo de desigualdades" (1} 

e) Clasificaci6n 

Lü autocomposici6n puede clasificarse desde el punto de 

vista de su relaci6n con el proceso. De tal manera encontramos lo 

siguiente: (2) 

Autocomposici6n 

Autocomposici6n 

afuera del proc~so. 

{ 

L:xcra procesal 

Pre- procesal 

Intra procesal 

Post-procesal 

' 
ex'rra procese.o.!. Aquella c;ue se ventila-

Autocomposici6n pre-procesal. Cuando la eficacia de la

primera se discute en juicio. 

1.op. cit. ¡:&J. 79 

2. Cfr. /\LOJ.A·ZN-DF.A, Niceto., op. cit., rá9· 80. 
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Autocomposici6n ~ntra-procesal. Ofrece dos variantes,

según que se produzca entre las partes solas o mediante la inte~ 

venci6n favorecedora de la autoridad judicial. 

Autocomposici6n post-procesal. Cuando se origine des-

pu~s de recaida sentencia f irrne y afecte a la ejecución de los -

juzgados. 

En relaci6n a la parte de quien proviene la renuncia,

la autocomposici6n puede ser: 

Autocomposici6n 

Renuncia o desistimiento (cuando provie

ne del atacante. 

Allanamiento (cuando proviene del ataca
do) 

Transacción (cuando es bilateral) 

Renuncia o desistimiento. Para Alcalá-Zamora 11 es la re

nuncia o la pretensión litigiosa deducida por la parte atacante,
y en caso de haber promovido ya el proceso, la renuncia o la pre

tenci6n formulada por el actor en su demanda o por el demandado -

en su reconvenci6n 11 {1} 

No debe hablarse de desistimiento del d~recho, sino só

lo de la pretensión, y éste ~ltimo no debe confundirse con el de

la instancia. 

El desistimiento puede ser expreso o t~cito, o más bien 

f1cto cuando el actor no comparece posteriormente a la demanda en 

el proceso civil. 

Aunque la figura autocompositiva· de que tratamos se da

sobre todo en los litigios civiles, no deja de tener manlfestaci2. 

nes en los penales, como en los casos en que se admite el perd6n-

l. op. cit. ¡:ág. 83 
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del ofendiCo (artículo 93 del C6digo Penal del o. F) , Una varian

te rie este perd6n es el r..atr:.rr.onio de la ofendida con el ofensor, 

en delitos contra la honestidad {cfr. articulo 270 del C6digo de

Procedirnientos Penales par~ el D.F}. En el delito de adulterio, -

si el perd6n se tla ¿e~pués de pronunciar a la sentencia, la cond~ 

na no produce efectos (artículo 2i6 del ~is~o C6Cigo de Procedi-

::iientos) • 

G6n~ez Lara habla de tres tipos de desistimiento: (1) 

I. Desisti~iento de la demanda.- El actor retira su de-

=nar.da, antes de c:ue é5ta haya sido notificada al demandado. En es

te caso, la relación Juri¿~ca procesal aún no ha surgido. 

El articulo 34 del C6diqo de Procedimientos Civiles para 

el o. r. exige para el des=..stirr.iento de la <leí.landa el conscntimie!! 

to del dcr..anc!aCo. Ecccrra EJutista indica que ºeste precepto debe

interpretarse en forr.la h.5bil, pues si aún no hay traslado, no exi_!! 

te demandado r::-opiamentc y por tanto no se requiere consentimiento 

de la person~-, Ccsignada cario demandado en ~l libelo respectivo" (2J. 

tl. Desistir.i.iento Ce la instancia, i::l demandado ya fue -

notificado, y se requiere su consentimiento cxpreno para que surta 

efecto~ este desistimiento. 

ttt. Desistimiento de la acci6n. A través de ella se re

nuncia en realidad al derecho ma'C.erial o a 1..1 prctcn!li6n, y no se

requicre clcl conscntirnientc del derr.andado. Becerra Bautista indica 

que "es un acto jurídico unilateral que itr.plica la rérdida de la -

acción e impide el juicio, de tal manera que ~ste se extin - - - -

l. Cfr. O'.M:Z L'\RA, Cipriam, op. cit. p.Sg. 29 ~· 30 

2. mn::RAA EM.II:ISTA, José, 11El Prcceso Civil en z.mico'1
, lli.itorial Porrtla, urrl! 

cine edici6n, l-lh::ico 1984, pSg. 396. 
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gue• (1) 

Este desisti~iento es el ünico que puede considerarse

corno figura autocompositiva, puesto que en el actor renuncia a -
la pretensi6n, y sin ésta no puede subsistir el proceso ni puede 

iniciarse otro con el uismo objeto y contra el rnisr.io demandado. 

Las otras dos formas de desistimiento no son, en rigor, 
autocor:ipositivas, r:orque en el de la demanda no se compone el l.!_. 

tigio y por lo tanto, el actor puede volver a demandar al deman

dado las mismas prestaciones: tampoco se compone en el de la in,! 
tanela. 

Allanamiento. Allar.ar, dice Domínguez del R!o, "es de_! 

pajar un ca~ino de obst~culos, hacerlo llano, facilitar el pro-
nunciamiento judicial" (2). avalle Favela indica que el allana-

miento "es una conducta autocompositiva propia del dcr.iandado, en 
virtud ele la cual éste se someta a las pretencioncs del actor" {3} 

Alcalfi-Zamora dice que 11 es el reconocimiento y sumisión de la -
parte atacada a la pretensi6n litigiosa contra ella dirigida 11 (4) 

Cuando el allana~iento se produce despuOs de la deman

da es decir, cuando pertenece a la catcgor1a intraprocesal, no -
implica tampoco separaci6n de la vía judicial, si bien repercute, 
como la hipótesis gemela del desistimiento, en la resoluci6n que 

lo acoja gue habr& de ser conforr.1c a su resultante, aunque no -
siempre los tribunales lo entiendan así y proyecten el principio 
de oficialidad sobre institucione:;., cor."o la!; nombradas esencial

mente dispositivas. Esta característica hace que ta.-rbien el all.anlmic;:! 

l. BEI:ERRA IWJTISD\, José, op. cit. pág. 396. 

2. IXX'1INGtiEZ DEL RIO, Alfredo, "CCITyx:ndio Teórico-Práctico de De.rocho Prccesa.l 

Civil", rdi.torial Porrúa, z.~xico 1977, 1°. e::lic./ p'1g. 128. 
3. OVAILE FAVFJ.A, J'osá, "Derecho Procesal Civil", ill.itorial liar.la, :-~. 1980. 

l º. edicil'.n, pá'g. 66 

4. op. cit. píg. 61. 
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to sea en el campo de los litigios civiles, y más concretamente, 

frenl:e a la demanda principal, donde con mayor frecuencia iunci2, 

ne; pe?:o ello no es obstSculo Fara que pueda producir!.c en r.1at.e

ria administrativa y asir:iismo en el 6rc1en penal. 

i:.l allanar..icnto ¡:;;pli::a en cierto sentido una renuncia 

de Cercchcs, por lo que sélo tlc~e aceptarse tal actitud tratand2, 

se Ce derechos :rrenuncia~l~s e indisponibles. 

El allano~iento implica el reconocimiento del demanda

do a los hechos, el derecho y a las pretcnziones que el actor e!! 

gr!..w«= cr:. i::u der.and.J.. ~n relac1t:-, a lo anterior pueden deslindar

se las siguientes :i;ur.J.s. 

: . Ccr:.fcri6n, n•:al le FJ.vela ir.di ca que "es la admisi6n 

t.:e .;;.:.e dcte::-r.ünLldcs hechos .::!f i rr.ados pcr el actor en su demancla

son cier~cs" ( 1). Para d<::? Pina ~· Castillo L~rrat1aga "es una dc-

claraci6n Ce parte que contiene el reconocimiento de un hecho de 

consecuencia~ :iur!Gicas desfavorables para el confesante" t2l. 

Cor.:o FOCernos observar a pri~era vista, la confcsi6n se

confuncle con el allananicnto. Mlc.:ilti-Z:imorn examinn las semejan-

zas y diferencias <?ntrc ambos (3) 

Semejar.:::as manifiestas sen: 

l. Las dos perte~eccn a la catcgoria de derechos proce

sales renunciables, y el allan<lrr.iento puede llevar in.pllcita con

fesión de h~chos, 

l. a.= FlNE:J.A, José, o¡;.cit. p.:!g. 67 

2. DE FINA, P.afael }' CASTILID IN'N-!'t\GA, Jos~.. 11Institucicoes ele Derecho rro

cesal Civil ,,.,F.ditorial Porrúa, t-:éc. 1982, pig. 311. 

3, Cfr. ¡:iigs. 95 y 96 
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2. Las dos entrañan actos o actitudes de reconocimien
to a favor de la parte adversa. 

3. Las dos limitan o excluyen los poderes de valora- -
ci6n o decisi6n del juzgador. 

Divergencias: 

l. La confesión se contrae a afirmaciones de hecho, y

el allanamiento a la pretensión jur1dica. 

2. La confesión puede ser prestada por ambas partes y
el allanamiento es un acto procesal propio del demandado 

3. La confesi6n puede tener lugar en toda etapa en que 

se admita a prueba, y aan fuera del periodo probatorio; el allan~ 
miento s6lo es posible en primera instancia antes de que se dicte 
sentencia. 

4. La confesión no es un modo de concluir el proceso; -
es la sentencia la que concluye 1 decide éste. 

S. La confesión puede ser expresa o tácita, el allana-
miento s6lo es expreso. 

II. Reconocimiento.- Es la actitud del demandado que ad

mite y acepta el derecho asumido por el dereandante. 

El reconocimiento se distingue de la confesi6n en que -
~sta rccLic sobre los hechos y aquél sobre el derecho~ y, del all_! 
namiento, en que éste ültimo es una accptaci6n a lo que busca cl

actor, mientras que el reconocimiento concierne a la aplicabili-
dad de los preceptos jur!dicos invocados por el actor, admisi6n -
que no conduce, necesariamente, a la accptaci6n de las pretensio
ñes, las cuales, no obstante el reconocimiento al derecho, toda-

vía pueden ser discutidas. 
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III. Sumisi6n o sornetiniento. - Sostenida por Flores -

Garc!a. Se presenta cuando el demandado niega el derecho y los -

hechos esgrimidos por el actor pero se somete a sus pretensiones. 

Se distingue del allanamiento en que 6ste implica una sumisión -

total y la figura a la que nos referimos es parcial. 

No es autocompositiva, ya que de acuerdo a lo que esta

blece el Código de Procedimientos Civiles para el D. F. la senteE 

cia debe ser congruente con lo actuado en juicio, por lo que al -

darse este caso, el juzgador debe analizarlo con mucho cuidado. 

Corao se desprende del análisis anterior, tanto la con-

fesi6n como el reconocimiento y la sumisión no implican autocom-

posici6n, ya que el litigio continaa, por lo que el allanamiento
es la Gnica figura autocompositiva por parte del demandante. 

Es necesario indicar que la decisión que el juez dicte
como consecuencia del allanamiento no es en sentido estricto una
sentencia sino una hoh.ologaci6n de la actitud compositiva de la -
parte que se ~: .. ya allanado. 

Tranf:acci6n.- Eduardo Pallares indica que es un "contr!!_ 
to bilateral, oneroso, consensual y conmutativo, por medio del -
cual se pone fin a un juicio o se previene uno futuro 11 (1). El ª.E 
t!.culo 2944 del C6digo Civil para el D. F. indica que "es el con
trato por medio del cual las partes, haci~ndose rec!procas conce

siones, terminan una controversia presente o previenen una futu--
ra11. 

Arellano García indica que a trav~s de la transacción -
11 se recupera la paz aunque se ceda parcialmente el derecho 11 (2) 

l. rALI.ARES, Frluarrlo, "De.rocho Procesal Civil", F.ditorial Porrúa,Z..~ico 1981, 

novena edici6n p.!g. 111, 

2. ARELIJ\NO GAR:IA, Carlos "Teor!a Cenera! del Proceso,. Editorial Pornía, Z...éxi-

oo 1984, segunda edici6n, pfg. 161. 
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La tran~acciOn supone sacrificios o concesiones rcc1-~ 
procas. No se puede hablar de transacci6n cuando una sola de las 
partes hace concesiones a la otra, y ésta a aqu~lla no. Pero re

~rocidad no quiere decir igualdad en los sacrificios. De talma
nera se puede hablar d~ transacci6n ciento por ciento, transac-
ci6n- desistimiento y transacci6n- allanamiento. Las tres pers-
pectivas pueden reflejarse graficamente as!: 

A-J. ____ O A ___ J. ___ O "-----L o 
T T 

La linaa A-D significa la ~retcnsi6n del actor contra-

el demandado, y la fecha T, el límite d~ los sacrificios conscnti 
dos por las partes para llegar a la transacción. 

Briseño Sierra inC:ica que "la transacción, como acuerda 

de voluntades, está sujeta a totla~ las contingencias de los conv~ 
nios, especialmente a su incumplir.:icnto. Ello r,1otiva des corola-
ríos: el convenio Lrnnsaccionnl proces~l deberá ser homologado -
por el jue:, y el extrajudicial estará expuesto sicmpr~ a su dis

cusi6n procesal« (l) 

El artículo 2950 del Codigo Civil determina casos on -

que ~n nula la transacci6n. Cuando verse: 

" I. Sobre delitos, dolo y culpa futuros; 

II. Sobre la acción civil que nazca de un delito o --
culpa fcturos: 

III. Seibre succsi6n futura; 

IV. Sobre una herenci.J., .:intc!J de visto <?l tes t<J.men to , 

si lo hay: 

v. Sobre el derecho de recibir alir:entos 11 

·1. SRI.SESO SIERRA, Humbcrto,,.Derecho Procesal",Cárilenas editor, Mt'!xico 1969, 

prin'Cra eW.c.t6r1 , taco III, f~g. 31. 
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El efccco en juicio de la transacci6n, está estableci

do sustantívarr.cnte en el articulo 2953 del C6digo Civil: 

11 La tr;:msacci6n tiene, respecto de las partes, la mi.§. 

r..a eficacia j' autoritlad que la cosa juzgada¡ pero podrá pedírse

la nulidad o la rescisi6n de aquélla en los casos autorizados par 

la Ley 11
• 

En el C6digo Ce Procedimientos Civiles para el Distri

co Federal, dentro ¿el capitulo de la vía do apremio, y en la -

secci6n correspondiente a la ejecución de sentencias se incluyen 

disposiciones referentes a la ejecución de convenios en los que

haya transacciones. 

f) Figuras afines y dudosas 

Alcal~-Z~~ora nos habla de un nOmcro especial de f igu-

ras que en primera instancia pueden llegar a confundirse con las

figuras autocompo5itivas hasta aqu! descritas. Dichas figuras las 

deslindamos er. el siguiente cuadro: (1) 

l. Retratacci6n en los juicios por calumn!a e injurias. 

Algunos códigos penales o de enjuiciaI"'.ento criminal le dan efcc-

to extintivo del litigio y del proceso, mediante la homologaci6n

judicial. 

t~ travl!s de ella se busca lograr el perdón del ofendido 

y su consiguiente desistimiento, por lo que por sí sola, esta fi
gura no es autoco~positiva. 

2. Desistimiento esEontánco y el arrepentimiento activo. 

Cuando se le reconoce carácter exiroiente, resuelven el cc;-. ..:licto

provocado por el arrepentido, y el proceso ulterior sólo tiene =! 
nalidad hornologadora del desisti~iento corno en la legítima defen

sa o el estado de necesidad. 

l. AI.CU.A·WOPA, Niceto, op. cit, págs. 92 y ss. 
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AlcalS- Zamora indica que se trata de una especie de -

allanamiento sui-gencris. 

3. Consentimiento de la victima. Este consentimiento -

impide que llegue a surgir el conflicto (por lo que no es auto-

compositiva); interviene antes de coneterse el hecho punible. 

4. Consiqnaci6n. Estü se da en el supuesto de que los-. 

derechos del acreedor sean dudoso~, y el demandado quiera evitar 

se, por ejer.:plo, los inconvenientes de un embargo y determinadas 

molestias procesales. En ella, en apariencia, el demandado con-

siente un sacrificio, que eventualmente beneficiará al actor y -

que, en todo caso, lo garantiza; pero es sólo para evitarse de-

terminadas molestias procesales y con el propósito de oponerse y 

discutir su pretensión. 

5. Caduciead. Es la conclusión del proceso, en virtud

de la inactividad de las partes durante un determinado tiempo. 

Extingue la instancia, pero no la p~ctcnsi6n, mientras 

ésta no prescriba, la cual puede ser hecha valer en ulterior pr~ 

ceso, por lo que esta figura no es autocompositiva. 

6. Hechos que impiden la continuación del proceso. En

tre éstos tenernos: 

I. La confusi6n de derechos. Art. 2206 del C6digc Ci-

vil "La obligaci6n se extingue por confusi6n cuando las cualitla

des de acreedor y deudor se rcanen en una misma persona. La obll 

gaci6n renace si la confusi6n cesa". 

Esta figura es peculiar del proceso civil, y no surge

en el penal. Al existir s6lo una parte es ~ue no hay conflicto,

por lo que no es autocompositiva. 

II. Circunstancias que quitan al conflicto su raz6n de 
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ser o que i~piden su curso: 

La muerte.Repercute <le diverso modo en lo civil y en lo 
penal: 

En lo civil puede referirse a cualquiera de las partes 
y extingue el proceso s6lo cuando se trata de derechos intransrai
sibles o, cuando siendo transmisible, no haya sucesores del cau-

sante. 

En lo penal: 

Art. 91 del Código Penal "La muerte del delincuente ex
tingue la acciún penal, as1 como las sanciones que se le hubieren 
impuesto, a excepción de la reparaci6n Cel daño y la de decomiso
de los instrumentos con que se cometió el delito y de las cosas-
que sean efecto u objeto de él". 

No obstante lo anterior, en ffiateria de delitos privados, 
la muerte.del ofendido o querellante puede originar la extinción

del litigio y del proceso. 

Las amnistías 

Art. 92 del COdigo Penal "La amnistía extingue la ac
ción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del -
daño, en los t~rmir.os de la ley que se dictare concedi6ndola, y -
si no se expresaren, se entenderá que la acción penal y las san-

cienes impuestas se extinguen con todos sus efectos, con relación 
a todos los responsables del dalito~' 

Entra en nuestro camro cuando se e!:t.ienda a delitos PªD. 
dientes de juzgamiento. 

Las rcfornas leaislativas que resuelven determinadas e~ 
tegor!as de litigios, por ejemplo, las que prohjben a suspenden la 
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sustanciaci~n de tales o cualc~ especies de desahucio. 
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Amiqable comoosici6n 

Nos dice G6mez Lara que "hist6ricamente, en un princi-

pio las partes en conflicto recurrían a la opini6n de un tercero
que en forr.ta amigable trataría de avenirlos" (1) 

El maestro Flores Garc1a indica que la amigable composi 

ci6n es la "soluci6n al litigio proveniente de un tercero en dis

cordia, llamado amigable componedor, y en el cual su decisión se

llarna veredicto o dictamen" (2) 

Indica G6mez Lara que la amigable composici6n se encuen, 

tra en el camino de la autocornposici6n a la heterocomposiciOn: -
ello obeCece "a que surge de un pacto por el cual las partes admi 

ten acudir a la opinión de un tercero, pero esta opinión, la del

arnigable componedor, no es aún vinculatoria ni obligada para los
contendientes y, por ello, el amigable componedor s6lo podrá pro
curar avenirlos, es decir, hacerlos que lleguen a un pacto de - -

transacción, a -..n desistimiento o un allanamiento. Lo que le da -
fuerza a la C?ini6n de este tercero, es la propia voluntad de las 
partes para acatarla o no" (3) 

No coincidimos con la tesis anteriormente expuesta, :i·a.

que consideramos que la amigable composici6n es una verdadera he

terocomposici6n, en virtud de que lo que importa en la clasifica
ci6n es de quien proviene la solución al litigio, es decir, de las 
partes o de un tercero, no importando si las partes lo acatan o no 
ya que si no la llevan a cabo, sencillamente no habrá solución al

litigio y el pleito subsiste. 

l. GC»:Z IAAA, Cipriano, op. cit. pág. 41 

2. FLORES G\JCIA, Femanó:>, op. cit. 

3. op. cit., p{g. 41 
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Arbitraje 

a) Definici6n 

Para Eduardo Pallares "el juicio arbitral es el que se 
tramita ante personas que no son jueces del Estado, o que si~nd~. 

lo no actúan como tales sino como particulares" (1) 

G6mez Lara dice que "es la solución al litigio median
te un procedimiento seguido ante un juez no profesional ni esta
tal, sino ante un juez de car.1cter privado que es el árbitro. Es 

te ~rbitro estudiará el asunto y dará su opini6n, da=á la solu-

ci6n del conflicto que recibe la denaminaci6n de laudo" (2) 

b) Naturaleza jur1dica 

Bizantinas son las discusiones acerca de la naturaleza

jur.idica del arbitraje. Estas pueden dividirse en tres grandes r~ 
bros, que pasare~os a exponer a continuaci6n: 

l. Las que lo consideran un contrato, sostenida princi
palmente por Chiovenda. Conciben al arbitraje como u,.,a institu- -
ci6n de carácter privado, en atenci6n al origen {cornprooiso), que 
es la voluntad de las partes. Niegan que los c!irbitros ejerzan una 

funci6n jurisdiccional. La Suprema Corte de Justicia en M~xico se 

ha adherido a esta tesis. 

2. Los que lo consideran funci6n jurisdiccional sosteni 

da por Pallares, de Pina, entre otros. Para ellos el arbitraje es 
el ejercicio de una función ptíblica. Consideran a los ~rbitros c~ 

2. PllIL!\RES, Fduaróo, op. cit. p!g. 579. 

Z. op. cit. ¡:ág. 41 
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mo un 6rgano jurisdiccional accidental, integrado por jueces no -

profesionales, encargados de administrar justicia en un caso con

creto. La ley secundaria ~exicana se adhiere a esta tesis, tal -

como indica el artículo 1°. de la Ley Orgánica de los Tribunales

dc .1usticia del fuero Común en el Distrito Federal, que a la le-

tra dice: "corresponde a los tribunilles de justicia del fuero co

rn~n del Distrito Federul, dentro <le los términos que establece la 

Constituci6n General de la P.epública, la facultad de aplicar las

leyes en asuntos civiles y penales del citado fuero; lo mismo que 

en los asuntos de orden federal en los casos en que expresarnente

las leyes lle esta rr.ateria le confieren jurisdicción": y el art1c!!, 

lo 2°. de la r."lisr.m ley dispone que la facultad a la que se refie

re el arc!culo anterior se ejerce entre otros tribunales, segan -

la fracción VI, por los árbitros. 

3. Posición ecl~ctica. Nos habla de que el arbitraje es 

una ttjuristlicci6n con~ractual" en virtud de que en su origen, el

arbitraje nace de un pacto, pero en su ejercicio es una funci6n-

pública. 

e) Figuras ~ue p~eden darse en el arbitraje. 

1. Cláusula compromisoria. Pallares indica que "e.!;, .. __ c.;,~

lla en la cual, la::; partes que celebran un contrato determinado, -

se obligan a no acuc'iir a los tribunales para poner fin a los liti

gios que se produzcan entre ellos y que se refieran ul contrato, y 

sor.:ete esos litigios a jueces arbitras, constituyendo al efecto el 

tribunal arbitral o sea el que se integra con árbitros" (1) 

2. Con.premiso arbitral. Indica el mismo autor que "as al 

mi.sino tiempo un documento y un contrato por virtud del cual se CU!!! 

ple con la cl:iusula corapromisoria y se constituye el mencionado 

l. FALIARES, Eduardo, "Derecho Procesal Ch·i1 11
, D::litorial Porreh, MS.xico 1981, 

nove.na edición, fág. 579. 
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tribunal, obligándose a las partes a tramitar el juicio y sorne-
terse a la decisi6n de los :irbitros" (1) 

3. Contrato de arbitraje. A trav6s de ~l, dice Becerra 

Bautista, "se delimitan las obligaciones y derechos de los árbi
tros frente a las partes" (2} 

d) Procedimiento arbitral 

Las partes y los árbitros deben seguir en el procedí 
miento los plazos y las formas establecidas para los tribunales,

si no se hubiese convenido otra cosa. En todo caso, los árbitros

siempre deben recibir pruebas y oir alegatos si alguna de las PªE 
tes lo pide las partes pueden renunciar a la apelación y, cuando
el compromiso en árbitros se celebre respecto de un negocio en -
grado de apelaci6n, el laudo que se llegue a dictar será irrecu-

rrible. 

e) Laudo 

Dice avalle Favela que "es la decisi6n definitiva dic-
tada por el árbitro para resolver el conflicto sometido a arbítr~ 

je" (3) 

Los !rbitros deben resolver de acuerdo con las reglas -

de derecho vigente, a no ser que en el compromiso o en la cláusu
la se les encomiende fallar en conciencia. El laudo puede ser ap~ 
lado ante las salas competentes del Tribunal Superior. 

l. PALIARES, !'lluardo, op. cit., ¡:ág. sao. 
2. BECERRA BNJTISTA, J~, "El ~eso Civil en ~11 , Editorial Porr1la, 

!100.co 1984, uncl6::ma° edición, pág. 389. 

3. CNPJ.J.E FAVflJ\, José "Derecho Procesal Civil", EditDtial Harla, filKico - -

1980, primera edicil'n, ¡:ág. 289. 
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Respecto a este tema, nos dice la maestra Ortega Medi

na que "debemos tener en cuenta que la obligatoriedad del laudo

arbitral deriva, en caso de cumplimiento voluntario de las par-

tes, de un contrato privado como lo es el compromiso celebrado -

por las mismas de someterse a un procedimiento privado y de aceE 

tar a la resoluci6n que vierta el 5rbitro designado de coman - -
acuerdo: si por el contrario, es necesario hacer uso de la coac

ción para obtener el cumplimiento del laudo, y no s6lo eso, sino 

tambi~n la comparecencia de testigos, peritos, etc., la orden de 
ejecución del laudo y de presentaci6n de tales personas, s6lo -

puede provenir de una autoridad jurisdiccional competente para -

ello. El árbitro privado no tiene, por lo tanto, una potestaci -
jurisdiccional completa, ya que el cumplimiento de su resoluci6n 

se encuentra supeditado, en principio, a la voluntad de las par

tes, y finalmente, a un órgano del Estado. 

"Por otra parte, el arbitraje privado está limitado a

un sólo caso (v. gr. el artículo 615 del Código de Proccdimien-

tos Civiles del Distrito Federal} y a una esfera de negocios que 

no afecta en cuestiones de orden pGblico; su impugnación, además, 

sólo es posible ante un 'autoridad jurisdiccional del Estado. 

"Lo anterior nos conduce a considerar que los ~rbitros 

no realizan, por delegación una función pablica, y si bien su ac

tividad reviste caracteres que lo asemejan a la jurisdicci6n es-

tata!, esto sólo nos lleva a asignarle una naturaleza cuasi-juri~ 

diccional" ( 1) 

l. ORI'EXJA l-'EllNA, Claudia Leticia, "La Derc:x:racia y las ~cienes Jurisdiccio-

nales del Estado Méxicano 11 
, ~ico 1987, teais profesional, U.:r.A.ti-¡ .. , 

¡:<!gs. 62 y 63. 
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Proceso jurisdiccional 

a} Consideraciones iniciales. 

Despu6s de recorrer las formas que el hombre ha diseñ~ 
do para encontrar la soluci6n de sus conflictos, hemos llegado ª· 
la más perfecta y a la que mayor grado de evoluci6n presenta, es 
decir, el proceso jurisdiccional. 

Respecto a este tema podr1a escribirse una tesis com-
pleta pero dada la naturaleza de nuestro estudio, s6lo nos refe
rimos a sus rasgos más esenciales. 

b) Significaci6n grair.atical 

Desde el punto de vista meramente grar.iatical, cuando 

es utilizada la expresión 11 proceso 11 se alude a una sucesión de a~ 
tos, vinculados entre s1, respecto de un objeto coman. 

el Definici6n 

Arellano Garcia indica que el proceso jurisdiccional es 

"el cWnulo de actos, regulados norreativamente, de los sujetos que 
intervienen ante un 6rgano del Estado con facultades jurisdiccio
nales, para que se apliquen las normas jur1dicas a la soluci6n de 
la contraversias planteadas" (1) 

Ovalle Favela indica que es "el instrumento jur!dico 
del Estado para conducir a la soluci6n de los litigios" (2) 

Flores Garc1a nos indica que es "la soluci6n al litigio 

i. ARELtilNO CARCIA, Carlos, op, cit., pág. 12 

2.- OV7'LLE FAvr:rA, José, op. cit. pág. 5 
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proveniente de un ~ercero ~cnoninado juez público que desde el -

punto <le vista objetivo es competente y desde el punto de \'ista -

subjetivo es ir.iparcial y cuya resoluci6n se denomina sentencia 11 (1) 

d) Procese y p~ocedirniento 

El proceso, a ¿iferencia de lo que muchos autores consi 

deran, es una unidad, es decir, una sola, el cual debe ser visto

co~o una solución al litigio. En cai.bio, el proccdim1ento se ca-

racter1za FOr ser una serie de acto!:; que nos van a llevar a un d~ 

tcrrünado resultado Ce tal manera el pr~ceso no se puede clasifi

car ni subdividir: lo ~ue se r:uede clasificar es el procedir.l.lento, 

en raz6n de las divers.:is r.~anifestaciones en que se puede prcsen-

ta.r. 

e:) Principios en el proceso 

l. Principio dispositivo o principio de disposici6n. Es 

aquel que pcrr.tite a las partes Ciisponcr del proceso- monopolizan

do su inicia¡:iva e impulso, asf cor.io fijando su objeto- y dispo-

ner del derecho sustancial controvertido. Este principio, que ri

je en !orr.ia rredoPinante en el rrocedi~iento civil, se manifiesta 

en ci.iferentcs aspectos de éste, imprir.iéndole determinadas caruc

terist1cat>, entre las cuales se ¡:ucden enumerar las siguientes: 

El proceso debe comenzar por iniciativa de parte 

El ir..pulso del proceso Cebe ser confiado a la actividad de las

partcs 

las partes tienen el ~cder ¿e disponer del derecho material co~ 

travcrtido 

l. noFES GñFCih, Fernando, op. cit. 



tas partes fijan el objeto de proceso 
Las partes fijan el objeto de la prueba 
S6lo las partes est~n legitimadas para impugnar 
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La cosa juzgada, por regla general, s6lo surte efectos entre -
las partes que han participado en el proceso. 

2. Principio de justicia social. Procura la protección_ 
jur1dica de los seres econ6micamentc d~biles, para lograr un eoul 
librio efectivo entr~ los diferentes grupos o clases sociales. 

3. Principio inquisitorio. Corresponde al Juoz, y no a_ 
las partes, la afirmación de los hechos trascendentes, as1 como -
la obtención de las pruebas en juicio o la manera de obtenerlas,_ 
con la consiguiente intervención de un 6rgano del Estado. 

f) Sistemas procesales contemporáneos. 

to que se designa como sistema procesal es la parte - -
instrumental de cada una de las tres grandes familias jurídicas -
contemporáneas que hoy en d!a se reconocen en el derecho compara
do: 

l~ La familia romano-germánica {civil law} 
2. La angloamericana (common law) 
3. La de los paises socialistas. 

Cada una de estas familias jurídicas posee, en tárminos 
9enerales, su propio sistema de enjuiciamiento civil, el cual co~ 
siderando su car~cter instrumental, se encuentra condicionado 
por aquéllas . 

g) Sujetos del proceso 

Dice Pallares que son sujetos del proceso 11 las personas 

jur!dicas que figuran en la relaci6n procesal que se constituye -
normalmente entre los órganos jurisdiccionales, el actor, el de--



53 

ma!!dado y los terceros int.ervinientos 1
• (1) 

Para ser sujeto del preoceso es requisito necesario go
zar de personalidad jurfdica. ~l art!culo 25 tlel Código Civil de

tennina quienes son en la legislación tcxicana personas jurídicas, 
y consiCera como tales al Estado, a los raunicipios, a las socie-
dades civiles r mercantiles, a los sindicatos y a las asociacio-
nes. 

h} Eta~as del procedimiento 

l. Fase o etap~ del planteaoiento, en la c;ue las parte~ 
invocan, respectivament~ ,ante el juez, los hechos y las normas -
jur1Uicns qua les favorecen. 

2. Fase o etapa de prueba, en la "-JUC las partes ofrecen 

lao prueban en las que apoyan los hechos y aún el derecho si se -

trata de derecho extranjero. 

~. Fase o etapa <le alegatos, en Ja que las partes alu-
den a los hi::c:hos, al óerccho y a lils rrucbas, con argumentos jur! 
Uic:os tendientes a concluir la procedencia i• fundar.lento de sus -

respectivos puntos de vista. 

4. Fase o etapa de resolucí6n definitiva, en la ~ue el
jugador ej~rcer~ la esencia de su función jurisdiccional, dcci -

dicndo sobre la controvensia plantcadu. 

5. Fase o etapa de cjecutorizaci6n de sentencia. 

G. Fase o etapa de recurso, en la que, ante el superior 
jerárquico del juzgador se ventilará el recurso interpuesto con-

tra la sentencia. 

l. PALli1RES, &luanlo, op. cit, ¡;1g. 129. 
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h) Finalidad social del proceso. 

El proceso realiza varios fines que no son incompati-
bles entre s1, por lo que hay que distinguir su fin pr6ximo o iE 
mediato de su finalidad remota. 

Mediante el primero se conducen los litigios, se dis-
cuten las pretensiones opuestas de las par~es y se declaran sus
derechos, si los hay, o su inexistencia en caso contrario, al--· 
aplicar debidamente el derecho objet~vo. 

El fin remoto consiste,en lograr la paz social median
te la composici6n justa de los litigios. 

Como hemos visto antes de que se constituyera el Esta
do y asumiera la oblígaciOn de impartir justicia, imperaron la -
venganza y la autodefensa, lo que necesariamente trajo consigo-
el reino de la violencia, el predominio del ~~s fuerte y, en d~ 

finitiva, la inseguridad y la anarquía social. 

Para poner ténnino a esa situaci6n caótica, desde las
sociedades menos civilizadas hasta las naciones que han alcan:a
do el.mayor grado de organizaciOn econ6mica y pol!tica , nació -
el Estado como un producto natural que respondía a las necesida

des de primer orden. 

La justicia, si ast puede llamarse a la que los parti
culares se hacían por su propia mano, fue desapareciendo y en su 

lugar se instituy6 y comenzó a funcionar la de los gobiernos - -
constituidos que, tienen el ~onopolio de esa función social, me
diante la cual se mantiene el orden y la paz efectiva, sin los -
cuales es imposible la subsistencia de la comunidad y menos su -
progreso en los diversos órdenes de la vida~ 

Con esta exposición, finalizamos el estudio de las di

versas formas de soluci6n al litigio, con lo que pretendimos dar, 
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del rnodo r.As general positle una breve se~~lanza de los modos di 
versos que el hor.lbre ha diseñado para dirirair sus conflictos, -

empezando desde la autodefensa, que es en si ~ateria de nuestro
estudio, hasta el proceso jurisdiccional, que es el medio r.i!s -
perfecto creado por el ho~bre. 



LA NEGACIOll DE LA AUTODEFENSA COMO DERECHO PUBLICO SUBJETIVO 

Hemos señalado en el Cesarrollo de este capítulo lo que 

es la autodefensa, los estragos y peligros que conlleva y el in-

terés de la sociedad por que ésta desaparezca. o por lo menos, se 

reduzca a su m1nima expresi6n. 

En virtud de su funci6n, el Estado se substituye a los

individuos en la satisfacción Ce los intereses colectivos, que -

aunque en ~ltimo término tambi~ satisfacen necesidades indivi- -

duales, s6lo pueden realizarse mediante su intervenci6n: 
mantenir.tiento de la paz interna, defensa exterior, obras pabli- -

cas, etc. 

El Estado, dice Aurora Arnaiz, "tiene la alta misión de 

hacer posible la vida del hombre con su agrupación política (co-

~unidad sociedad)n ( 1 ) 

¿ Para qu~ existe el Estado sino para la realización de 

los fines pol1ticos del individuo, de la comunidad, y de la pro-

pía instituci6n estatal?. 

En consideración a lo anterior, es onenester que el· Est!!, 

do conserve la cohesión del grupo social que le Cio origen, y en

virtud de que el ejcLcicio de la venganza privada ataca directa-
mente a este grupo, el Estado, en cumplimiento de sus funcioncs,

debe combatirla. 

Entendemos por derecho pl1blico subjetivo como aquellas

potestades que el hombre, por el hecho de serlo, tiene y que el -

l. ARlAIZ lV'fJro, Aurora, "Estru::tw:a del Estado", Miguel An;¡el fum:ia Librero 

Editor, Mll>d.co 1979, la. ediciln, pág. 151. 
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Estado debe reconocer, resFetar y rroteger ~ediantc la creación -

de un orden JUridico y social, que rerr.1ita el libre dcsenvolvi- -

r;úentc de las personas, de acuerdo con su n;:itural vccaci6n. 

El constituyente mcr.icL!.no consagr6 la prohibiciOn a la

ac.todefenr:.a cc::io un dc:recho pú!:ilico subjeLi\'C; lo anterior se de.! 

prende, en virtud de qu~ dicha negación estS consignada en el 

apartado con:cspond1ente óe las 9arünt.i.as incii\•idc.ales, lo que h!!_ 

ce suponer que noG cncontranos frente a un derecho del tipo al -

~ue nos hemos referido. Sin ~r.bargo, en nuestra opinión, discrep~ 

nos de este punto de vizt.a, en \'irt.ud de las consideraciones que

rc~li=arc~cG en el car-itulo correspondi~nte, por lo que por el m2 
mento únicar.1cnte C.e;ar..os J.sent.'.ld.J. r.ucstra discrepancia con la te

sis ra~ncionada en el procMio de este f~rrafo. 

Adcr.:Ss, 5U sir.1plc consagración no es suficiente para -

erradicar este r.~1 social. Es necesario un adecuado sistema de l~ 

gislació~ secundaria ~ue esté acorce con lo estublccicio en el ar

ticulo que nos occ.pa. Co~o dice Alsina "donde más viv<tr.:cnte se a~ 

vierte ln i~.~ortanc:a Je la función jurisdiccional es en la pro-

tecci6~ que Llediante ella :agran las garantías individuales. No -

solarr.ent:.e cada uno de les :.nstitutos procesales ir.:porta el dcsen

·;olvir.licnto de un prccep-co de la cor,stituci6n como que ¡;¡(;r ... ,..:.w-

llos no han tenido er. la ley procesal su tratar.liento correspon -

diente, ecben f'.aCC!.".SC C;fCCti'.·cs por los jueces ODligadOs como CS

t5n a aplicar en f'rir:',er término la ley suprcr.ia del Estado. lina g~ 

rantia o un Ccrccho que Cilrc:.:c<J.n de esa protccc16n no pasan de -

la catcgor:ia de r.i.eras declaraciones liricas, porque quedan supcdJ:. 

tados .:il respeto srac:oso ce quien eJercc l...i al.lt.oriC.,)L. o se apoy.J. 

c:xclc.si\·o.r:.cn-:.c cr. l.:i :uer::.:l; lu falta de protección jurtdic.a P.!.i -

la negación del r~gimcn jur!~ico'' (1} 

l. ;!..Sr:::;.., Hugo, "Trati!........-:0 'ie6nco Pr:ictico C:c ¡:¿recllo Procesal, Civil !-' CO:.er

cial", e.ciar W.itorcs, Luc."'Cs Aires 19€3, :!a. edición, tato I, página rí:rre
ro 132. 



56 

Con~luimos, con ~~s comentarios señalados anteriormen

te, la exposici6n de este prolongado primer capítulo, en el cual 
pretendimos indicar qué son los conflictos de intereses, cómo r~ 

percuten en la sociedad y los medios que ~sta ha diseñado para -
resolverlos. En el capitulo siguiente nos avocaremos al estudio
de los diversos antecedentes históricos de la autodefensa en ge

neral y del articulo 17 constitucional en el párrafo que nos oc~ 

pa. 



,;APlTULO II 

ANTECEDE!l'.i'ES HISTOP.ICOS DEL P!UNCIPIO DE NEGACION DE U. AUTODEJ'EN

SA. 

"El derecho es el trabajo sin desea~ 

so, y no sola~en~e el trabajo de los 

r.oCeres públicos, si~o tar.hién el de 

todo el pueblo, Si abrazar.os en un_ 

momento dado tecla su historia, nos -

presenta nada menes ~ue el es~ectác~ 

lo de toda una Nación, desplegando -

sin cesar para defer.¿er su dere----

cho .• ,", 

P Jcic lf !?-:.er inn 

~volución histórica de la autccienfensa. 

Etapa primitiva. Derecho antiguo. Grecia. Roma. Derecho germánico. 

Derecho espaüol. Derecho indiano. Estado actual y futuro. 

Antecedentes hist6rico-constitucionales del artículo 17 dentro -

del medio jurídico r.:exicano Constitución Ce Cádiz de 1812. Constitu 

ci6n de t"patzingán de 1814. Rl?glamcnto Provisional del Imperio 

Mexicano de 1822. Plan de la Constituc16n de la ~ación :·1C>Xicana .. de 

1823. Acta Constitutiva de 1824. Constitución Pol!tica de 1824. 

Ccnstituci6n Centralista de 1836. Bases Ora5n1cas de 1843. Acta de 
Reformas de 18~7. Constitución 2ol!t~cJ Je 1857, Estatuto ó~l --

~tensa:ie de Venustlano Carran.:a de 1816. Imperio !te:i::icano de 1865. 

Ccnstit~ci6n 

nal de 1986. 
Politica de 1917. Reforma al Articulo 17 Constitucio-

Texto Ce les art!'.:c!..!los relativos en las Constit.uciones en los -

Estados de la República !1ichoac5n. Oaxaca. Nueva León. 

Tcxt:: de los art!'..~'.!los relati•:os e:n Lis Const.itucioncs de 0tros 



pa!ses. 

Bolivia. Brasil. Colombia. Costa Rica. Cuba. Ecuador. El Sal

vador. Guatemala. Honduras. Nicaragua. Panamá. Paraguay. Perú. 

República Dominicana. Uruguay. Venezuela. Inglaterra. Italia. -

Alemania. España. 



EVOLUCIO!i HISTogrcp. DE t I!, APTOQEEE!lSA 



EVOI flCION HISTrrn1c;. DE T ~ All'T'QDEf'~"?SA 

El derecho, como producto social, ha existido todos los 

tiempos, pero su forma de protección fue variando progresivanente 

a medida que las costumbres evoluc:.onaban y se desarrollaban los

conceptos jur1dicos. Ninguna duda cabe de que en los priraercs - -

tiempos la defensa del derecho era una función ¡:rivada, en la que 

la fuerza constituía el facto:r decisivo. La intervención de la f~ 

milia, cuando ésta comenzó a consolidarse, :acilit6 la solución -

de las querellas mediante la conciliación, y probablemente cuando 

ésto no era posible, se sorae~1~ a la decisión de terceros, nacie~ 

do as! el arbitraje. A veces el \'encido no se .:;.venia a cumplir la 

sentencia, lo que obligaba nuevamente al empleo de la fuerza, y -

por eso, cuando por la agrupación cie familias aFareciercn los pr! 
meros grupos sociales, fue natural que para mantener la tr.:i.nquil.!:, 

dad en ellos, se atribuyese a quien, en calidaé de jefe se hab1a

conferido la óirecci6n rnilit.:ir y pol1tica, la facultad también de 

administrar justicia. Del jefe de tribu, est~ facultad pns6 al -

pr!ncipe, quien terminó por considerarla un at~ibuto de su perso

na, y de ah! a un 6rgano preestablecido para ello. 

Existe, por lo tanto, en la defensa del derecho, una -

sustituci6n de la actividad individual, no voluntaria sino neccs~ 

ria, por el Estado, cuando la norr.ia juridica resulta insuficiente 

por s1 misma para imponer solución al conflicto. lina vez que el -
Estado ha impuesto su autoridad, la protección de los intereses -

individuales pas6 a ser una funci6n esencialmente püblica, liP1-

tándosc paralelamente la defensa privada. Sl derecho de regla cm

p1rica se transform6 en norma legal; pero mientras no logre cons

tituirse en sentimiento, a lo que probablemente nunca llegará la

humanidad, la intervención del Estado será siempre indispensable

para hacerlo efectivo. 'i aún as1, tal vez no pudiera prescindirse 

de esa intcrvenci6n, porque, a pesar de no haber conflictos de i~ 

tereses, podría haber un estado de incertidumbre en la 12;.{istcncin 
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o interpretaci6n del derecho, y a él le correspondería entonces

fijar la situación jur!.dica de los sujetos, mediante la llamada

sentencia de mera declaraci6n. 

Durante el desarrollo de este capitulo trataremos de -

explicar los diversos estadios que la defensa privada presenta -

en las diversas culturas por las que el hombre ha pasado, a sa-
ber: 

a) Etapa primitiva 

Al princ:pio de los tiempos es indudable que para ejeE 

citar sus derechos y para rcsol\•er los conflictos de intereses -

entre coasociados, ~o hab1a más que dos medios: o el acuerdo vo-

luntario entre los dos interesados, dirigido a establecer amisto

samente cual de los dos intereses opuestos debe de prevalecer, o, 

cuando no se llegue al J.cuerdo \'oluntario, en el choque violento

entre los dos inte~esados, cada uno de los cuales emplea contra -

el otro la propia :uerza individual para constreñirlo a abandonar 

toda pretcn~_..:·n sobre el bien discutido. Así como hoy, nos dice -

Calamandrc_, "por :fal::ar h.:ist.:i ahora un poder supercstatal capaz

dc imponer con la fuerza las propias decisiones a los Estados, la 

extrema ratio para resolver los conflictos entre los Estados es -

la guerra, esto es, el recurso a la violencia armada, as!, en la

coasociaci6n primitiva, el Cinico medio de defensa del individuo o 

del grupo es el empleo de la fuerza material contra el competidor, 

para vencerlo, lo ..:¡ut;;! transforma todo conilicto en una riña abie_! 

ta" (l) 

Al ir evolucionando ese tipo de sociedades, fueron for

mando diversos clanes y tribus. Al respecto Engela nos dice que -

"los miembros de 1.1 ge."1~ se debian entre si ayuda y protccci6n, y

sobre todo auxilio mutuo para 'vengar las injurias hechas por ex--

l. c.Al.JIW\..'IDREI, Piero, "Instituciones de Oero:ho Procesal Civil", F.cliciaies J~ 

rídica~ Burcp:i-Arrth:ica, Dumas .-'...ires, r.'.'ig. 2:!3. 
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trañcs. Cada individuo confiaba su seguridad a la protección de
la gens, y pod1a hacerlo: todo el que lo injuriaba, injuriaba 

a la gens entera. De ah1, de los lazos de sangre en la gens, na

ci6 la obligaciOn de la venganza, que fue reconocida en absoluto 

por este tipo de sociedades. Si un extraño a la gens mataba a -

uno de sus miembros, la gens entera de la v!ctin.a estaba obligü

da a vengarlo. Primero se trataba de arreglar el asunto; la gens 

del matador celebraba consejo, y hacia proposiciones de arreglo

ª la de la victima, ofreciendo casi siempre la expresión de su -

sentimiento por lo acaecido y regalos de importancia; si se acCE 

taban éstos, el asunto quedaba zanjado. En el caso contrario, la 

gens ofendida designaba a uno o a varios vengadores obligados a

perseguir y natar al matador. Y asi sucedía, la gens de éste 01-

timo no tenia ningGn derecho a quejarse; quedaban saldadas las -

cuentas" (1) 

b} Derecho antiguo 

En las civilizaciones de este período, aunque sigue ma

nifestándose el uso de la defensa privada para resolver conflic-

tos, hay una tendencia a que el Estado intervenga en la soluciOn

de ~stos, aunque las penas, en muchos caso~ son notariamente in-

humanas y desproporcionadas. De la legislaci6n de este período,-

destacan las siguientes: 

l. C6diao de Hammurabi. Data del año 2100 antes de Cri~ 

to. De las disposiciones que esta legislaci6n contiene en materia 

penal destacan las siguientes: 

Art. 1 "Si un hombre ha acusado a otro hombre de un cri 

men capital y entonces no ha probado nada contra 61, este acusa-

dar debe ser condenado a muerte". 

2. END.S, Federico, "El origen de la Familia, la Propie:lad Privarla y el Es~ 

eon, Ediciones Ce CUltu..."ü Pcipul.:tr, :-~ico 1989, vig~sir.o. rc.i.rrpresi6i, p.99. 



63 

Art. 6 nsi un hombre ha robado propiedades pertenecierr 
tesa un dios a a un palacio, ese hombre debe ser condenado a - -

muerte, y quien haya recibido la propiedad robada de sus manos -

debo ser condenado a r::uerte". 

Art. 14 "Si un hombre rapta al infante de un hombre li

bre debe ser condenado a muerte". 

2. La Biblia.- Dentro de las disposiciones que nos le

g6 el pueblo hebreo encontrarnos las siguientes: 

Exodo 20, 12 "Quien hiriere a un hombre, mat:indole vo-

luntariamente, muera sin remisi6nt'. 

13 "Y si no lo hizo aldrede sino que Dios dispuso que-

cayes~ en sus ~~nos, yo te señalar6 un lugar en que podr~ reiu- -

giarse". 

15 11 Quien hiriere a su padre o madre, muera sin reme--

dio". 

17 "E:l que r:ialdijere a su padre o madre, sea sin remi-

sí6n condenado a muerte". 

24 "Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie 

por pie". 

25 "Quem.:i.du::-.:i por quc!':' . .:idura, herida por herida, golpe-

por golpe" 

Lev!tico 23, 17 "Quien hiriere a un hombre y lo matare, 

muera irremisiblemente". 

18 "Quien hiriere a un animal, restituirá otro equiva

lente, a saber, animal por animal". 

19 "Quien lesionare la persona de cualquiera de sus ca!!_ 



ciudadanos, se hará con el segOn hi=o". 

3. C6diao o Leves de Manu.- Rigieron en la India entre 
el período ccoprendido entre 12:60 a SOO A. C. De estas disposici.2_ 
nes reprcduci~os lo siguiente: 

~ ?or haber !'.'aptado a ~or.~~es de buena fa::iilia y, sobre 
todo, :uujeres y habe!'.' robado joyas de gran \"alcr, cor.:o diar.:antes, 
el ladr6n :ierece la pena capital (\'I!::,323) •. 

"Cue haga cercenar los Cedas al que corta bolsas, si es 
su prir.:er robo; si reincide, un pie y •.ma ir.ano: la terce::-a vez 

debe condenarlo a r.:ue=te t:r:-:, 2iiJ ... 

• Pero el ::-..ás perverso de todos los bribones es el orf.!: 
bre que comete un !rat::.e; cr...:.e el rey l.o haga despedazar con nava
jas (IX,292}". 

e) Grecia 

Entre los Helenos se presenta un grado o.ayer de evolu-

ci6n respecto a la negaci6n de la autc¿efcnsa, aunque la idea de
la compensaci6n seguia preáocinandc y esta, en realidad, es una-
r..áscara de la venganza. 

La justicia era irnpa=tida po~ los Arcontes, que era un
grupo de nueve ciudadanos que se encargaban, cada uno, de la irn-

partición de just.icia en diversas r.:.aterias. 

Dentro de la legislación que nos hercC6 este pueblo de~ 
taca el Código de Drac6n l 621 a.c.), el~~~: c~~3tl~ce re~as ex~ 
gerad1si~as, dándose el caso a~ que por robar un repollo se i.mpo

n1a la pena de muerte. 

Las Reformas de SolOn de 594 a.c. derogan las leyes dr~ 

conianas y, en un avance importante, establece la ncgaci6n del -

préstamo can garant1a de persona. 
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Los trágicos griegos se ocuparon de este problema; Es

quilo, en la Orestiada, nos habla de la historia de Clitemnestra, 
que llevada de su pasión de su amante Egisto, mata a Agamen6n, -
su marido, al regresar éste de la guerra de Troya¡ pero Orestes, 

hijo de ella y de Agamenón, venga al padre quitando la vida a su 
madre. Ello hace que se vea perseguido por las Erinias, seres d~ 

mon1~cos que protegen el derecho materno, segt1n el cual el rnatr.f. 

cidio es el m~s grave e imperdonable de los cr!menes. Pero Apelo, 
que por mediaci6n de su oráculo ha incitado a Orestes a matar a
su madre, y Atenea, que interviene como juez, defienden a Ores-
tes. Atenea somete el caso al areópago; Hay el mismo nOmero de v2 
tos en pro de la absolución y en pro de la condena; entonces Ate
nea, en calidad de presidente del tribunal, vota en favor de Ore~ 
tes y lo absuelve. La intervención de los dioses negando el dere
cho de venganza y turnando el asunto a los tribunales, demuestra
el grado de evoluci6n que ten!a este pueblo. 

dl Roma 

E~ la infancia de el pueblo romano, la reacción prima-
ria frente a la violaci6n o desconocimiento de un derecho que se
posee, o que se cree poseer, es el de procurarse la satisfacci6n
por s! mismo haciendo uso, si es preciso, de la violencia. Z~ el
sistema de la justicia privada que se presenta tanto en el campo
del Derecho püblico como del privado. En la esfera del Derecho p~ 
nal, la v1ctima de una agresión se toma la justicia por su mana-
amparatlo por el grupo familiar o semipol1tico al que pertenece. 
Es el periodo de la venganza privada, inicialmente sin sujeci6n a 
limite alguno, después limitada por la ley del talión; más tarde, 
la victima, mediante un pacto con el ofensor, renuncia al ejerci
cio de la venganza, recibiendo a cambio una cantidad (composición 
voluntaria), y, por último, la autoridad pablica impone coactiva

mente este rescate de la venganza, fijando la cuantía de la pena
pecuniaria que el ofendido ha de percibir (composici6n legal). 

Cosa distinta sucede en el campo del Derecho privado. 
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~n esta esfera, la lesi6n o desconocL~iento de un derecho subje

~ivo habr1a de plan~ear necesariamente el problema previo de su

.e:xistencia o inexistencia; y, en su virtud, resulta m.1s dif!cil

=oncebir un per1odo prir.litivo de autotutela en el cual, el que -

se cree titular de un derecho subje'.:l.Vo, ad.':l.itiera la posibili-

dad de que se tomará justicia por propia ~ano. Cabe, sin embargo, 

:maginar, que el propio ordenaniento jur!dico de carácter consu~ 
:udinario que hubiera reconocido un derecho subjetivo, permitie

=a que su titular se procurará, por s1 mis~o, los ~edios para d~ 

6;arle de e!ecti·:ídad, defencli~r;dose de las agresiones que contra 

~l se produjeran o proporcionándose su sat:s:acci6n de ~odo di-

recto cuando ésta dependiera de la \•oluntad de O'tra persona. 

En Ror.,a, nacieron bien pronto linitacio:ies al libre -

eJercicic de la tutela privada de les derechos civiles, encarnin.!!_ 

das unas veces a contras~ la verdadera cxistcnc.la del cierecho-

que se pretend1a y otras a prohibir aquellos actos de ejercicio

que, por penetrar e invadir iltcitamente otras esferas jurídicas 

ajenas, constituían por sí hechos delictivos y, por consiguiente, 

no perrni tidos. 

En el primer sentido, aun cuando ofrezca carácter pre

dominantemente penal, nos dice Al varez Suárez, "poseemos da tos -

respecto del formalismo a que había de sujetarse el propietario
de una cosa robada que pretendiera buscarla en la casa del su- -

puesto ladr6n; tal pesquisa debía practicarse entrando el pro-

pietario cubierto tan s6lo por un amplio cinturón (liciocinctus

intrabat) i' llevando, con ambas manos a la cintura o en la cabe

za, un plato de los usados para los sacrificios (lanx), en donde 

hab1a de depositar la cosa robada; si esta quaestio lance licio

quc se realizaba con ~xito, producía el efecto de que el furtum -

cometido alcanzaba la consideración de furtum rnanif icstur.i~ san-
cionado al principio con pena capital, y despu6s con el cutldru-

plo del valor de la cosa robada." (1) 

1.- PJ..NAFEZ SUAREZ, Ursicino, "CUrso de De..redlo Panano", Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid 1955 ,Taro I, p. 165. 
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Por otra parte, es posible q~e el Colegio de los Pontf 

fices, en aquel estadio indiferenciado del fas y ius, una vez -
que declarara la ilicitud de un acto, arbitrara sanciones contra 
el transgresor, ya de indole puramente religiosa, ya incluso de
indole pecuniaria mediante la imposición de multas. La interven

ci6n de los Pont1fices tendria, pues, un doble carácter: contra~ 

tar la existencia del derecho lesionado y arbitrar una sanción -

para la transgresión, impidiendo la venganza privada. A.caso en -

esta intervenci6n del Colegio Pontificia! debe verse la inicia-
ci6n de un procedimiento de justicia sometido al control de un -
órgano distinto a las partes interesQdas: al menos no deja de -

ser significa~ivo que una de las acciones más antiguas e irnpor-
tantes del primitivo procedimiento judicial estatal, la legis -
actio sacrareenturn posea un origen religioso. Es posible tarnbién
que las partes acudierun en los primeros tiempos a la suprema a~ 
toridad del ~enarca para que dirimiera sus controversias, aun -
cuando no puede asegurarse con certeza, a pesar de las fuentes li 
tcrarias de que se dispone, que los reyes poseyeran competencia-
para resolver litigios civiles. Tampoco es inadmisible que de co
mún acuerdo se sometieran los interesados al arbitraje de un ami
go prestigioso que resolviera la controversia. 

Pero resulta difícil precisar en qué tiempo y de que ~ 
nera se prodUJO el tránsito de la justicia privada a la justicia
con intervenci6n del Estado. La supuesta leyes-reglas ya ofrecen, 
en las referencias que a ellas hacen los textos que reflejan esta 
tradici6n, numerosas sanciones de 1ndole penal, incluso para dcr~ 
chos de carácter civil, que permitirían afirmar aquella inverven
ci6n sino clebieran atribuirse a epocas muy posteriores. No dcbc
otorgarse valor alguno a la tradiciOn de que Servio Julio separO
los juiciv~ públicos de los privados, reservándose el conocimien
to de los primeros, como importantes para la repüblica, y enco
mendando los segundos a jueces privados a los que dictó leyes or
denadoras de su misión. Lo único cierto es que l~ Ley de las XII
Tablas {del s. V a.c.) contiene en la forma escueta, primitiva y

lapidaria, caractaristica de los tie~pos primarios, una ordena- -
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ci6n procesal en la que interviene el magistrado, no para diri-

mir el litigio, sino impedi=, por razones de paz social, el li-

bre ejercicio de la justicia privada, imponiendo la celebraciOn

de pactos entre las partes, prescribiendo una composición pecu-

niaria, sustitutiva de la venganz'1:, y haciendo obligatorio un ªE 

bitraje sobre la injusticia o j'..:sticia de las reclamaciones for

~uladas. Pero aparte de que las prescripciones contenidas en las 

:•aI Tablas son en su rr.ayor parte de origen consuetudinario, la - . 

::lisr.ia historia de su relaci6n rc\'ela que antes de ella exist!a -

en nayor o menor grado un procedimiento judicial cuya dureza y r_! 
gidez frente a los plebeyos intento' paliar el C6digo decenviral. 

Por otro lado, el rango más caracterf stico que of recc el proceso

recog ido en la i:II Tablas es el de la continuidad del carácter v2 

luntario y privado de la justicia, desde su iniciación hasta la -

ejecuci6n de la sentencia: la interYenci6n ¿el magistrado se lirnl 
tan a lo estrictamente indispensable: el personaje encargado de -

dictar su "parecer" sobre el asunto lit1g1oso es un juez privado

elegido por las partes; el der.iandante ¡:uede lle\•ar debida fuerza

al demandado ante la autoridad, y si triunfa su declaración, eje

cutar la sentencia procediendo violentamente contra la persona -

del demandado; el primitivo procedi~iento oficial no suprime, - -

pues, la justicia privada, sino que sir..pler.:ente, la controla y e!!. 

causa. Se explica por ello que hasta época bastante avanzada se -

encuentren en Roma casos abundantes de autotutela de los derecho~, 

en los dos aspectos defensivo y agresivo que en ella pueden dis-

tinguirse. 

En el primer aspecto (autodefensa propiamente dicha) se 

admitió siempre en Derecho romano considerándola como instituci6n 

de Derecho n.:itural, 1.1 f.J.cult~d de repeler por la ._.iolencin cual

quier agresi6n antijurídica de que una persona sea v1ctima, reco

giéndola en el conocido aforismo "vim vi repellere licet" que, en 

un texto de Ulpiano se atribuye a casio. Este principio de la le

gitima defensa tiene su principal campo de aplicaci6n en el Dere

cho penal, en aquellos supuestos en los que, por la inminencia -

del daño que amenaza, no es posible obtener el amparo de la auto-



69 

ridad pablica: y si bien se configura la limitaci6n de que la d~ 

fensa debe causar el menor daño posible ,no se exige, co~o en el 

Derecho moderno, que hayn correspondencia de intensidad entre el 

ataque y la defensa; aunque exist~ exceso en la defensa, no par

ella se incur:::-e en la llamada "tutela inculpa ta", siempre que e!_ 

te exceso no descanse en un prop6sitc d.e venganza. La legítima -

defensa encuentra t.:unbién aplic.J.ci6n en el Derecho :Jrivado; asi

sucede en los casos de ag~esién al poseedor de una cosa, el cual, 

si se intenta desposeerle por la violencia, puede tambit1n repe-

ler v1olent3.!:lentc la agresi6n (Ulpiano, Dig., 43, 16, 1, 28 ) • -

Participa tar:ibi~n de este ca::-5ct.er defensivo el derecho de reten. 

ci6n que se o~orga al poseedor de buena :e, el cual puede dete-

ner la accién rei'\•indica.:oria nediante una excepción de dolo y -

conservar en su poder la cos.:i hasta qt.:c se le satisfagan los ga~ 

tos de que c!ebe ser resarcido. { l) 

En cuanto a la autotutela consiste en procurarse por -

los propios nedios la satisfacc16n de un derecho que creemos nos 

pertenece (au:o.:tyuJ.a propiar.1ente dicha!, se admite también en c~ 

sos dete~2:~ados. Así, el propietario que hn sido desposc1do dc

su cosa, debe acudir norm.::i.lr.'.cnte 3 la J.cc16n rc1•.•1pdicatoria para 

recuperarla: pero si, en vez de hacerlo, la arrebata violcntame!l 

te del que la posee, no incurre en el delito de vi bonoru., _apt~ 

rum. El dueño de un :undo puede por s1 mismo cortar y apropiarse 

las ramas de los .Srbolcs de su vecino que se cxtiend.:in sobre su

propio terreno a una altura inferior a 15 pies, si el vecino no

lo ha hecho volunt~ri~~l·~te, y tal f3cult~d se 11~:·0 protegida-

por un interdicto {Ulp., dig., 43, 27, l pr) Ll acreedor pignor!!_ 

ticio que se apodern de una cosn pignorada no comete furtum. Re~ 

pecto a los derechos de cr6c1i t:o, el .J.Creedor qi;c recupera pcr s! 

la cosa dada en comodato, tampoco (!5 reo de furtum y parece que-

se admiti6 la posibilidad de que en caso de que el deudor pre te!!_ 

da fugarse, el acreedor pued..l ~\podcrarse de lo que l!stc le adeu-

L Cfr. ALVAREZ .Jt:..\REZ, Ursici..'10, "Olrso Ce rere-Jio P.arono", p{g. 167 • 
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dara. El principio en que esta Cltir.~ concesi6n se basa, de con

siderar l!cita la autotutela de los derechos, cuando, por la ur

gencia del peligro, no es posible inpetrar el auxilio de la aut~ 

ridad pública, tuvo aplicaci6n en otros casos, que representa -

frente a la autoayuda, la r.üsna funci6n que la legitima defensa

y frente a la autodefensa propiamente dicha. As1, el propietario 

puede prohibir la entrada en su fundo a cualquier persona, capt~ 

rar al ladr6n diurno sorprendido in :raganti, y darle muerte si

se resistiera con armas a la captura; y as!~is~o, matar al la -

dr6n nocturno al que no lograra capturar. En casos extrernos, se

tiene en cuenta el estado de necesid3d, autorizando incluso la -

cornisi6n de daños en bienes ajenos para salvaguardar los pro - -

pios (lJ. 

Todos estos casos de autotutela de los derechos que -

pueden ex~raerse de los fuentes jurfdicas ron.a.nas, representan -

excepciones al principio, cada vez ;i~s firme, de prohibir las -

vías de hecho y de obligar a los particulares a someter l~ reso

luci6n de sus controversias al control de la autoridad pública y 

a los forrnalisr.ios de un procedir.üento judicial. Sin embargo, re

sulta curioso que esta prohibici6n no estuviera urnparada por la

imposici6n de sanciones hasta finales de la República. Quizás -
ello se deba, sobre todo, a la circunstancia de que gran parte -

de los actos por los que un particular podía procurarse, privad~ 

mente y por s!, la satisfacci6n de su derecho, tropezaria con -

dificultades en el propio campo del Derecho privado {p. ej.,a -

virtud de los interdictos posesorios), o incluso constituir he-
chas delictivos sancionados por el Derecho penal; por eso, acaso 

no se consideró apremiante la neccsiC~d de sancionarlos tarn.bí6n

civil~entc. Pero una lex Julia de vi publica et privata, probabl~ 

mente de Augusto, castiga al acreedor que ejerce violcncía con-

tra su deudor para que le pague, con varias sanciones d~ indole

penal, y entre ellas, con la pérdida de su derecho de crédito. Y 

1. Cfr. AI.\r,\REZ JU\r.EZ, Ursicino, "C\lrso de ccrecho Ra:rano", p{g. 167. 
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un Decreto de Narco Aurclio (Decretur.t Divi Marci) ampl1a el con-

cepto de vis (violencia) dibujado en la !ex Julia, considerando

como tal, no s6lo la que consiste en herir a una persona, sino -
también la de aquél que procura por si la obtención de una cosa-

que le es debida, en vez de acudir a la autoridad: "optimus est -

ut, si quas putas te haberc petitiones, actionibus experiaris" --

"vis est et tune, quotiens quis id, quod deberi sibi putat, -

non pcr iudicer,1 repoci t". Con posterioridad, el concepto de vis -

privata se fu~ ampliando, comprendiendo dentro de él las coaccio

nes sobre los hijos del deudor (Novela, 1371, sobre sus herederos, 

poniendo obst~culos a la inhw:taci6n del cad5ver (Cod. 9, 19, 6, -

Constituci6n de Justino del 526, y Novela, GOi; y el apoderamiento 

de una cosa que no pertenezca al deudor, sino a un tercero, san-

cionado con el cuádruplo de su valor (?\ovela 52), Una Constitución 

de Diocleciano y t-!axirruano, del año 293 (C6d. 9, 33, 3), debida -

seguramente, en su mayor parte, a la mano de los compiladores - -

bizantinos, considera incurso en el delito de rapiña con pena del 

cuádruplo, si la acci6n se entabla dentro del ailo, y el triple si 

se interpone dr :;:pués, al acreedor pignoraticio que se apodera por 

la fuerza ,;.- la cosa pignorada. En el año 389, otra Constituci6n

de Valentiniano, Teodosio y Arcadio (Cod., B, 4, 7 l, prescribe -

que si una persona, poseí.da de fur.iosa audacia, invade violenta-

mente la pos~sión ajena procurándose as! la cosa objeto dL:. _,_¡ pr_2 

piedad, debe devolver la cosa, perdicncio el derecho de dominio -

que sobre ella tenia; y si el que realiz.:i este acto no es propie

türio de la cosu, debe devolverla y pagar su estimación. (1) 

Tales son las disposiciones que fueron progresivamente-

perfilando la lir.11.taci6n de la justicia priv.Jda y el triunfo defi

nitivo de la justicia dirigida y controlada por la autoridad póbl! 

ca, de tal manera que aquélla queda restringida a casos excepcion~ 

les, y ésta constituye el procedimiento normal, para la resoluci6n

de controversias en el seña del Derecho privado. Y ya en este as--

l. SCIAI.DJA, Victoria, "Procedinü.cnto Civil P.arano", Ediciones Jurídicas EuroP.! 

AmériCJ, Buenos Aires 1954, p. 80. 
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pecto, constitu:t•e un problema esencial estudiar mediante qué re

sorte se pone en movimiento el organismo estatal para otorgar -

protecci5n a los derechos; de qu6 modo y por cuc".iles vias, si la

sentencia es fa\•orable a la reclamación, se puede obtener su CU!!! 
pliraiento procurando satisfacción al óemandante: cuestiones to-

das que suponen el estudio de la acci6n del procedimiento judi-
cial. 

El caso del secuestro del cadli\•er, nos dice Scialoja,

"se encuentra en gran nOr.H~ro de legislaciones prir.ütivas o bárbf!_ 

ras; lo encontrarnos, por eso, en este rtl~i~o periodo, en que el
Imperio ror.~no decadente cede n la l~fluencia b~rbara; micntras

que en el pcrícdc más civilizado h~b!~ desaparecido üstc uso que 

debieron de tener los romanos Ce los ~ie~~os Frin1tivos, como t2 
dos los pueblos b~rbaros. E.ste caso dei sec\.:.cstro del c:.idtíver -
del deudor ¡:;or parte del acrecC.or es int.er:csantl! tnn'J::iién porque

una opinión reciente, que no creernos accp:.able, pretende que d~

este secuestro del cnClíver del deudor se haya llegado ciesp..i6s ul 

princípio del pago de las deuéas del difunto por parte de los h~ 
rederos. Corao la se pul tura es una <leuda de O!."Gen pGblico para -

los herederos, ~stos, para ?Odcrl.:i c:.:.::-.pUr, sc9ún esa opinión, -

se ven obligados a rescatar el ca<itiver p:.igando laz <leudas d~l dl:, 

funto 11 (1) 

e) Derecho gcr~~nico 

La pro!"-.:.bici6n de lu. uut:.ode!cnsa, cstablcc1da en formJ.

gancral por el Derecho ror:,a>'.o, dc!:a;;iorece •.:!r. el t-iL.:rf.odo r11e<liL>~·al, 

como consecucmc.la d.c la.s concepciones de origen gcrm11no que pu- -
sieron en boga por vario::; siglos, como forma de resolución de los 

conflictos, el duelo y 1.:1 vengnnz.:i .. 

l. S::.IM.OJA, Vittorio, "Proced.imic.'lto Civil Rarün0" / f.dícioncs Jur!dic:is - -

Dllupl-Ar.éric.a, Buenos AL..-es 1954 1 p. 80. 
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Desde la formación de la caballería, el ejercicio de -
la inimicitia~rarnpi6 en todas partes las limitaciones impuestas

por el antiguo derecho, En el circulo de los caballeros se afin

c6 el mal uso y la concepción de que la autoayuda (selbatnuelke) 

y el ejercicio de la enemistad no sólo eran procedentes en los -

simples casos de vengan za de sangre, sino también de cualquier-

violaci6n. La familia ofendida estab.:¡ .!Utorizada para ejarcitar

la venganza de sangre siempre que en el caso concreto el poder -

público no consiguiera imponer a las partes enemistadas una paz

provisional por un tiempo determinado (tregua, treve) o conduci.f 
los a una reconciliación definitiva. En algunas partes del domi

nio jur!dico sajón, pero espcci<llmente en Holanda, Zelandia y -

Flandes, se afirm6 la responsabilidad de los parientes por el -

precio de reconciliación debido, que en Holanda expcrimcmtó una

ampliaci6n a l.J. totalidad del importe a causa de que el patrimo

nio del culpable era confiscado por el conde. 

La potestad del Imperio se vio oblig.:ida a tener en cuen. 

ta las circunstancias de hecho y las concepciones de la condici6n 

caballerescn 1 limit.5.n¿ose a oponerse a la inimicitia. El mismo -

fin, nos dicen Drunner i' Van Sct.werin, "pcrsigui6 desde el siglo

XI la Iglesia alemana por la proclamaci6n de la paz de Dios (lreu

ga Dei), en cuya virtud en determinado tiempo, especialmente en-

ciertos d1as de la semana, deb1a ceder toda enemistad y cicrta.3-

personas y lugares tener una paz permanenteº (1) 

Las leyes de paz tcrritorL1l (con.ctituciones pacis o -

pax), surgen como consecuencia de los preceptos de lus paces dc

Dios. Desde que alcanz6 predom~nio la condición de los caballe-

ros, se extendió tan sin medida la venganza por enemistad en los 

c1rculos ca.ballcrescos, y en tal grado quebrantó la seguridad -

del derecho la justicia a mano propia, que el poder pOblico fu~-

*Venganza 
l. BRUt\i"'IBR, Heinrich y VCN SCUi\ERIN, Clüudius, "Historia del Derecho Genr.1ni-

co", f.ditorinl I.:iOOr, Barcelona 1936, p. li5. 
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i~rotcnte para reaccionar contra las violaciones de la paz me-

diante los solos recursos normales de la adrninistraci6n de justf 

cia ordinaria y de los preceptos juridico-penales del derecho de 

los diversos troncos. Ello puso a los reyes aler.:anes en la nece

sidad de dictar de tier:ipo en tiempo leyes de pa:: territorial que 

sancionara:l ccn p.::nas :':"ás grave~, üc carácter expiatorio en su -

oayor1a, el quebrantamiento de la paz. Por lo regular, la const! 

tuci6n de la paz territorial teníc:i. el ca=-:ictcr de un acuerdo ju

rado¡ los rr.agnates que la hab!an con\'enido con el rey prestaban

su adhesión jurada, jurawento que luego obten1a ror su parte una 

expansión territorial. Las leyes de FªZ tcrr~torial o bien proh~ 

bian en absoluto la cncrr.i.sto.d o •:inc~laban su c:-:istcncia a deteE. 

:ninadas circunstancias y lir.liL.e~. La 2.ey se dictaba unas veces -

sin ter~ino de vigencia; otras, en c~mbio, alcanzaban sólo un nQ 

~ero de años prefijados, de suerte que por este ti.~~po creaba -

una especie de dcrecto esta~ental jurado. Las prcscriFcioncs so

bre la ruptura de la paz son cierta~entc el núcleo, pero no el -

contenido único tle las leyes óe pa;: territorial, donde tarilii~n -

se contienen o::ras nor~as jurfdico-ren:iles, rr.ás algun.:ls procesa

les y de policia. Las leyes de paz territorial del Imperio fue--

ron precedidas o coexistiero:1 con :lu.-i:,~r:o.so.;;: ac"-le:rCo::. de trcguíl. -

provinciales. 

La primera Ley de p,1:: territorial ful.! dictada por Enri

que IV en Maguncia en 1103 y ordenaba una tregua por 4 años. Pos

teriormente, Federico I, en 1152 ;{en 1158, expidi6 leyes U.e paz

tcrr1tor1al donde haL!..J. ,,;na ;-rohibición absoluta de l.:1 encr.astad; 

pero su observancia fue impracticable. En 1186, en Nurcrr.berg, Fe

derico I decreta una ley contra los incendiarios y en la que vin

cul6 su práctica a la condici6n de que la enemista¿ se anunciara

en tiempo hábil por un heraldo. Después, siguieron las siguientes 

leyes: en 1224, en Wur::burgo, Enrique VII dicta su trcuga Heinri

ci; en 1234 se dicta la ley de paz de Francfort; la constitutio -

maguntina de 15 de agosto de 1235, que además de la enemistad y -

violaciones de la paz, contiene otras muchas materias, tales como 

régimen de aduanas y monedas, organización del tribunal de la CoE 
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te, et.e. Todas estas disposiciones se dieron por satisfechas con

la sujeci6n del ejercicio Ce la eneriistad a ciertas condiciones -

previas. 

E.! proyecto de Alberto II, de 1~36, se propc:~!a supri-

cir el Ce recto de eneoistad y proyectaba, para el :::.ant:enirn.1ento -

Ce la pa::, ur:a Civ:.si6n del l::¡:erio en cuatro distritos. La Refo.E 

::-.a Ce F:-anc::c!'t en :.;.;2 '.·uel\·e a reconocer el derecho de ener.1.is-

tad co~dicionaCo. E~ 1~6i, feCer!co IIZ, decreta una pa: territo

:-ial ;:or ci:-:.co años, y en l.;7.;, otra po:- die:: af.os. 7cdJ.s est.as -

:eg:.sl.acio:ies p:-ohi.b!an t.oCa ene:::istad si previ.J.=.ente no se había 

acudiCo en va:.c a las vias jur!dicas. De este r..odo se reconoci6 -
un derecho de ene.~:.stac! subsidia:-:.o, o sea, un Cerecho de eneo.is

taC e.:i. ci.efect.o de t:~a asi.st.encia norr..al Ce just:.cia. 

?o= ~ed.1.o Ce la Fa:. t.erritor!.al de 1495, cuya publica-

ci6n se ::eit.e::6 var:.as Yeces en sucesivas Dictas del Imperio, se

dester.::6 el derecho de ene::i1stad con carácter incondicionado, sin 

exce¡:ci6n y Ce::.:ut:.vo. 

E: s:ist.e::a .:!e JUStic1a gern~nico era ouy cor.iplejo. Las

accicnes punibles se divid!an en dos: el ti:.erto, para aquéllas -

que nerec!an pena de rr.uerte o outilaci6n, y la te~éritas, ::::::.'. -

transgresiones leves castigadas en piel y cabello o con penas pa

trimoniales. La :or::-~ de aplicaci6n de la pena de muerte iba des

de la horca y la decapitac!.6n hast.a la hoguera, el anegamiento y

e! enter::ar.12.ento en ·.·ida. Si ur: C.:i~o e::;. c.:m,et1do por un anir.ial, -

el dce5o <le este se libra de cualquier reclar.uci6n ent~egando al

anioal, y la parte ofendida lo sacrificaba de una manera ritual. 

f) Derec:-.o espd.ñol 

El der~cho csp~~~l. bajo la !.nfluencia de las ideas cri! 

tianas, atenua la idea de la vengar.za privada, a1.tnque, cor::.o dice-

Guier, "mantiene la idea de la compensaci6~, lo que es la venganza 
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asur.iida por el Estado" (1) 

Disposici6n contraria a la icica de la autodefensa la en-

contraaos en el Fuero Juzgo, que en su Ley •: establece: 

"Que la ~aldad de los omnes fuese refrenada por miedo 

della e que los buenos siguiesen mas segur~ente entre los ~alas; e 

que los malos fuesen penados por la ler, e dexasen de !'azer mal por 

miedo a la pena" 

En la Partida S~ptir..a de las Siete Partidas, se encuen--

tran una serie de disposiciones tales co~o la prchibici6n de las p~ 

nas de crucifixión, apedreamiento, despeñ~~iento, warcas o quemadu

ras infamantes sobre la piel del condenado o cortar la nariz o sa-

car los ojos. Sin e~bargc, autoriza la pena de muerte y la p~rdida_ 

de miembros, el trabajo y destierro perpetuo, la confiscación abso

luta, la carcel a perpetuidad, la infamia. los azotes y heridas pr.!2_ 

porcionadas en plaza pOblica, previo unta!':'.iento de miel para (!Ue no 

lo dejaran en paz las moscas. 

g) Derecho indiano. 

El derecho indígena no aceptaba la venganza privada. Por_ 

ningan ~otivo, los ciudadanos estaban facultados para hacerse just~ 

cia por s! mismos, ya que eso equivalía, según las autoridades pre

hisp~nicas, a usurpar la capacidad jurídica del monarca. Sin embar

go, ~ este Oltimo sí le era permitido hacerse justicia por su pro-

pia rnano. 

"Había una excepci6n en la aplicación de justicia para al 

qunos delitos, como el homicidio, que consistía en el perd6n que d~ 

ban los deudos del occiso al criminal. En tal ocasión, sólo se cas-

l. GJI.ER, Jorge Enrique, "Historia del Deredio", Fditorial Costa Rica, San José_ 

1966, taro rr. r~g. 670. 
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tigaba al delincuente priv~ndolo de su libertad en provecho de los 

deudos, en virtud Ce que éstos habiun perdido lu aportación econ6-
r.tica de un familiar; de cst.:l forma, el Uelincuentc se convertía en 

esclavo ter.iporal Ce la familia del desaparecido" (1) 

La justicia mexica era impartida por funcionarios al ser 

vicio del tlatoar.i, ~or le que ést.c se encarg.1.ba de su sustento y_ 

alcjahlento¡ adem5s de ello, los jueces recibían productos agr!co

las y scrviC.u:.:bre de los r.;acehualcs de acuerdo con al nivel de ca
da uno. De lo anter!.or, se d.cspren<le qi.ie al servicio ofrecido por_ 

el sistcr,t<l judic:i.al .1Zteca no iwrlicaba gasto alguno por parte de_ 

los a.c.,,.sados o der.1und.:i:-itcs .. 

Por ot::a Farte, las disposiciones r.c:üc:is en materia de_ 

Derecho civil, es~o ~s, el Cerech~ que regulabu las relaciones en

tre particulares, señalaban dos tipos de sanciones para los indi-

vic!.uos que faltaran al pago de las deudas de carácter civil: la C.!, 

clavitud y ln prisi6n. 

La ~Qna de prisi6n por el incumplimiento de una deuda de 

naturaleza ~1vil se curepl1u en el teilpiloyan, que era un carcel -
destinada espccialr:~ente pura castigar este tipo de asuntos. 

El Derecho penal <le los aztecas estaba escrito en p1n--

turas; las penas eran da muerte, esclavitud, dosti!!rro, d~struc--

c16n de la casa, deposición del cnplco, amputac16n de labios y or~ 

jas y cremaci6n o cortadura de pelo. L.'.1 penn de muerte era impues

ta por cometer los delitos de .:borto, adulterio, c.:l!umnia públicü, .

destrucción Ü\.!l r.:.:i!~, hechicería, hc::ücidío, incesto y traición. 

El fallo de los jueces er~ en conciencia; el rey era el_ 

juez suprer.;o. Los co:r.erciantes, nos señala Harnil ton, "tenían 

jurísdicci6n especial ante un consejo de doce funcionarios elegi--

l. Instituto t~cional de f.st\Xlios llist6ricos de la f\Q.\l'Oh--'Ci6n Mc:-".ic.an.:i, "~\lOs
tra Ccnstiti.:ci6nu, Talleres Gr.1.ficos de la i;ucí6n, Hixico 1990, t. 9, p. 75. 
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dos del gremio y que sesionaba en el mismo tianguis o m~rcado"{l) 

h) Estado actual y futuro 

La prohibición de la autodefensa, segOn nos dice Cala-

rnandrei, "tal como existe en los ordenamientos jurídicos modernos, 
es el resultado de una larga y trabajosa evolución" (2) Dice el -

mismo autor que "sólo en las legislaciones contemporáneas, a tra

vés del influjo del Derecho canónico, la prohibición vuelve, en -
forma general y absoluta" (3} 

Discrepamos, junto con Alcalá-Zamora, de lo anterior; -

dice el autor citado que "la trayectoria histórica de la autode-

fensa no marcha de manera constance de más o menos, o sea desde -
su predominio a su extinci6n 11 (4) 

La prohibici6n a la autodefensa no es tan general y ab

soluta como Calamcr.drci dice: al contrario, en estos tiempos se -
puede hablar de un resurgimiento alarrrante de la autodefensa, en
sus formas m§s rencorosas y arbitrarias, durante los altirnos tiem 

pos. Las grandes conflagraciones mundiales de este siglo, la re-
ciente guerra entre Irak y Kuwait, han favorecido la reaparici6n
de la autodefensa vengantiva en csc~la qui:ás nunca igualada. A -

veces, por un prurito de legalidad, la venganza se ha ocultado -
tras una parodia de proceso y una simulación de tribunales (caso -
concreto de los llamados juicios de Nuremberg) • Quedan, addrnás n~ 

l. HAMIL'ltN o., Carlos, 11.!-&lual de Historia c!el Derecho", F.ditorial Jurídica -

de Olile, Santiago 1948, p. 43i. 

2. CAI.AMANDREI, Piero, "Instituciones de De.rocho Procesal Civil", F.diciones J~ 
rid.icas Etlropl-Arrerica, Buenos Aires, r.a'g. 222. 

3. CA!A'!A''DREI, Piero, op. cit., p{g, 225 

4. op. cit., p:{g. 63 
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merosas for::!as de autodefensa, algunas Ce tan enorme importancia, 

coxr.o las relacionadas con los conflict.os entre capital ''l trabajo. 

Varias de sus ~odalidades, nos dice Alcalá-Zamora, •co

rno la legítit\a defensa, el estado de necesidad y, en general, las 

que signifiquen hacer frente a situaciones ir.i.pre 1 .. istas de emerge!! 

cia, habrán de subslstir siempre, o bien se adaptarán a supuestos 

distintos de aqut!llcs para los que se establecieron, y finalmente, 

surgirán o se desarrollar~n otras nuevas, como sucedió con las l! 

borales a partir cie la concentraci6n industrial, como más recien

t.eraent:e ha ac;:ir-.tec!ó..:J e!'l España al con·:crtir 1 por efecto del es-

p!ri tu de casta alli reinante, al Patronato de Casas Militares en 
6rgano ccmpeter.te para decretar el desahucio" (1) 

, 
l. cp. cit., P'-'1• 69 



ANTECEDENTE;$ HISTORICO COSSTITUC!ONt;LES D~L i\BT,.Ct!I O l 7 QENTBO - -

Q~L MEDIO ,JtlBIQICO Mf:XTCdlJQ 

Dentro del medio ·ur!dico mc..~icano encontramos un nü-

mero muy amplio de legislaciones que buscaban reglamentar la vida

del pa1s; para localizar los antecudcntes del primer párrafo del -

art!culo 17 constitucional es necesario remitirnos a las Leyes Su

prer.ias y secundarias que por la importancia que tuvieron en su mo
i::ento, constituyen verdaderas fuentes históricas ciel tema que trü

tamos. As1 revisarenos los siguientes ordenamientos: 

a) Constitución Pol1tica de la Monarquía Española, pr~ 
rnulgada en C~diz el 19 de mar:o de 1812. 

b) Decreto Constitucional para la Libertad de la Am~ri 

ca Mc.."<icana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. 

e) Reglamento Provisional Político del Imperio Mexica
no, suscrito en la Ciudad de H~xico el 18 de diciembre de 1822. 

d) Plan de la Constitución Pol1tic.:l de la Nación Mexi

cana, fechado en la Ciudad de P.éxico el 16 de ma~·o de 1823. 

e) Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, fecha-

da en la Ciudad de Mfucico el 31 de enero de 1824. 

f) Constituci6n Polf.tica del 4 de octubre de 1824. 

g) Constitución Centralista de 1836. 

h) Bases Org~nic~s del Gobierno Central de 1843. 

i) Acta Constitutiva y de Reformas, sancionada el 18 -

de mayo de 1847. 

j) Constitución Volítica de la RcpGblicñ Mexicana, sa~ 

cionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de -

1857. 

k) Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, dado en

el Palacio de Chapultepec el 10 de abril de 1865. 

1) Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano 

Carran2a, fechado en la Ciudad de Querétaro el lo. de diciembre de 

1916. 
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r.i.) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexica

nos del de febrero de 1917, 

n) Reforma al Articulo 17 Constitucional del 16 de di

ciembre de 1986. 

al Constituci6n Política de la Monarquía Española de -

1812. 

Dentro de este ordenamiento encontramos dos art!culos

que tienen cierta relación con el tema que nos ocupa, a saber: 

Artf.culo 242. "La potestad de aplicar las leyes en las 

causas ci\•iles y crir.u.nales pertenece exclusivamente a los tribun~ 

les", 

r\r~!culo 2-15. "Los tribunales no podr.:in ejercer otras

funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado•. 

Como podemos obsevar, a trav~s de estos mandarn:.ientos -

se reserva al Poder Judicial el ejercicio de la función ju.risdic-

cional, por ,;.o que se excluye a los particulares en genera.1 el que 

por su propia cuenta se hagan justicia, lo que nos lleva a encon-

trarnos con un antecedente directo del primer párrafo del 4rt~culo 

17 de nuestra Constitución vigente. 

b) Decreto Constitucional para la Libertad de la Améri 

ca Mexicana de 1814. 

En dicho mandamiento Onicamente encontramos lo sí9uic~ 

te: 

Articulo 202. •tEn el Supremo Tribunal· de Just.ll.cia no -

se pagarán derechos 11
• 

Lo anterior tiene cierta relación con lo que lestablece 

la parte final del segundo párrafo del articulo 17, es de1cir. la -
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prohibición a las costas judiciales. En relación al tema que nos

ocupa no encontramos ningan antecedente. 

Durante este período, se emitió la siguiente disposi- -

ci6n, que tiene relaci6n con el tema que nos ocupa: 

Real orden comunicada por el Ministerio de marina al s~ 

cretario del Supremo Consejo de Alrnirantanzgo. Expresa, bajo dif~ 

rentes capitulas, el objeto de contener la escandalosa deserci6n

que se experimenta con la marinería, las penas que se impone a t~ 

do comandante Ue buque de guerra, capitán a patrón mercante que -

admitiendo un desertor no lo entregue en el mo~ento a su inmedi~ 

to Jefe (10 de abril de 1817) 

Consideramos que esta disposición es autodefensiva, en

raz6n de que constituye un caso de imposici6n de sanciones por -

una parte del conflicto, sobre la otra, sin que raedie previa de-

clarac~6n judicial. 

el Reglamento Provisional Político del 

Imperio Mexicano 1822. 

En el reglamento que nos ocupa encontramos la siguiente 

disposición: 

Articulo SS.- "La facultad de aplicar las leyes a los -
casos particulares que se controvierten en juicio, correspondien

te exclusivamente a los tribunales erigidos por ley" 

Tal como dijimos respecto al antecedente de este capitu

lo, el monopolio de la justicia se reserva el 6rqano jurisdiccio

nal, por lo que se excluye a cualquier otro órgano o persona de -

dicho ejercicio, negativa l6gica del principio de justicia priva-

da. 



d) ?lan de la Constitución Política 

de la naci6n Mexicana de 1823. 

63 

Base 7a.- " ..• Los individuos de la !;ación Mexicana no 

debe ser juzgados por ninguna co~1si6n. Deben serlo por los jue

ces que haya designado la ley. T1enen derecho para recursar a -

los que fueren sospechosos: lo tienen ¡::ara pedir la responsabili 

dad de los que de~oren el despacho de sus causas: de los que no

la sus-:ancien cono ~ande la ley: de los que no les sentencien c.Q_ 

::-.o declare ella ::-.is:::a. !..o tie:le:-i para cor.:prometer sus diferen-

cias de árb~trcs o arbitradores" 

Er. este plan enccnt:.-a::'.os \•a:r:as CisFos:o.ciones i11teres!!_ 

tes pa::-u el te.:.-:ia que nos ocupa: prir.i.ero se reafirr..a la po-cestad

del 6rgano judicial de aplicar la justicia con exclusión de cual 

quier otro órgano; ade~~s. se E~pieza a hablar de la sustancia-

ci6n expedita de la just~cia, antecedente directo del segundo P! 

rrafo de ar:~culo 17. 

e) r.cta Constit'.!tiva de la 

Federación .'·!exicana de 1824 

.;rt!culo 1 S. - ". • • Todo hor..bre que habite en el tcrri

tor io de la Federación, tiene Ce:=echo a gue se le ad.r.iinistrc 

pronta, co;::pleta e imparcialnente justicia", 

La anterior leg1slac16n es antecedente d~recto del se

gundo párr~fo del art!c~lo 17 constitucional que habla de la )u! 

ticia expedita. Respecto ~l tc~a que nos ocupa no encontramos -

ninguna otra disposici6n. 

:J Co~stituci6n del ~ de octubre de 1S24 

En esta legislación no encontramos ninguna disposición 
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que de manera directa tenga relaci6n alguna con el asunto que -

nos ccupa, aunque de wanera indirecta, al organizar al poder ju
dicial, se encuentra dentro de nuestro canpo de estudio. 

En el período de vigencia de esta Constitución encon-
traIU>s la siguien~e ~anifestaci6n autodefcnsiva: 

1.- Ley de expulsión de españoles del 20 de rnayo de - ..: 
1829: 

• Saldr¿n de la Repablica todos los españoles que re

siden en los Estados o Territorios internos de oriente y occide~ 

te, Territorios de la Alta y Saja Cali!ornia y Nuevo México, de~ 

tro de un mes después de publicada esta ley, del Estaco o Terri

torio de su residencia, y den't.ro de tres de la Re?ablica, y los
.habitantes en los Estados litorales al r.-.ar del !forte, saldrá.n de 

la Repfiblica den~ro de un ~es contados desde la publicación de -

esta ley • 

En pri:era instancia, dado que lo estudiaremos con ma
yor amplitud posteriorr:'.ente, creemos que todo caso de e."<pulsi6n

de extranjeros, sin juicio o recurso alguno, constituye una m.ini 
festaci6n autodefensiva. 

gi Conscituci6n Centralista de 1936. 

En este t!lanOa::iento no encontra~os ninguna disposici6n 

que expresrunente tenga relación directa con el principio de neg~ 
ci6n de la autodefensa. Aunque el hecho de que i~plante un sist~ 
ma de ir:lparticiOn de justicia, iraplica la exclusión de los part! 

culares en el ejercicio de ésta. 

Durante su vigencia, enccntra~cs las siguientes dispo

siciones autodefensivast 

L- Mar:o lS de 1836.- Ci:rculJ.::.- "Moderación con que-
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los cabos han de usar la vara que se les percite¡ como han de 
de ser tratados los presos, y se prohibe el castigo de bancos de 

palos. 

En vista de todo lo expuesto, espero que usted vi

gilará que el uso de la vara, que le est.i permitido a los cabos -

por el articulo 16 del titulo 2°., tratado 2°, de la ordenanza -

general, sea con la moderación que lo previene el artículo 17-

del mismo titulo y tratado, observandose igual moderación con los 

que están presos por faltas correccionales y 51,.; emplü.an en la li!!! 

pieza, pues es degradante que se trate a un infeli= del modo que

na se usa ni aun con las fieras, mayormente cuando el carácter -

mexicano propende a obrar bien, FOr la docilidaC y el convcnci--

miento, más que por el rigor de la arbitrariedad que lo exasperan~ 

2.Enero 20 de 1837.- Decreto del supremo gobierno . .:.'se -

declar~n autorizados todcs los e~pleados encargados de la cobran

za de las rentas, contribuciones y deudas del erario con respons~ 

bilidad pecuniaria, para eJerccr las facultades económicas coac-

t!.vas, o fin ,;,-:..: hacer efectiva su rec.:iudación y el cobro <le cr~di 

tos". 

3. Dicierr.bre l de 18-11. Bando de policía.-Se rccL:., -~: .. -

el cumplimiento de los anteriores, que previenen se maten los 

perros '!.le se encuentren en las calles. 

"considerando: que la decencia pCiblica y la comodic!a.d del 

vecindario reclaman una medida que corte los males que causan la

rnultitud de perros que hay en esta capital, y el olvido en que han 

caido los bandos antiguos, de acuerdo con la excelentísima junta -

departamental, he decretado lo siguiente: 

Articulo L- "Restit.uyen a su primitivo vigor todas las

disposiciones y bandos de rolicía·. que previenen se maten los perros 

que se encuentren en las calles 11
• 
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Art1culo 4 + - " Toda persona que saque a pasear a la C:!, 

lle al9~n perro sin llevarlo atado, a un cordel o cadena, será -
~ultado en la cantidad de 2 a 25 pesos, o sufrirá un ndmero de -
dias de prisi6n igual al n~mero de peoos de ~ulta, si no pudiere 
pagarla, y además, se le matará al perro~. 

De estas éisyosiciones podemos efectuar las siguientes · 
consideraciones; 

oe la primera, es un caso t!pico de au~odefonsa en ra
t6n a la unilateralidad de la sanción. 

Con respecto a la segunda, el poder de decisiOn que -
recae sobre los empleados de cobranza, con facultad de presi6n,
a nuestro entender es una autorización de la autodefensa~ 

El bando de policía, además do curioso es autodefensa
en ra26n a la imposiciOn de la pena, sin recurso alguno. 

h) Bases orgánicas del Gobierno Central de 1843 

Tampoco en esta disposición encontramos algún ordena-
miento que constituya fuente híst6rica directa de la garant!.a que 
nos ocupa, aunque podemos repetir lo mismo que dijimos respecto

ª la legislaci6n anterior. 

i) Acta Constitutiva y de Reformas de 1841 

Articulo 5.- 0 Para asegurar los derechos del hombre -
que la Constituci6n reconoce, una ley fijar~ las garant1as de li 
bertad, segu~idad, propiedad e igualdaG de que gozan todos las -
habitantes de la Repablica y establecerá los medios de hacerlas~ 

efect'J:vas• ~ 

Como podemos observar, este orUenamiento no se ocup6 -
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de regla::\entar en par~icular los derec::os pt1blicos subjeti\•os del 

hor:.bre, ?O= lo que en él no encontra~os ningún antecedente del -
ce~ de este estudio. 

Durante este lapso, pod~~os localizar las siguientes -
expresiones autoCe:ensivas: 

1. Julio 6 de 15.; S. - Ley sobre el .:ando de juzgar a -

los laerones, ho::iicidios y heri¿ores. 

Ar~!culo 1.-"En el~. F y terri~orios, los ladrones, h2 

oicidias y heridores de todas clases, serán juzgados brevemente-
en proceso verbal". 

2.- ?-~ayo 16 de 1549. Circular.- "Se les prohibt:i a los -

e.n:.pleados la concurrencia a las fiestas de Tlalpan". 

3.- Julio S de 1849.- Orden.- "Que no se entregue sin -

que se haya satisfecho el por~e, la correspondencia que por ley -

no goce de francatcra". 

4. ;..bril 29 de 1853 Circular del Ministerio de Guerra. 
Sobre traidores a la patria Sección de Operaciones.- "Sabedor el

Excmo Sr. Presidente de que algunos mexicanos indignos de •'?Sr? no!!! 
bre, se atreven a propalar en conversaciones sediciosas, que la -
naci6n obtendrá ventajas anexándose a los E.U., y considerando -
S.E. que aunque ser..ejantcs ideas infar::an al que las profiere, no 
por eso pueden pasar inapercibidas por un ·gobierno celoso del --
buen nor..brc y dignidad de la Re¡:;C:blic.3., h.1. te!"'.ido o bien resolver 

que .•. establezca una polic1a que sirva para adquirir conoci.oie!!_ 
tos de las personas que viertan tales especies, y a las cuales se 

juzgar~ militarmente, y se castigará con la pena que la ley impo
ne a los traidores a la patria". 

5.- Febrero 13 de 1854.- Código de Comercio.- Robo de -
famélico. Reos de ese delito- 25 pesos, juicio verbal por los Co--
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mandantes generales. 

Caben las siguientes aclaraciones: 

La prir.lera disposición, oculta bajo un pseudoproceso,
una rr~nifestaci6n autodefensiva. 

La segunda, es autodefensiva en razón a la prohibición· 

unilateral del gobierne. 

La tercera consideracos antecedentes directo de nues-

tro derecho de retenci~n, al cual nos ~e!ericos r.~s adelante. 

La cuarta, al igual que la prirr.cra, es autociefensa en
raz6n a la venganza que va oculta tras de ella. 

La quinta, caso t1pico de estado de necesidad, es aut2 
defensa en razón al sacrificio rlel interés ajeno. 

j) Constituci6n ?ol!tica Mexicana de 1857. 

Por la importancia que tiene este ordcna~iento consid~ 

ranos necesario reproducir integr'1.?:lente el Diario de Debates 
respecto del articulo 17 de esta Constitución, tomando de las -

recopilaciones de Francisco Zarco: 

Sesi6~ del ~l de acosto de 1956 

" El señor MORD:O pregunta qué quiere decir la G.lt.ir;a

parte del art1c~lo. 

El señor hP.RIAG~ contesta que los tribunales deben

administrar justicia a todas horas. 

El señor RU!Z eseJ'. en favor de la primera parte del

art1culo, puesto que no int==duce nir.guna noveda¿ y que s6lo - -
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sanciona lo ya establecido; la segunda le parece excelente, pero 
no prev~ los casos de propia defensa conforme a derecho natural. 

11 El señor ARRIAGA dice que estos casos son las excep
ciones de la regla general y que en ellos se recobra la cosa y -

no el derecho. 

11 El señor RUIZ dice que el que r,ecobra la cosa recobra 

el derecho que a ella tiene. El articulo est~ en términos tan ab
solutos que no da lugar a ninguna excepción. 

11 El señor CASTAAEDA cree que, si el articulo se omite, 
no hace falta, y, si se deja, puede causar algunos inconvenientes. 

No se trata tle nada nuevo, y lo dispuesto en el artículo, con al-
gunas excepciones, es conforme a los principios del Derecho civil. 

11 El señor GUZMAN da algunas explicaciones en favor del 
art!culo. 

El señor RAMIREZ opina que el derecho nunca debe fun

darse en la fuerza y, en cuanto a la Oltima parte, no cree posi-
ble que los tribunales están abiertos de d!a y de noche. 

" El señor hRRIAGA rectifica y el señor RUIZ pide que

el articulo se divida en partes. 

Hecha la división, la primera parte que dice: "Nadie -
puede ser preso por deudas de un carácter civil", es aprobada -
por unanimidad de los 92 diputados presentes, y se levanto la se
si6n a las cinco de la tarde. 

Sesión del 22 de agosto de 1856. 

La 2a. parte del articulo 28 del proyecto de Constitu -

ciOn fue aprobada sin discusi6n, por 45 votos contra 34. 

La Ja. fue aprobada por 51 votos contra 19. 
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1
' Los señores Zarco, G6mez, Llano, Cendejas, Mata, Ra

:nirez (don Ignacio) ,Olvera, Gamboa, Anaya Hemosillo, Moreno, - -

Arriaga, Castellanos, Contreras Elizalde, Langolis y Blanco pre-

sentaron la siguiente adici6n al articulo: "Quedan abolidas las -

costas judiciales". Fue adrtitida por una considerable mayoría y -

pas6 a la comisión de Constitución. 

Sesi6n del 26 de enero de 1857. 

01 La Comisión de Constituci6n presentó un dictamen con

sultando que la adición de nuchos diputados, que pidieron la abol! 

ci6n de las costas judiciales, pasara a la comisi6n de Ley Orgáni

ca de Justicia. 

" El señor Zarco se opuso al dictamen, diciendo que si

quer1a esquivar otra cuestión, retirar cero articulo, ~~plazar -

indefinida~cntc todo bien para el pueblo Forque, aunque se ha -

norabrado u!1a comisit.n para presentar la Ley OrgS:üca de Justicia_ 

nada de hecho, 1ü nada ha::-5., y, ñunquc hiciera, no qucC.:i tiempo -

para disc'l.:tir su proycctiJ. 

" Los aut.orcs d~ la ad¡c16n han qu12rit~o que no se venda 

la justicia, q~c su ~d~~nistraci6n sea en~cramcntc gratuita, y -

han cre!do que este p!"inc..ipio dc~ía ser ccnsignado un un .J.rticulo 

de la Con!:itituci6n, porque afcct:i u 1os derechos del hcr.:brc y .:i. -

las garant1~s inGiv..iduales. 

" La comisión dcLi6 resolver de un~ ~.1~cra catcg6ric~ en 

pro de la adiciGn, si participa de e~tns ~Jeas, o er1 centra, s1 la 

arrondaroc laE tl~ficultades de la !13ci~nd~ ;iCblica y la con~itlutJ-

" Triste es que el pueble, a quien se llam.:i sobc::-uno, 

contribuyendo a todas las cargas públicas, tenga que comprar la 

justicia corno cot:'?pra la gracia, los sncramcntos y lu sepultura. 
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~ Ya que el Congreso en la act.a de derechos deja al -

pueblo la ho:-ca porque no hay hacienda, el grillete porque hay -

haci~~da, l~brelo al ~enos de las costas judiciales y haga que -

el derecho dejé de ser nercanc!a. 

• El se~cr ARE!AG.A dice que a~un~a en las ideas del -

preoFir:.a~ te y nada tie:.e que cc::.:.estar a sus razones: pero que -

la cc:::isi!::: ¿e :a C::::s:..:..:.u:::it:i c=ey6 que no se trataba de un fU.!!, 

'te capital, sir.e de ·.:..n3. ::-.e:. ora c:·.Je bien FUetle seguirse ~s tarde 

por ::iecho de una lty sec...::-idaria. A.-i.adi6 ql.:.e por su parte r.o había 

inco::\·en:.er:'te en :':".c::ifica:: el dict.a;:-:en, si así lo deseaba el con-

greso. 

"' El se.f.cr ?-::l?.D\0 sos-::u\'O que la ad.-:.inistraci6n de jus

tic:.a Cebe ser qrat...:ita y que los r..ag!.strados deben ser pagados -

?Or el era::-10 y r:c FOr los li:i.qant.es. 

E: .seSo::- S.h!:CE7, declarando que no es juez ni r:agistra
do, s1no 1:~1~ante que Faga derechos, opina que la abolición de -

las costas judiciales, ~ient.::-as no se asegure el puntual pago de

los j-..:eces, equivale a poner en subas~a pública. la administ.ración 

de justicia, porque, en \"erCad, hc::nbres que estén reducidcs a la
~iseria y carezcan ¿e todo recurso para subsistencia necesitan -

ser hé:oes ~ara ser ~nte;rcs. 

'" El se:i.or A.'\AYA HE?J:OSI!..LO ataca vigorosa~ente el dic

tamen pintando los abusos del ccbro ¿e cost3s, que raya en el ex

ceso cuando hay ji,;eces que ne t:.ener. asignado ningCin sueldo y vi

\"en e.....::clusi.\'a::-.en:e de lo q·..ie cobran a los litigantes; opina que -

los JUeces deben ser pagadcs cc:=o lo per.:litan las circunstancias

del erario y severa::ent:.e castigados los que falten a su deber. 

'" El sef¡or :ARCO cree i::.':!ti!. i::.sistir .en la cuesti6n, -

cuando la co~isi6n por weCio del señor A.rriaga, ha declarado que

na ~iene nada que con~estar. 
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" La mejora que se reclama debe ser punt.o constitucio
~al, y as1 lo comprendieron los señores de la comisi6n que sus-
cribieron la adici6n de que se trata. 

" Suponer que la poca puntualidad en los sueldos cqui
·.talga a poner en su!:>asta pfiblica la administración de justicia es 

~acer una gratuita ofensa a la magistratura de la RepG.blica, que-. 

~iene la gloria de haber visto vivir y morir en la miseria a Fi--
1ueroa y a don Juan B. Morales, sin que faltaran jam!s a su deber. 

" Si la razón del señor Banuet ho. de mantener las cos-
~as judiciales, ser!a preciso establecer costas administrativas,
=ostas parlamentarias, etc., porque todos los funcionarios están
~al pagados y no es conveniente poner en subasta pdblica la fide
lidad <le los empleados, la conciencia de los diputados, la leal
tad de los militares. 

El dictamen es aprobado. 

11 Puesta a discusi6n la adición que consulta la aboli-
ci6n de las costas judiciales, la apoya con muy buenas razones el 
señor Degollado (don Jnaqu1n}, quien opina que mientras no sea 
gratuita la administración de justicia, no se habrá conseguido el 
objeto de la asociación. 

" Hace notar tambi~n que no obstante que ahora hay sue.!, 
dos para los magistrados y extorsiones para los litigantes, hay -
quejas contra la Corte de Justicia y contra el 6ltimo juzgado, de 
manera que no son las costas lo que da integridad a los jueces. 

11 El señor MATA cree que la generalidad en que está con 

cebida la adici6n hace que se extienda a los tribunales de los -
estados, y opina que esto es atacar la sobcran1a que para su régi 
men interior les concede el siste~¿ federal. 

" El señor Ci\RCIA GRr\HADOS dice que precisamente los --
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autores de la adicí6n qu.ieren que no haya costas en ningan Tribu

nal de la República, incluso los de los estados, y hasta en los-

ju:qados eclesi~sticas. 

,. El señor MARISCAL desea que la cuestión se examine -

de una rraner~ práctica, puesto que no es menester probar lo que -

todo el mundo síen~e. 

" !,o que debe verse es, si atendido el est:ado de hacíen_ 

da, es pos¡ble alcanzar la rcforna que se desea. 

" Hace r!Otar q'.le en ningú;i pais se han abolido cornplet~ 

~ente las coscns j~dic1ales. 

" t:l señor AA:·~!~!::! {éon :"gn.:i.cio) distingu~ entre la - -

cuestión esp-eculat.:.v.:i :' éc. principios y la de práctic:;:i. j' de .:ldmi

nistraci6n. Al Conqreso toc-J. resolver la. prinera y dejar la segun 
da al gobierno o ~ los poderes ccnst1tucionalcs. 

,. Si:! ha Cíc.ho s.tt::::prc q:.:.c !os gobiernos son un rna.l nec.!t 

sario que ""'~ sos~i.:;nen por la ventaja que resulta d11 la buena ad
ministracié~ de :~s~ic1a. 

11 Si l.1 sociedad paga o.l gobierno ¿ por qué ha. de tener 

que ccmpt;;ir la just:ici.:i.?. El pago de costas es absurdo, es abusivo, 

es un contraprincipío insost:cmible. 

'' El señcr !·!ORt~:o C.ice que, si otroz pa1~ws no han abo

lido las costas j~Cici0l~s, ~SL~ ~e es raz6~ pura mantenerlas cn

Hé:<ico. 

En otras partes subsisten la prisi6n por deudas, míen 

tras qua en Ml:xico no existe esta pena". 

L;:i adici6n queda aprobada: por 66 votos 
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contra 15. (l). 

En rcsu~cn el proyecto de constitución pol!tica que es

tudiaron los legisladores del 57 fue el siguiente: 

Art'iculo 28. - "~:ac!ie puede ser preso por deudas de un -

carácter pura~cnte civil. Nadie pueCe ejercer violencia para rec~ 

brar su derecho. Los tribunales estarán sier.pre expeditos para -

administrar justicia". 

Cor.10 resultado de la disc~si6n anterior.;:ente suscrita -

el dictanen aproUadc :~e el si~uien~e: 

Art!culu 17.- "SaC:c puede ser preso t-Or deudas de un

carácter p'..lramente civil. ?:ad1e puede ~je.rcer violencia para recl!_ 

:2.r sus derechos. Los tr1bunal~s estarán sienp:e expeditos para -

ad::linistrar jus~~cia. Esta serS g:at~ita, quedan¿o en consccuen-

cia abolidas las costas judic~aleJ", 

Co..~.o pode::-.os obsen·a.:- ent:.-e el ?I"üyecto presentado el -

el 16 de junio de 1S56 y el dict.a:::e~. sancionado el 5 de febrero -

de 1657, 1.-i di!c:-cncia entre a::-...bcs .;s r.'.fn!.;:.a s.J.l•:o la adici6n del 

nltico pSrra!o que habla de :.J. grat.1t.~¿ de la justicia. 

Respecto al ten.l que r.os ccupa es i~port.ante señalar la 

trascen¿cncia que tiene la legislación q~~ c~c~r-os ~;.a!i~~ndo, ya 

c:¡ue por pri~era ·.:e:: C.c:-.t=c del ::-.e¿io jurL:.icc r:exicano se niega -

la autodc!ensa Cesde un punto Ce vis~~ ccns~:~uciv~al, por le que 

ccnsideraoos que este articule ccnstit.\.!ye la fue~t.e r.ás it:.port.¡in-
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En el curso de su vigencia, podemos encontrar las si-
guientes disposiciones: 

1.- Dicie:Wre 27 de 1860.- Decreto del cuartel caestre 

del e)ército. Icponc pen~ capital a los ladrones. 

Arc1culo Gr.ice.- " Todo el que se aprehenda con algan

robo, cualq~iera que sea su can~idad, y sea cual fuere la clase

ª que pertene::ca, sin más averi9uaci6n ser.í pasado en el acto por 

las armas". 

2.- Enero li de 1061.- Orden del Ministerio de Goberna

ción.- 11 Expulsi6n Ce la Repelblica de los Srs. arzobispos ~· obis-

pos que se r.:encionan". 

3.- Enero i Ce 1862.- Providencia del gobierno del Dis

trito.- Sobre la obligac~6n de los vecinos de regar el frente de

sus casas. 

Todos están oblig~dos a regar el frente de sus ca

sas a las eres y ~cdia de la taráe, de la misma manera que lo ha

cen en la rr.añana, bajo la pena de 12 reales de multa por cada vez 

que dejaran de hacerlo". 

4.- Enero 25 de 1862.- Decreto del Gobierno.- Ley para

castigar los delitos contra la naci6n, el orden, la paz prtblica y 

las garantías individuales. 

El c. Prcsidcn~e de la República se ha servido dirigir

me el dccreco que sigue: 

Benito Juárcz, presidente constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

n Que en uso de las amplias facultades con que me hallo 

investido he decretado la siguiente ley para castigar los delitos 
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contra la naci6n, contra el orden, la paz pOblica y las garantias 

individuales~ 

Art!culo 1. - " Entre los delitos c~ntra la indepen'den-

cia y seguridad de la naci6n se co~prenden: 

I - V 

Ar~1culo l.- Entre los delitos contra~~~ ~~z-~ab~~ca y
el 0rden se comprenden: 

- V 

Art!culo 3.- E~tre los delitos contra- la paz pfiblica y
el orden se ccrnF::-enden: 

- XII 

Art!culo 4.- Entre los delitos contra las garantías in

dividuales se co~prendan: 

I - l!I 

Articulo S.- " Todos los ciudadanos de la Rcpl.1.blica ti!, 

nen derecho de acusar ante la autoridad que establ~ce est~ ley, -

para juzgar los delitos que ella Gxprosa, a los individuos que -

los hayan come~ido". 

Articulo 6 al 11 Prccedimientc ~ilit~r sur.~risimo. 

Penas de muerte 

lhrt. 12-27 } : 

Invasión del terrítorio 

Servicio de n:exicanos e.n tropas enemigas 
Invitací6n par~ invadir el territorio 

Capitanes de buque que se dediquen a la P! 

ratería .. 

Enqanche a mexicanos para colaborar en la 
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lite, en cualquier 

invasi6n. 

Atentado con~ra la v1da del supre:o jefe de 
la nación. 

ritentadc (hiriéndoles) a !os ~inistros. 

AsonaC.=s y albo:-ctcs ccr. .:i;-ra-.·an::es. 

Arrc~arse el ?Oder pGbl:c~
Cor.spira=i6n. 

:n!or::'!ac i6:-i. y ~:.rüs t.:-ac .:.(:-:. de recursos a los 

::.vaso:-es y ;-1~~.ics Ce c:.uda.d.a:-:.os. 

V!.oler.cia eje::-c:.C.3 e:i las pe::-scnas. 

~~q~e a ~~r.o a~aca en c.:.udatles . 

::.- • ~os reos q~e sea~ cc;:.¿os infragan=i d~ 

a=ci6~ de qcerr.?. o ~i;e ?":layan cc::e-cido los es-

peci=icaC'os cr. el 3.rt!c:;lc .anter1or, se:-5r. iden:;if.:.ca.::as sus per

scr.as y ejec:..:tadas acto ccr:t:.::.~c". 

Dis?osi=iones ~enerales.- (~rt!culo Z9- 31) 

:.as rr:.ner~s C'.:a-:.rc ciis:;cs le :.c:-.es señaladas cons idera;:;os 

que ser. nanii'estZ!.C.lC~.es ~utc-Ce:e::s1vas en ra:.6n a su eran violen-

c:.a, sal·•o la ter=e::a Cisrc·sic:..6:1, su cr:i:ater.:!lidad 

c16r. cr..ie ellas cc:-.1:..:=•,•J.:i.. 

la =-~~osi--

Cc:::-.cnta:-10 .ap.art.c ::erece la ley juarfsta de 2.5 de enero 

Ce 18ó2, dis;--osic:.i::r: de ~r..or:-.e b::utal.i.Ca.ci pt:ro q;.or:: t-.e::.l cc~sccuc.~-

c.;.a ll.gica C.c :a ~t='=::.:i ~3.:-. :::.:.:~c.:.l qt:e ·:ivia el país y que tubo su 

colo!6n en el Cer::o Ce las Ca::i~a.~~s. 

:.et.ras Ce u:i :--se'.:¿O p.:ccesc, se e seor.de una ::ian1fest.a-

ci6n au-:..odefensiva con to¿os los peligros y d.ificultaC.es que ello

acar=ea. 
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k) Estatuto Provisional del Imperio Mexicano 

Dentro de la legislación que nos dejó el ef1mero Impe
rio de Maximiliano destaca el Estatuto a que se hace referencia en 

el proemio de este apartado. En él encontramos la siguiente disp~ 

sición: 

Art!culo 15. "La justicia será administrada por los -

tribunales que determina la Ley Orgánica". 

Consideramos que la reglamentación que legó el llamado 

Imperio Mexicano constituye un retroceso para su época, ya que re~ 

pecto al terna de los derechos pdblicos subjetivos no aporta mayor_ 

cosa y, en comparación a la Constitución de 1857, no presenta ma

yores elementos respecto al tema que nos encontramos analizando. 

Sin embargo, puede considerarse como antecedente del -

articulo 17, la disposición anteriormente citada ya que, al dclim! 

tar el campo de la justicia, está negando a contrario sensu, la -

venganza privada. 

La siguiente disposición del Imperio, es, sin lugar a_ 

dudas, materia de nuestro terna: 

"Maximiliano, Emperador de M~xico: Oido nuestro con-

sejo de ministros y nuestro ConseJo de Estado, decretamos: 

"Articulo 1°. Todos los que pertenecieren a bandas o_ 

reunior.es armadas, que no est6n leg~l~cnte autorizadas, proclamen_ 

o no algún pretexto pol1tico cualquiera que sea el nG~cro de los -

que forr.ien la banda, su organización, y el carácter y denominación 

que ellas se dieren, serán juzgados oilitarmente por las cortes -

marciales; y si se declarase que son culpables aunque sólo del 

hecho de pertenecer a la banda, serán condenados a la pena capi--

tal, que se ejecutar~ dentro de las primeras 24 horas despuás da -
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•Ar~iculc 2~. tos que perteneciendo~ las bandas que 

habla el art1c~lo antcrior1 fueren aprendidos en función de armas, 
ser~n juzgados por el jefe de la fuerza q~e hiciere la aprehensi6n, 

en que en un término que nunca ?odrá pasar de las 2~ horas inmedi~ 

tas siguientes .a l<l refertci..J. aprehensión, har:S una a\'eriguaci6n -
verbal sobre el de.l!.to, oyendo .:il reo sus defensas. De t!Sta aver.!, 

guaci6n levantarti un acta q'Je ter:n.:.narti con su sent:cnci:t, que deb~ 

rá ser la pena capital, si el reo resulta~e culpable, Junque sea -
s6lc del hecho de p~r~er.eccr a la b~nda. El jefe hará ~jccutar su 

5entenc~a Centro de l3s 24 horas referidas, procuranCo que el reo_ 

reciba los ~ux~lios espirituales. ~Jecucada la sentencia, el jefe 

t"endirS el act:Q ¿'= .J".:erigu.:ic:.6n al !-tin1sterio de la Guerra .. 

"Articulo 3 =. De la ~en.a decret3.Ó.) en los artículos -

ant.r:ricres, sól.o se e:.:J.::ün.J.rjn los que S!.r. tcn~r más delito que -

:lndar i?a la banda, acredit.cn que estaban "...Jnldos el'! c-llil por la -

fuer~a, e que sin ~ertenecer a la banda, se encontraban accídental 

~ente en ella. 

"ñr:: :::..:le .;. º. S1 de l.:i a\'eriguaci6n de que ha!bla el -

ar~!culo 2~ .• =~sultaren datos quo hag~n prosu~ir al jcfQ ~ue la -

inst:rl;yc, q'..H~ ~l reo andaba por la fuer:a unido a la banda., sin -

haber comet:.do cero delito, o qu~ sin pertenecer a dicha b~nda se_ 

encontraba accidentalmente en ella, se abstendrá el jefa che ~e."lt.e!l 

ciar, y cons1gna1:ti al presunt:o reo con el acta rcspecciva.,. a la -

corte marcial que corr~sponde, para que ésta proceda al ju:..jcio co~ 

forme ~l art1culo lQ. 

"Articulo 5=. .Ser!i ju:":c.rndo sentenciado con .arrcqlo_ 

del articulo Lº. de ~sta ley: 

"I ~ Todos los que voluntariamente auxiliaren .:i los 

guerrílleros con dinero o cualquier otro g6nero de r;cursaJs. 

"II. Los que les dieren aviso, notícias o comsejos. 

":!!. Los que •.·olunu?rl..J.men::e y con co:-:oc1mi•.cnto de -
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que son guerrilleros, les facilitaren o vendieren armas, caballos, 

pertrechos, v:rveres o cualesquiera (itiles de guerra". 

"Articulo 6°. Serán también juzgados con arreglo ad! 

cho articulo lª.: 

"I. Los que mantuvieren con guerrilleros relación que 
?Ueda importar convivencia con ellos. 

"II. Los que voluntariamente y a sabiendas los ocult~ 

:-en en sus casas o fincas, 

"III. Todos los propietarios o administradores de fi!!, 

cas rGsticas que no dieren oportuno aviso a la autoridad más inme
<lia ta del tr~nsito de una banda por la misma finca. 

"Los comprendidos en las fracciones I y II de este -
articulo ser4n castigados con la pena de 6 meses a 2 años de pri
siOn, o de 1 a 3 años de presidio segün la gravedad del caso. 

"Los que hayándose comprendidos en la fracción II, 
fu~ren ascendientes, descendientes, c6nyuges o hermanos de el cul

pado, no sufrirán la pena anteriormente señalada; pero quedarán -
sujetos a la vigilancia de la autoridad por el tiempo que señale -

la corte marcial. 

"Los comprendidos en la fracci6n III de este articulo, 

serán castigados con una multa desde $25.00 a $1,000.00, o con 
prisi6n de l mes a 1 año, se9an la gravedad del delito. 

11 LOS comprendidos en la fracci6n IV de este articulo,
serán castigados con una multa de $200.00 a $2,000.00. 

"Articulo 7°. Las autoridades locales de los pueblos 
que no dieren aviso a su inmediato superior, de que a pasado por -

dichos pueblos alguna gente armada, serán castigadas gubernativa-
mente por dicho superior con multa de $200.00 a $2,000.00 o con --
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reclusi6n de tres meses a dos años. 

"Art!culo 8 e>. Cualquien vecino de un pueblo que te--

niendo noticia de la aproxL~aci6n o trjnsito de gente armada por -

el pueblo, no diere aviso a la autoridad, sufrirá una nulta de 

$5.00 a $1000.00. 

".;rt!.culo 9°. Todos los vecinos de un pueblo amenazado 

por alguna gavilla, q-.ie fueren de ed.:iC Ce diez y ocho a cincuenta

y cinco años y no tu•:ier-e:1 i~ped
0

i:::ento :1sico, están obligados a -

presentarse a la de:e:-isa le.ego que fueren llamados, y por el hecho 

de no hacerlo, ser.in c.:ist.:.gados con :::·.ilta de SS.00 a S200.00, o 

con prisión ¿e quince d~as a c~atro ~eses. Si 13 au~or:d~d creyese 

wás conveniente cas:.:.gar al pueblo por ~o haberse defendido, podrá 

i::ponerle una r.mlta de S200.00 a $2000.00, y la ::.ult.3 será pagada

entre ::odos los que es~ando en el caso de este artículo, no se 

prese~~arcn a la defensa. 

MArt1culo lOQ. Todos los propiet.3rios o ad.~inistrado-

res de fincas rüs::icas, que pudiendo defenderse no impidieren la-

entrada a el:~s a guerrilleros u otros malechores, o que en caso -

de haber en::r.3.do no lo avisaren inmediatar.ientc a la autoridad mil! 

tar ~ás próxima, o que rec:bar. en la finca los caballos cansados o 

heridos de las gavillas, sin dar parte en el acto a dicha ~utor1-

dad, ser~n castigados por ~sta con una ~ulta de $100.00 a S2000.00, 

seg!in la importancia del caso; y si ~ste fuere de mayor gravedad,

serán reducidos a p::-isión y consignados a la corte marcial, para -

que los juzgue con arreglo .l esta le:,.•. La r.iult:i será entregada por 

el causante en la administración princ!pal de rentas ~ que pcrtc--

nezca l.J. f.::-. .:"-. !:.e d.i::;:ucstc e:n l.1 t:ri:::cr.J. ::~rte de este .J:-tf::•Jlo-

es aplicable a las poblaciones. 

"Articulo 11°. Cualquiera autoridad, sea del orden po-

11tico, del nilitar o nunicipal, que se desatendiere de proceder -

conforme a las disposiciones de esta ley contra los que se supiere 

que han incurrido en ellos será castigada gubernativamente con una 

multa de SS0.00 a SlOO.OOr y si apareciere que la falta es de tal-
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naturaleza, que importe complicidad con los delincuentes, será so

met~da dicha autoridad por orden del Gobierno a la corte marcial,

para que la juzgue y le imponga la pena que corresponda a la grav~ 

dad del delito. 

"Articulo 12º Los plagiarios serán juzgados y senten-

ciados con arreglo al articulo lº de esta ley, sean cuales fueren

la manera y circunstancias del plagio. 

"Art!.culo 13°. La sentencia de muerte que se pronuncie 
por delitos comprendidos en esta ley, será ejecutada dentro de los 

términos que ella dispone, quedando prohibido dar curso a las soli 

citudes de indulto. 

"Si la sentencia no fuere de muerte y el sentenciado -

fuere extranjero, cumplida que sea su condena podrá el gobierno 

usar respecto de él de la facultad que tiene para expulsar del 

territorio de la nación a los extranjeros perniciosos. 

''Articulo 14°. Se concede amnist1a a todos los que 

hayan pertenecido y pertenezcan a bandas armadas, si se prescnta-

ren a la autoridad antes del 15 de noviembre próximo siempre que -

no hayan cometido ningan otro delito, a contar desde la fecha de -

la presente ley. La autoridad recoger~ las armas a los que se pre

sentaren a acogerse a la amnist1a. 

"Articulo 15º. El yobi1..-rno se rc::;crv.:i l<'\ facultad de -

declarar cu.:indo deben cesar las disposiciones de esta ley. 

"Cada uno de nuestros ministros queda encargado de la

ejecuci6n de esta ley en la parte que le concierne, dictando las -

órdenes neces.:irias para su exacta observancia". 

Respuesta a la ley juarista es esta disposición, que,

no deja lugar a dudas, sobre el gran enfrentamiento que viv1a nuc~ 

tro pais en esos d1as. Consideramos que cst~ ley es autodcfensiva

en razón a su unilateralidad, su enorme crueldad y a la ausencia -
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de un ~ercero imparcial en la dec~si6n. Afortunadamente, esta ley

t~vo una muy li~itada aplicac~6n. 

ll ~·tensaje :r' Proyecto de Constitución de venustiano 

Carranza de 1916. 

Artfculo 17. "~iadie p'..!ede ser ;::reso por deudas de 

car~cter puranente c1•:il. !;1nguna persor:a podrá hacerse justicia -

?Or s1 r..isma, ni ejercer ·11olencia par:i :.-ec!a::iar su derecho. Los -

tribunales estarAn cxp~ditos p~r~ ad~in:st~ar justicia en los pla

zos y t~r::nr.cs que : l] e la ley, y su s€:.-·:ic io se!"t!. g ra tui to, que-

dando, en consecuenc~. prohibidas las costas Judiciales". 

Cor:1o pode:-:los cbser·:ar er. el pro':'ecto r.:.cncionado Onica

:r.ente se r.:ejoró y aclaró la !"cdacci6n del ar-tículo 17 de la Const_!. 

t.uc:.6n Ce lSSi. Respecto a nuestro obje::o de astudio, se agrega el 

principio de negativa de justicia por ?:-cpia nano, aue es en lo 

q•Je radica la importancia Ce este proyecto . . 
::-.\ Constituci6n ?olit:.ca de los Estados Unidos Mexica-

nos de 1917. 

considerar:ios con\•eniente reproducir integro el Diario

de Debates respecto del articulo que r.os ocupa: 

"En la lBa. Sesión ordinaria celebrada la tarde del 

r.liércoles 20 de dicier.,bre de 1916, se leyó el sigui1.rnt.~ dictarr.cn -

sobre el art!culo 17 del Proyecto de Co:i.stituc16n. 

"DICTA.1.\E!'.'. 

'"A!'t:iculo 17. ~cJ.die puede ser preso por deudas de un -

carácter puramem:e civil. :Hnguna persona podrá hacerse just1cia -

por s1 ~ism3 y ejercer violencia para reclamar su.derecho. Los tri 
bunales estarán expeditos para administrar justic1a en los plazos

y términos que fije l.:i ley y su servicio serj. gratuito, quedando,

~:\ conse::"...:c:;=i.:., ?rohibié:!S las cost:is ··-id!ciales. 
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"En la 19a. Sesión Ordinaria celebrada la tarde del 

jueves 21 de diciembre de 1916 el articulo 17 del Proyecto de Con! 

tituci6n fue aprobado por unanir.:idad" (1) 

oe la lectura anterior ?Odemos observar que el consti

tuyente del 17 no entró en discusi6n respecto a la naturaleza juri 
dica de estos derechos públicos, li~ítándose a aclarar su redac--

ci6n, sin entrar en mayores detalles. 

n) Reforma al Articulo 17 de 1986. 

Por Decreto del 16 de diciembre de 1986 se reformó el

art1culo que nos ocupa. Por la importancia que esto reviste, tran~ 

cribirnos la parte relati\•a de la Exposición de Motivos: 

"El funda~ento filos6fico-jurídico de la función juri! 

diccional a cargo del Estado, se encuentra en la garant1a indivi-

dual contenida en el art!culo 17 constitucional, precepto que de-

manda del individuo la renuncia a h~cerse justicia por mano propia 

y a ejercer violencia para reclamar su d~~echo, pero en reciproci

dad establece la garant!a individual de acceso a la jurisdicción.

V para ello dispone que los tribunales de justicia la i~partirán -

en forma expedita y gratuien. 

"La garantía a la acci6n jurisdiccional est~, pues, e~ 

tablecida en nut"?str~ Constitución en beneficio y protección del i~ 

dividuo, por lo que proponemos enriquecerla y adaptarla al prr:sen

te, conservando los valores establecidos desde el articulo 16 del
Acta Constitutiva de la federación de 182~, ~,. rccogiendo los prin

cipios contenidos en los documentos actuales que atienden a los 

derechos humanos y a sus libertades fundarr.entales. 

"La L~partici6n de justicia que merece el pueblo de 

1. Diario de .De!:atcs del Cca]reso Constitl.:yente. Pericdo Cl:uco. 'l\:ro r, m...,. 31 

y 32. ~ren~Cc la c.1.-:ara de_Pip.:t.a:bs. Yh.ico 1922. 
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M6xico debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tar

d1as na realizan el valor de l~ justicia: debe ser gratuita, para
asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para 
lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las

norrnas; y debe ser honesta, pues al juzgador se confia el destino
de la libertad y patrimonio a)cnos. 

"Los tribun<iles de justicia deben ser independientes, 

para fortalecer en la realidad social el principio de la divisi6n

de poderes y porque la independencia judicial constituye la primer 

garancia de la jcrisdicci6n, establecida no precisamente en inte-

rés del 6rgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues 

sólo cabe esperar JUSticin completa y estricta del juez jerárquic~ 

mente libre, dependiente sólo de la ley. 

"Lü independencia judicial requiere que los ju~ces al ªE. 
tuar ~e h~n de tener otra norma rectora que la ley. La sumisión 

del juez a la ley, le hace independiente de la. voluntad subjetiva

de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, 

cuando ésta propende a la arbitrariedad. 

"A la independencia objetiva se une el conocimiento de -

lo que se hace y la fe en lo que se hace, pues siempre hemos consi 

derado que una verdadera y auténtica independencia judicii:\l, nutre 

en una real toma de conciencia del papel que el juez desempeña en

la aplicaci6n del Derecho. Estas calidades son el cspiritu de la -

autoridad moral del juez, pues la autoridad formal le es conferida 

por la ley. 

"El juez os sfmbolo de la justicia y guardi5n <lel Dere-

cho. Por ello los órganos J•.idicialcs deben integrarse con procedi

mientos de selección que permitan unir al conocimiento del Derecho, 

la vocaci6n, la e~periencia y la honorabilidad da quienes los int~ 

gran. un buen juez no se improvisa, requiere del transcurso de 

años de estudio y práctica ~n los tribunales, para·lograr las apt! 

tudes que permitan la justa aplic:i.ci6n de la ley. 
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"Selección, formaci6n, eficiencia y preparaciOn adecua-

das son, entre otros, los elementos indispensables para el correc

to desempeño de la función jurisdiccional independiente. 

"En cuanto a la estabilidad en el cargo, ~sta proporcio

na a los servidores de la administración de just~cia la seguridad

de que, mientras su conducta sea apegada al Derecho y obre con jus

ticia, gozará de permanencia en su puesto. Sin jueces estables en

el desempeño de su cargo, la independencia en el ejercicio de la -

función, se ve considerablcnente disninuida. 

"Finalmente, al jue:!: debe garantizarse una posición so-

cial digna, propo=cion~ndole bier.est~r econ6~ico que permita su t~ 

tal entrega a su ministerio, sin preocupaciones de otra !ndole. 

Los 6rganos de los poderes judiciales deben con~ar con el apoyo f ! 
nanciero que guarde adecuada relac16n con la importancia del serv! 

cio pGblico que prestan, pues de otra suerte se les in~abilita 

para contribuir al mejcra~iento de la administración de justicia. 

"El nuevo texto del articulo 17 que se propone, perfcc-

ciona y robustece la garantia individual de acceso a la jurisdic-

ci6n, al señalar sus c..:.alidades: Independencia en sus órganos, 

prontitud en sus procesos y rcsolucicncs, que agote las cc.estiones 

planteadas y sea completa, imparcial para que asegure el imperio -

del Derecho y gratuita para afin:iar nuestra vocación democrática"

( ll 

En resllr.icn, el nuevo articulo 17 constitucional es el 

siguiente: 

"Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni 

ejercer violencia para reclamar su derecho. 

l. Eq:osici6n de }btivt>s de la Iniciativa Ce P.cfornas a los Artículos 17, 46, -

115 y 116 CcnstitllCiaiales, ?.8 de octubre de 1986, pags. 4 y ss. 
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"Toda persona tiene derecho a que se le administre just! 

cia por tribunules que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y tGrminos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones

de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

"Las leyes federales y locales establecerán los medios -

necesarios para que se garantice la independencia de los tribuna-

les y la plena ejccuci6n de sus resoluciones. 

"Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter pur1!_ 
mente civil". 



TEXTO DE LOS ARTICULQS ~EIA~1vos 
E~ LAS CONSTITUCIONES 

EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA 

Los legisladores de los Estados de la RepGblica, en su 
gran mayor!a, no establecieron un catálogo de garant!as indivi-

duales tal como lo hace la Constitución Federal, ~nica~ente rec2 

nacen las garantías que dicha Constitución otorga. A manera de_ 

ejemplo transcribimos el siguiente texto Constitucional: 

a) Michoacán 

Articulo lª. "En el Estado de Michoacán de acampo to
dos los individuos gozarán de las garant1as consignadas en la -

Consti tuci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos ast como -

de los demás derechos que otorga esta Constitución y las Leyes -

que de ambas emanen 11
• 

Sin embargo, encontramos dos disposiciones constituci2 

nales que tienen referencia directa con el tema que nos ocupa, -

las cuales reproducirnos a continuación: 

bl oaxaca 

Articulo 11 "Uadie puede ser aprisionado por deudas de 

carácter civil. Ninguna persona podrá hacer justicia por si mi~ 
ma, ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. Los tribu

nales estarán ex?editos para administrar justicia en los plazos_ 

y términos que fije la Ley: su servicio será gratuito quedando -
en consecuencia prohibidas las costas judiciales". 

c) Nuevo León 

Articulo 16 "Nadie puede ser preso ?or deudas de un 

carácter puramente civil. Nadie puede ejercer violencia para 
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reclamar sus derechos~ Los tríbunales estarán expeditos para -
administrar justicia en los plazos y t~nnínos establecidos por -
la Ley. Esta será gratuita, quedando en consecuencia prohibidas 
las castas judiciales". 



~EXTO DE LOS ARTICULOS RELATIVOS 
EN LAS CONSTITUCio:;i:s 

p;- OTROS P~rs~s 

El articulo de la Constitución de 1917 tiene preceptos 

correspondientes en las constituciones de los países que a conti 

nuaci6n se citan: 

a) Bolivia (2-Febrero-1967) 

Articulo 116.- "La administración de justicia es gra-

tuita, no pudiendo gravarse a lo~ litigantes con contribuciones_ 

ajenas al ramo judicial". 

b) Brasil (5-0ctubre-1988) 

Articulo 5.- 11 Todos sáo iguais perante a lei, sem dis

tincóo de quialquer naturale=a, garantindose aes brasileiros e -

aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito 

a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranc3 e a propicdadc, -

nos termos siguientes: 

LX.VII.- "Ntio haver6 prisao civil por d!vida, salvo ado 

responsaver pelo inadirnplemento voluntario e incscusávcl de obri 

gac~o alimenticia e a do dcpositário infiel". 

LXXIV.- ''O Estado prestar~ asistencia jur1dica integral 

e gratuita aes que comprovarem insuficiencia de recursos". 

e) Colombia (5-Agosto-1986) 

Articulo 58.- 1'La justicia es un servicio público de -

cargo de la Nación". 

d) Costa Rica (7-Noviembre-1949) 
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Artículo 38.- 11 Ninguna persona puede ser reducida a -

a prisi6n por deuda". 

Articulo 41.- "Ocurriendo a las leyes, todos han de e!!, 

centrar reparaci6n para las injurias o daños que hayan recibido_ 

en su persona propiedad o intereses morales. Debe hacerles jus
ticia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad 

con las leyes". 

e) cuba (24-Febrero-1976! 

Artículo 121.- "La función de impartir justicia diman3 

del pueblo y es ejercida a nombre de ~ste por el Tribunal supre

mo Popular y los demás tribunales que la ley instruye 11
• 

fl Ecuador (4-Junio-1984) 

Articulo 19.- "Sin perjuicio de otros derechos necesa

rios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se deri 
va de la naturaleza de la persona, el Estado garantiza: 

XVII.- "La libertad y seguridad personales. En cense--

cuencia: 

b) "Ninguna persona podrá sufrir prisi6n ?Or deudas, --
costos, 11 

Artículo 94.- "La administración de justicia es gratui
ta. La corte suprema expedirá la reglamentación correspondiente". 

g) El Salvador (20-Diciembre-1983) 

Art!culo 27.- "Se prohibe la prisi6n po~ deudas, las P! 
nas perpetuas, las infamantes, las prescriptivas y toda especie -

de tormento". 
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Art!culo 181.- •La administración de justicia será gr~ 

h) Guate~la (15-Septierr~re-1965} 

Art1culo ~9.- So hay prisi6n por deudas". 

Art!culo 2~0.- -~3 ~~~inistración de justicia es obli

gatoria, gratuit3 e inCepe~Cien~e de las óe~ás fur.ciones del Es

tado•. 

il Hondur3S tll-Enero-19S2l 

Articulo 70.- Singuna persona podrS hacerse justicia -

por si r.:i.is~a. ni ejerce-r violencia ;r3ra ::-eclar.iar su derecho". 

Ar't1culo 303.- "La potestad de i:':".pa.r't:ir just:.ci.J. t.:r..a.na 

del pueblo y se .'.lC.-::i~is~ra gratoita.7:e:1te en nor:i.bre del Es::ado -

por magistrados y jue=es independientes". 

j} Nic3ragua {9-E~erc-1957) 

Ar~fculo ~1.- ftSadie será detenido por deudas. Este -

prir.cipio no lit:lita los r.~nCatos ~e autoridad judicial co~pcten

te por incu::-.pli::-. .:.e;;to de deberes alir..er.t.:.:-:.cs. Es dct::er de cual 
quier ciudadano nacion3: e ex~~anjero paqar lo que adeu~~·. 

kJ Panawá {ll-Octub~e-1972) 

Art!culo 21. - "~~o hay pris16n, detención o arresto por 

deudas u obligaciones pura::ente civiles". 

Art!cl.!lo 196.- •La adr..inistraci6n de justicia es gra-

tuita, expedita e ininterru..~pida". 
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1) Paraguay (25-Agosto-19671 

Art1culo 64 .- "No se admite la prisi6n por deuda". 

Art1culo 66.- "!-:adie podrá hacerse justicia por si mi! 

mo, ni reclamar su derecho por la violencia; pero se garantiza -
la legitima defensa de la vida, la propiedad y el honor de las -

personas". 

cuencia: 

mi Perú (12-Julio-1979) 

Articulo 2. - ''Toda persona tiene derecho: 

20.- "A la libertad y seguridad rersonales. En canse-

e) 11 No hay prisión por deudas, salvo: 

e) "Mandato judicial por incumplimiento de deberes al! 

mentarías". 

n) República Dominicana (28-Novicmbre-1966) 

Articulo 8.- "Se reconoce como finalidad principal del 
Estado la protección efectiva de los derechos de la persona hum~ 
na y la creación y mantenimiento de los medios que le permitan -
perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de la libertad 

individual y de justicia social, compatible con el orden pOblico, 
el bienestar general y Ce los derechos de todos. Para qnranti-
zar la realización de estos fines se fijan las siguientes normas: 

2.- "La seguridad individual 

"Por tanto: 
a) "No se establecer:i el aprer.iio corpor~l por deuda que 

no proviniere de infracción a las leyes penales", 

ñ) Uruguay (26-0ctubre-19511 
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Articulo 52.- •Nadie podr~ ser privado de su libertad_ 

por deudas•. 

Articulo 254.- "La Justicia serj gratuita para los de

clarados pobres con arreglo a la Ley. En los ~lleitos en que tal 

declaraci6n se hubiere hecho a favor del de.~andante, el de..-nanda

do gozar~ del rnisr.:io beneficio hasta la sentencía definitiva, la_ 

cual lo consolidará si declar:?.. la ligereza C'.llpable Cel dem~ndu!!, 

te en el ejercicio de su acci6~". 

Articulo 255.- "~:o se pcdr.1 iniciar ningún pleito en -

materia civil sin ac~editarse previa~ente gu~ se ha intentado la 

consolidaci6n ante la justicia de paz, sah•o las prescr1pciones_ 

que establece la ley", 

O) Vene:uela (22-Dicie~brc-1961) 

Art!culo 60.- "La libertad y seguridad !?'ersonales son_ 

inviolables, y en consecuencia: 

2º .- ~!~adie podr:'i ser privado de su libertad r-or obliq~ 

ciones cuyo cur.tplimiento na haya sido definido por la ley como d~ 

lito o falta'". 

pi Inglaterra (15-Jun10-1Jl51 

Art!culo 40. - Carta t!agna.. - .. Ho vendcrcr.ios, no rehusLJr~ 

mos. ni retrasare~os a nadie el darccho o la justicin". 

ql Italia 122-Dicier:lbre-19Hi 

Articulo 24.- .. Todos pueden actuar en juicio para la d~ 
fensa de sus intereses y derechos legitimas. 

"La defensa es derecho inviolable en todo estado y gra-
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do de procedimiento. 

"Quedan asegurados a !os no pudientes, mediante insti

tuciones creadas al efecto, los ~edios para actuar y defenderse_ 

ante cualquier jurisdicción. 

"La ley deterninará las condiciones y las modalidades_ 

para la !'.'eparación ¿e les e:-rores judiciales". 

rl República Federal Alemana (23-Mayo-1949) 

Articulo 103.- "Todos tienen el derecho de ser c!dos -

legalwente ante los tribunales". 

s) España (31-0ctubre-1978) 

Articulo 25, f::.-acci6n III.- "La adr.linistraci6n civil -

no podrá i~9oner sanciones que, directa o subsidiariamente, im-

pliquen pri\·aci6n de libertad". 

Ar:::iculo 119.- "La justicia ser.1 gratuita cuando as! -

lo disponga la le~· ~·, en todo caso, respecto de quienes acrediten 

insuficiencia de recursos para litigar". 

Los principios sustentados por el precepto de la Cons

titución Mexicana son, por regla general, acogidos también en -

las leyes fundamentales de otros países. 

El articulo iO de la Constitución de Honduras reproduce 
literalmente el artículo 17 respecto del terna que nos ocupa. 

El derecho a obtener justicia gratuita, que el precep

to mexicano otorga de modo universal, aparece restringido en alg~ 

nas constituciones que s6lo lo conceden ·conforme a.l llamado "ben! 

ficio de pobreza", a las personas menesterosas. Tal sucede en -

las constituciones de Paraguay, Italia y España. Por su parte, -

la Co~stituci6n de Brasil adr."Litc la prisión por deudas ci\'iles, -

cu.:in¿é; <:'l ::o':'ia'!n de ést~~ ~ea ..:-l i:ic:..::-".~li:-:ii('nto de l.:\ oblic:1ci6n 
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de dar alimentos. 

Por último, la Constitución de Italia encomienda a la 

ley secundaria la deter:::inaci6n de las condiciones y rnodalida-

des para la reparación de les errores judic~ales, norma de ele

~ental justicia, digna de ir.:itaci6n. 

Con estas consideraciones, :inali::a=ios el estudio de_ 

los diversos antecedentes históricos, en el plano internacional 

y en el medio ju=!Cico ~exica~o. que han deser.bocado en la pro

hibici6n a la autode!ensa, ade::.:!s de un breve es~o::o de Derecho 

cocparado. A co~tinuaci6n, tratare~os de precisar la naturale

za jurídica del pri~er p!rrafo del art!culo 17 constitucional,_ 

estudiando, en pri:::er t~r.::ino, a las garantfas individuales en_ 

general y lueqo ~ntrare~os al estudio, en concreto, de dicha -

disposición. 



LAS GARANTIAS INDIVIDUALES Y LA ?RO!lIBICION DE LA AUTODEFENSA EN 

LA CONSTITUCION MEXICANA VIGENTE 

l. Las garant1as individuales. 

"El hombre ha nacido libre y, -

sin embargo, por todas partes 

se encuent.ra encadenado". 

Rousseau 

Definíci6n. Evolución his~óric~. ~aturaleza jur1dica. caracterí~ 

ticas y extensión. Objeto. Clasif~cación. 

2. El pri:ne= ptirrafo del articulo 17 constit'.lcional. 

Texto cons~~tucional. Interpretación. ~aturaleza jur1dica, Tras

cendencia jur!dica. 



LbS GMP.A.NTI~S INDIVIDUALES 

a} Definición de garantía individual 

La palabra garantía proviene Cel vocablo anglosaj6n -

"'Warranty"' o •warrantie•, que significa la acción de asegurar, -

prote9er, defender o salvaguardar (to warrantJ, por lo que tiene 

una connotaci6n r.i.uy an:plia. "Garant1a"' equivale, FUes, en su se!! 

tido lato, a "asegura~iento" o "afiar.zaniento"', pudiendo Cenotar 

también "'protecci6n", "respalC:i", "de!:ensa", "sal'laguardia'" o -

.. apoyo". Jurídicamente, el. vocablo y el concepto "garant!..J." st:: -

originaren en el ~erecho ~rivaCo, teniendo en ~l las aceptaciones 

a.puntadas. 

Dice Surgoa que "el concepto' garant!a', en Derecho p~ 

blico, ha signi:icado tipos de seguridades o protecciones en fa

vor de los gobernados dentro de un estado de derecho, es decir,

dcntro de una entidad escructurada jur!dica~cnte, en que la acti 

vidad del gobierno est~ sonetida a normas preestablecidas que -

tienen como base de s~stentaci6n el orden ccnsticucional. De es

ta guisa, se ha estimado, incluso po~ la doctrina, que el princ.!_ 

pio de legalidad, el de divisi6n o separación de poderes, el de

responsabilidad oficial de los funcionarios públicos, etc., son

garant!as jur!dicas estatuidas en beneficio de los gobernados; -

afirmándose tar.i.bién que el mismo conccpco se extiende a los me-

dios o recursos pendientes a hacer efecth·o el ir::pcrio de la ley 

y el derec~o" (1) 

Para ñrnancio Alcorta las garant!as individuales son -

"la realización por escrito de los derechos individuales en el -

cuerpo de preceptos constituti\-"OS del Estado y los que se encuen-

L EUFGJA.. QR!HUEI.).., Ignacio, "!..:is Ga.rant..!as InCiviCua.les", Eilit.orial ~,

H!xico 1984, deci.-:=tava edici6n, pog. 161. 
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tran fuera del alear.ce de les poderes pCiblicos" (1) 

Para Alfonso Noriega son "derechos naturales, inheren-

tes a la perscna hur.iana, gue en virtuó. de la propia naturaleza de 
las cosas, el Estado debe reconocer, respetar y proteger, median

te la creación de ur. orden jur1dico y social, que permita el li-

bre desenvolvimient:c de L:ts personas, cle acuerdo con su propia y

natural \'ocaci6n, .:.ndi vidual y sccial" ( 2} 

Para 5urgoa, la garant~a individual 11 es una relación -

jurídica que se entaUla entre el gobernado, por un lado, y cual-
quier autoridad estatal Ce modo directo e inmediato ~, el Estado -

de manera indirecta o r.1eCiata, por el otro" (3) 

Resumiendo las tcs1s anteriormente e.xpuestas podemos d.!:_ 

finir a las garant!.as inó.i..-iduales corno el medio de protección -

que tienen los gobernados frente a la acci6n del Estado como ente 

soberano, y cuyo objeto de protecci6n son los llamados derechos -

pGtlicos subjct.ivos. 

bJ Evolución his~6rica de las garant!as individuales. 

Sin lugar a duda, nos dice Carpizo. "la primera '.<.:::. que 

en la historia se Cio una.declaración de derechos humanos fue cn

los Estados Unidos de Norteamerica, en el siglo XVIII; sin embar

go encontramos ciertos antccedentt!s, ellos no muy claros pero in

teresa ver c:.uc desde épocas remotas se trat6 de ¿¡segurar un m!ni
mo de derechos. Estos ant:cccécntes, tar.lhi6n, se diferencian de -

las declaraciones~~ dcre~hos del siglo XVIII, porque en los si--

l. A!IDR!A, Jliraneio, "L:ls G.-¡r.intr.as Constitucionales", FGlix L3.jouna r.ditor ,

Suenos Aires lBS!, ¡:ág. i, 

2. 1-.'0RIEGA c;;r..w, Alfonso, "lil !~aturaleLa de las Garantlas Individuales en la

Const.ituci6n de 1917, L1~._¡, M6c:ico 1967, prir.era. edici6n, ¡:ág. 111. 

J. ~\ OP.Dit:UA, !gn.Jcio, "L:ls Garantías Ir.dividuales11
, pág. 166. 
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glos XVIII y posteriores, aunque son victorias de los hombres,- -

no son expedidas por ellos mismos, sino por el rey, y con marcado 
tinte aristocrático" {l). 

La Carta Hagna inglesa de 1215 contiene una serie de li 

mitaciones al poder público. El articulo 48 fue redactado ast: -

"naclie podrá ser arrestado, aprisionado, ni despose!do de sus bi~ 

nes, cost~'Ubres y libertades, sino en virtud del juicio de sus ~~ 

res seqÚn las leyes del país." El precepto establcci6 la garantr..i 

de ser juzgado por sus iguales lo cual trajo consigo una ventaja

inmensa. Se rompió el poder del rey cerno juez y podernos afirmar -
que fue una descentralizac16n del poder judicial. 

En 1394 reinaba en Castilla Don Pedro, qui~n dio el Fu~ 

ro Viejo del misrr.o lugar. El sabor aristocrático del ordenamiento 

es evidente, pero contiene una serie de derechos interesantes. E~ 

te código tiene una preocupación fundamental: reglamentar los de

rechos y obligaciones de los "fijodalgos". Establec1a el derecho

de audiencia: "nin~ún fijodalgo non debe tomar conducto en lo del 

Rey, ni en lo del abadengo, que es tanto corao lo del Rey e si lo

tomaré, aquel a quien lo tomaré debe ser o1do, maguer non venga -

con Merino nin con Jue!J, ni con Mayordomo ••. ) Tar-bién admitió pr~ 
ceptos como los que reconocían el derecho a la vida, a la integri

dad corporal, y a la inviolabilidad del domicilio. 

En 1689, en Inglaterra, se dictó una ley de derechos in 
dividuales. Contiene 13 artículos: libertad Ce conciencia para -

los protestantes, libertad en la elección de los ~iembros del PªE 

lamento, prohibición expresa al rey para realizar actos contra de 

recho, para suspen¿er o dispensar la ejecución de las leyes, emi 

tir moneda u mantener ejércitos dentro de la naci6n en ticrapos de 

paz. 

l. CARPIZO Z.PCGREmR, Jorge, 11 La COOStitucifn t-i!Xicana Ce 1917'', F.ditorial Po
rnía, ~co 1986. sépt.imJ. edici6n, ¡:ág. 141. 
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Sin embargo, la primera vez que se anuncian como decla
raci6n de derechos del hombre, es decir en forma de cat~logo, es

en las Constituciones de las Colonias norteamericanas: las de --

Pennsylvan1a, Maryland y Carolina del Norte de 1776, la de Ver -

mont de 1777, la de Nasachusetts de 1780, la de New Hampshire de-

1783, pero la primera Ce todas las Constituciones norteamericanas 

en la que se incluyó una declaraci6n de derechos, fué la del Est! 

cio da Virginia, cuyo congreso celebro sesiones del 6 de mayo al-

~9 de Junio de 1776. Esta Constituci6n contuvo unpre..."i.'TUilo intit~ 

lado Bill of Rights, y se declaró que estos derechos eran la base 

y fundamento del gobierno. 

Los derechos consagrados por la Constitución de Virgi-

nia fueron: que todos los hof:\bres son libres e iguales y tienen -

derecho al goce de la vida, a la felicidad y a la seguridad; que
e~ el pueblo reside to¿o poder; que la finalidad del gobierno es

e! beneficio coman y deber suyo es proporcionar felicidad y segu

ridad, y si no lo logra, la cor.iunidad tiene derecho de modificar
su gobierno; q·¡_· ningún hombre tiene derecho a recibir privilegios 

exclusivos d.: la comunidad; que los poderes deben funcionar por -

separado; que las elecciones deben ser libres y los hombres tienen 

el derecho de sufragio, siempre y cuando se interesen por la comu

nidad; que la expropiación d~ bienes por utilidad púb~ica 5L_J pu~ 

de llevarse a cabo con el consentimiento del afectado; que todo -

hombre tiene determinadas garantías en los procesos criminales, y

las enumera; que no deben imponerse ni castigos crueles ni fianzas 
da r.1ultas excesivas; qua a nadie se le puede detener si el delito

no esta determinado y basacio en pruebas; que las controversias so

bre propiedad deben ser resueltas por jurado popular; que la libcE 

t.Jd de prcnsu es un basti6n de lu libertad y por ningún motivo se

pucde restringir; que en tiempos de paz no debe existir ej6rcito -

y si lo hubiere dabe estar subordinado al poder civil; que en un -

mismo territorio debe haber un s6lo gobierno y no VaFios; que al -

pueblo s6lo se le asegura su libertad mediante la firme adhesi6n -

a la justicia, la moderaci6n, la templanza, la frugalidad Y la ViE 

tud, r recurriendo frecuentemente a los principios fundamentales,-



122 

y que cada hombre puede libremente escoger su religión. Como - -

clara~ente se ve, la Declaración de Derechos cie Virginia es am-

plia y como ya a&entar.ios tiene el honor de ser la primera en su
género además de guc en ella se basaron directa o indirectamente 
las posteriores declaraciones de derechos. 

El 9 Ce julio de 1789 naci6 en Francia la idea de rcclac 

tar una Constit~ci6n que ter.dr1a corno preambulo una declaración -

de los derechos del hombre y Cel ciudadano. Dos dlas despu6s, - -

Lafayette señal6 la utilidad de una dec~araci6n de derechos:recoE 
darian a los hombres los sentinientos innatos que se tienen gra-

bados en el corazón, y pensó que para amar la libertad, bastaba -

con conocerla. 11) 

La tleclaraci6n francesa, en cierta manera, se inspiro -

en las declaraciones norteamericanas. Catorce veces se aludió a -

ellas en el debate franc~s. 

La Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudad!!_ 

no de 1789 contiene una exposición de r.:otivos; en ella se lee: -

" .•• considerando que la ignoru.ncia, el olvido, el menosprecio de 

los derechos del ho4.bre son las Qnicas causas óe los ~ales publi

cas y de la corrupci6n de los gobiernos, han resuelto exponer en

una declaraci6n sole~~e los Cerechos naturales. inalienables y s~ 

grados del hombre ... " La tesis de esta exposici6n de motivos está. 

inspirada en el fondo por las ideas de Rousscau: el hombre por n~ 

turalcza es bueno. Se creyó, ingenuamente, que con exponer las -
ideas, éstas se cumplirian. Se estaba vi•1icndo la 6poca liberal -

burguesa de marcado tinte individualista. La dcclaraci6n de que -

nos estamos ocupando contiene 17 artfculos: afirrnaci6n de que los 

hombres nacen y viven libres e iguales en derechos, que los dere

chos naturales e imprescriptibles del hombre son: la libertad, la 
propiedad, la seguridaC y la resistencia a la opresión, que la -

soberanía reside esencialmente en la naci6n, que el l!mite de la-
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libercnC individual e~ la libertad de los deoás mierabros de la -

sociedad, que se puede hacer todo lo r.c prohibiCo por la ley, que 
la ley Cebe ser la nisrna para todos, que los hombres s6lo podrán

ser detenidos o procesados en los casos y con las formalidades -

que la ley establece, se ccnsign6 el ~rincipio de que no se puede 

inponer ninguna pena si no existe una ley anteriormente establee! 

da, garar.ti.:6 la libertad de expresi6n, de escritura y de impren

ta, estableció el frinc1pio de que teda hombre debe ser consider~ 

~o ir.ccente ~nsta que se le declare culpable. Se manifestó una -

obligación: contribuir a los gas~os públicos. De ~1ngular irnpor-

tancia es el arc!culo 16, que asentó: ntoda sociedad en la cual -

la gara~t!a de les derechos r.o esté asegurada, ni ~ctcrminada la

separaci6n C.e los pcdercs, carece cie const.ituci6n". Este articulo 

elevó a nivel supreno el principio 6c la div1s16n de poderes, sin 

él la ~aci6n pod!a tener una constitución f1sica: el conjunto dc

rclacionec ~od!a tener una const.tuci6n física: el conjunto de -

relacicnes que neccsariar.cnte se llcv.-ln a cabo en toda comunidad

pero sin poseer un.:! constituci6n jurídica: Les normas que tienen

por objeto asc~·:::ar la libert.ac.1, la libertad para y por la liber

tat.!. ( 1 J 

La Declaración Francesa del 21 Ce junio de 1793, es mu

cho rn~s explícita y generosa que su antecesora. Los rntís ir:.¡. ·~::.an

tes y novedosos preceptos no contenidos en la declaración de 1789 

son: que el fin de la sociedad es la felicidad co~~n, que la ley

dcbe proteger al hor.ilire contra la ~iranía de los gobernantes, que 

naUie puede ser declarado culpable sino dcspu~s Ce haber sido u!

do, que lJ. <.1.plicacién rct:.-ouctiv.1 de L.-:.s leyes es un crimen, quc

el horr.bre no es ~na cosa que pucJa venderse, que el Estado tienc

el deber Ce poner los medios necesarios para que todos reciblm e!!. 

señan=a, que la sobcr~~ía radica en el pueblo, que las funciones

pllblicas no son distinciones ni reconpensas sino deberes. 

l. Cfr. c.;p,przo t·ACGR!XiOR, Jorge, op. cit. ~g. 143. 
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La Declaración de los Derechos Cel Hor..bre, como en - -

otras tancas ideas, se ha interr.acionalizatlc. Varias veces se -

han dado declaraciones con carScter internacional. La idea de -

que el Estado tiene el deber de reconocer a todo hor.~re una se-

ríe de derechos, es idea que no se discute. La organización de -

las ?:aciones t:nidas, reconoce a todo hombre esta serie de dere-

chos. El probler..a es que como en li91 y 1/93, el poder, cuando -

as! lo decide, pasa sobre estos derechos sin que lo detenga la-

reg lamentaci6n jur!dica. 

La mayor prueba, la m.1s objetiva de que no se respetan 

estos derechos, es el estado ele intranquiliC.ad en que vive el -

mundo, es la serie de rno\'irnientos que acaecen en Am6rica, Asia y 

A.frica ccn =elativa frecuencia. 

La Declaración de Derechos Sociales (una de las espe-

cies dentro de los derechos humanos} tiene una história reciente. 

Imposible fu~ en 1789 pensar en limitar la econom1a. Entonces se 

pensaba que tanto para el interés social como para el ir,dividual 

lo mejor era dejar que las fuerzas econ6m:..c,1s se desarrollaran -

libremente. El resurr.en de todas éstas teor1as es la frase: "dejar 

hacer, dejar pasarn. 

Después de nuestra declaración de derecho soci.:ll, la -

Constitución de Weimar de 1919 incluyó entre sus disposiciones -

una declaración de derechos sociales. 

e) Naturaleza jur1dica ele las garantfas individuales. 

Dos posturas, al parecer irreconciliables tratan de e~ 

plicar la naturaleza jur!dica del tema que nos ocupa. Trataremos, 

a continuaci6n de hacer un breve esbo:o de dichas corrientes: 

Positivismo Jur1díco. Podemos resumir las caractcr1sti

cas esenciales de esta doctrina: 

l. La ciencia jurídica debe eliminar toda especulaci6n 
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oetaf 1sica o trascendente j' lir.\itnr el campo de su investigaci6n

al mur.do de los hechos, al raundo e~p1rico. 

2. Los hechos hur.lanos, sociales, crean el derecho, y el 

jurista, debe ante todo ajustarse a la realidad. La investigación 
del jurista es sobre el nedio social, econówico, politice, histó

rico en el cual se presenta deternir.ada situación de derecho. 

3. El derecho se produce en v:.rtuC de un proceso histó

rico; pero ceca el :in o propósito de la regulación Jurídica es -

la seguridad de las condic:.ones C:e la •:ida social el derecho es, -

exclusiva.-::en:c, una acción del po:ier estatal, un r.iandato del po-

¿er Público dirigido a ese fin. 

~. Zl a~ico criterio para ju:gar el valer juridico de -

una nor~a, es su ccnfo.r.nidaó-forr.~l o ~aterial- con otra norma,-

considerada cor:io parad.igr:ia de valores Ji..;ridicos, como ley funda-

mental, que es ordinariamente la Constituc16n. 

5. E~ jerecho positi'.'O es el O.n1co derecho vAlido y de

be consider.: . ..:e cor.,o cicrecho positivo no tnn sólo el estatuido, -

sino tar..bién el derecho efectiva::cntc aplicado. 

6. Respecto C:e los C:erechos del hombre, cl _posit:..·. __ ~o, 

de acuerdo con sus propios postulados cor.s1dera que se trata de -

meras concesiones del ¿erecho positivo, del Estado, que no irapli

can por ningún concepto un derecho subjetivo del gobernado. En -

consecuencia, los preter.didos derechos ;iúblicos subjetivos no son 

sino limitaciones que !:ic i::;:;.::r.c .Jl Est:Jdo con el fin de favorecer 

el libre dcsen•;olvir:ücnto de las act.i·ndades sociales de los indJ:. 

viduos e irapeóir que la de cada uno ¿e ellos estorbe las de lo3 -

der.iás. Son rr.erzis concesior.es :i.el derecho objetivo, del derecho PQ 

sitivo, del poder público. 

Entre las nur.i.erosas críticas que se le hacen a esta co

rrien~e. se dice que el positivisr.,o tiene la virtud negativa de -
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aniquilar en un mundo ideal de f6rmulas y logicisrnos, la realidad 

de la persona hur:ana y el concepto esencial de libertad, inheren

te a su naturaleza. Pero en cambio, deifican el orden coactivo, -

el Estado, el Derecho. Esta Cestrucci6n de la persona y de la li

bertad, ha sido precursora en la teo!"!a i' quiz~ justificaci6n do.!:_ 

trina! en la vida política de los gra~des atentados a la dignidad 

del hombre, corr.et.idos por los regímenes totalitarios. 

Iusnat.uralis:no Diversas posiciones hay dentro de asta -

corriente, pero no es prop6si=o de este trabaJo exarninarlas ex--
~aust..ivament.e, por lo que nos re:eri~os a ella por sus rasgos m~s

generales. 

Señala Garc!a Máynez que "caracteriza a las posiciones

iusnaturalistas el aserto de que el derecho vale y, consecuente-

mente, obliga, no porque lo haya ya creado un legislador humano o 

tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales, sino por-

la bondad o juoticia intrínsecas de su con~enido" ( 1) 

En relaci6n con lo anterior, las garantías individuales 

tienen el carácter de derechos del hombre, ya que el ho~~rc, como 

tal, corno persona hurnana, ti~ne derechos que le son propios fren

te al Estado; derechos que el poder público reconoce y consigna -

en la Constituci6n y que, siendo anteriores al Estado, pueden co~ 

siderarse un tcstir:wnio-consignado en la ley suprema de sus crae_!! 

cías en la libertad individual. 

El carácter pol~m1co de estas posiciones es e:videntc;

ya que implica la negación de que la validez de las normas JUr!di 
cas derive de la observancia de ciertos requisitos del proceso a

trav~s del cual son creadas. Llevado a sus Gltimas consecuencias, 

nos dice Garc!a ~Aynez, "el mencionado enfoque desemboca en la -

tesis de que la regla Ce conducto que para los 6rganos estatales-

l. GUCIA Mi\YNEZ, FrlUardo 11 Positivisno Jur!dico, ~ So::iol6::Jico y Iusna

b.lralis.n, l':~AM, ~~ice 1977, Sc:J'.;r.da e:lici6:1, ~g. 128. 



127 

es ::or::-.alr..~r.t.e vS!.i.;!J. tpor e;.tanar de al;:.:~.l Ce las fuentes recon_2 

cidas co:.ic leg!t:.~s), puede C.J.rece::- de •:alidc= intrínseca y, por 

tanto, de car~c~er jurídico, si lo que ordena a sus dcstin~tarios 

se opone a la :.usticia o .1. las exige!lcias prinordiales que dima-

nan óe otros ·.·3.lcres jur!C.i::os: seguriCad, b.l.en cor..(in, cte. En- -

centrar.os aqu! des C.i::erer.tes criter:.os Ce \'alide: que, en caso-

Ce conflicto, se excluyen :7iUtua~ente. s: el derecho vale porque -

ha si.do C!."eadc de act:erCo cc:i. ciertos requisitos de oráen foroal, 

la circuns~.1.ncia Ce que el c~ntenido Ce sus preceptos no concuer

lie con cie:.-tos anl"'.elcs Ce :us:ic.:..:, jar.~ás ::odrS .l.~\·ocarse, scgO.n

lcs positivistas, pa:-3 ~egar su ~~er:.J. cbligatoria. Y a la inver

sa: si solo es jur!d.:.c.:a la r.or;::~ jus.:a, los preceptos que valgan

fcrmaloent.e, ::ero í:Xi;an •.:na conduc-=a con<t.:-aria a dctcrn.inados V!!, 

lores, ser.in i!l;.'alidos sicr::prc, ~ur-.quc les 6rganos del poder pú-

blico esten en coo.dici.c;:.es C.e ir.:;o::erlos t:'Or la fuer:a" (11 

En nuestra opin16~, siguiendo ~ Eurgca, 13 fuente del -

derecho sub)t?'t.ivo es l.:. ;.Cri.3 ot~ct.ivn, srn l.J cual no puede cx1_:?. 

tir. Lo que ¡:an. el iusn41.turalisr.;.o es un "derecho éel hor.-.bre,para 

nosotros e!O ·:-.a exigencia decntcl6g!c:i. t.:'-=e se traduce en un ideal, 

fincado en .:a naturaleza hu.-nana, y que ¿ebe cr!.s't.al¡z.:ir en su re

conocir.úento :ur1dico nor:=:ativo, si el crden de derecho objctivo

prctenC:e adec: .. iar~c a esa naturaleza (:) 

Cae~ ya habia~os reanifestado en el apartado primero de

<=stc capitule, cor.siderapos que las 11<1r-::adas garantías individua

les Qnicament.e son los medios de ascgura~icnto ~ue el Estado oto~ 

ga a los gobernados Fara la protección de sus derechos públicos-

subjet~ vos; en otras valabras, las garantías ir.üiv1dualcs se raa-

nifiest.an cor.o una defensa, el~vada al rango constitucional, quc

le asegura al gobernado un ~inirno de derechos sobre los cuales el 

Estado esta cbligaC:o a respetar y prot.ugt::r. 

l. G.:.J\'CIA t-'Jü1,LZ, td'..iarrio, cp. cit., p:íg. 128. 

:. BURXJ;'\ ORnit"EI.A, Ignacio, "~s Garantías In:iividuales", pS.g. 178. 
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e) Caracter1sticas y extensiOn 

En su conjunto las garant1as individuales tienen irnpl1-
citar.iente estas caracter!sticas: (1) 

En primer lugar, son unilaterales, por cuanto est&n e~-

clusivamente a cargo del poder p~blico, a t=avás de sus distintos_ 
órganos y dependencias que desarrollan las :unciones gubernativas; 
el poder pQblico que las instituy6, dice Bazdresch, nes el Qnico -

que debe responder de su efectividad y, por tanto, es el O.nico 

obligado, corno sujeto pasivo de la garant1a, a hacerla respetar 
para que los derechos del ho~~re, en sus distintas nanifestaciones, 

queden a salvo de la inobservancia total o parcial de la ley; en -
tanto que las personas no tienen que hace: atsolutar..ente nada paro. 

que sus derechos sean respetados por las autoridades, basta que su 
actuaci6n no traspase el marco establecido para cada garantía en -

la Constituci6n; corno se ve, no hay obligación mas que de parte 

de la autoridad" 12) 

La segunda caracter!stica de las garant1as es que son 

irrenunciables; no ¡::uede renunciarse al derecho de disfrutarlas, -
y afin en ciertos casos, el art!culo quinto de la Constitución pro
hibe expresamente el pacto en que se exprese tal renuncia. Sin 

erohargo, es licito que el afectado por alguna violación de sus 

derechos, en un caso concreto se abstenga, de hecho, de invocar la 
garantia violada y de pedir el consiguiente amparo, y aOn cabe que 
expresamente r..a:'lifieste su conformidad o consentimiento con el 
acto violatorio, por supuesto, sierr.pre que ese consent.i:~.icnt~ no -
est~ viciado, ya que el siste~~ instituido en la Constitución re-
quiere la lcci6n directa, i.1.anifiesti'! y expresa del individuo afec
tado por una violaci6n determinada, para que la garantía relativa_ 

l. Cfr. FAZDRESCH, Luis, "Garantías Ccnstitu::iooales", Editorial Trillas, Méxi
co 1983, tercera edicif:n, p:íg. 31. 

2. r.AZO?.ES:H, Luis, op. cit., p.....,.q. 32. 
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pueda ser efectiva¡ esto es, el control mexicano de las garant1as 

no es oficioso sino a pecic16n de parte, y el que calla y consie!l 

te no padece inJuria, seqún un antiguo adagio jur1dico. 

La tercera característica es que las garantías indivi-

duales son perrr.anentes, cono atributo i~pl!cito del derecho pro-

tegido, pues mient=as ese derecho existe, cuenta con la garantías 

corno un derecho latente o en FOte~cia, listo para accionar en ca

so de afectación de dicho derecho, o sea, que la garantía se ac-

tualiza o nan1f iesta cuando ocurre un acto de autoridad que 

prescinde de las linitaciones irapuestas por la soberan1a al ejer

cicio de las :unciones públicas, corr.o un valladar originario e 

imperioso de la act~ación de las autoridades en su relaci6n con -

los gobernados. 

La cuarta característica es que son generales, porque -

entre nosotros prot:egen a todo ser humano. 

La quinta característica consiste en que son suprema:J, -

porque las tiene instituidas nuestra Constituci6n, que es nuestra 

!l".áxirna ley y, ¡.;or t.nnto, tienen la preeminencia definida en el 

artículo 133 de la misma. 

Además, son también inmutables, tal y como est5n insti

tuidas en la Constituci6n as! deben observarse, no pueden ser 

variadas ni alteradas, en ~5s ni menos por una ley secundaria, ni 

federal ni estatal, pues sería necesaria una reforma constitucio

nal con los requisitos del artículo 135, para alterar su conteni

do o alcance. Particularmente, el articulo 15 prohibe los conve-

nios o tratados que alteren las garantías establecidas en la Con~ 

tituci6nª Tanpoco las personas pueden factar modalidades especia

les de las garantías, y aunque las pactaran, de hecho no serían -

jurídicamente aceptables, no tendrían \'alor ante la ley ni ante -

los tribunales, porque si bien las personas son los sujetos pro-

tegidos o beneficiados por las garant!as, ~stas no provienen de -

una decisi6n de las pr1:ii:1as pe?'"!jonas~ sino dl! l.i dec!ar.l'Ci6ri de -
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la sociedad que las instituyó y, por tanto, son efectivas, precisa 

Y terminantemente, de la manera y con el alcance definido un su 
misma instituciOn, aCe~ás, corresponCen !ntegra~cnte al Derecho 

pdblico, que no est§ sujeto a decisión de particulares, y por Glt! 

mo, constituyen, parte esencial del orden jurídico constitucional, 
que interesa directamente a la sociedad y cuyo mantenimiento es 
for:oso para los individuos, en beneficio de la co~unidad. 

La extensión de las garantías en su contenido intr1nseCo 
no es absoluta, están limitadas por las modalidades y las restriE 

cienes que los preceptos constitucionales que las instituyen espe
cifican por raz6n del orden público y de la conveniencia social, -
y por una evoluci6n de nuestro derecho, su titularidad se extienda, 

no unicamente a las personas físicas, ni comprende tan solo a los
mexicanos, pues las garantías protegen también a las personas mor~ 
lea y a todo aquél que est€ dentro de la RepCiblica Mexicana, aun-

que sea transitoriamente, y aGn m~s, se extienden a las personas -
que están fuera de nuestro territorio, pero recienten alguna le -

si6n de su interés jur!dico por la actuací6n de una autoridad me -
xicana. 

Particularmente, las garantías protegen tarabíén a las 
personas de Derecho público: la federaci6n, los estados, los muni
cipios, en cuanto atañe a sus intereses patrimoniales, as! como a
las personas morales administrativas de nueva creación, como los -
organismos descentralizados, y a las de Derecho laboral, como los
sindicatos y las asociaciones patronales con personalidad jur1díca, 
las cámaras de comercio, las industriales, etc. 

La consagraci6n de las garantías fundamentales a las que 
nos estamos refiriendo, constituye un avance importante en la evo

luci6n humana, de tal manera que, corno dice Heller, ºes una reali

dad pol~tíca de máxima importancia prSctica el que la organización 
de.1:ocrática tlel Estado de Derecho, con su dívisi6n de poderes y 

garantías de los derechos fundamentales, limiten eficazmente el p~ 

der político de los dirigentes mediante preceptos constituciona 

les, asegurando a todos los miembros del rueblo del Estado sin 
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excepci6n una suma, muy variable, ciertamente, en la realidad, de 

~libertades', es decir, de pocler social y pol1tico" (1) 

el Objeto 

Las garantías est~n consagradas e ins~ituidas para pro

teger el ejercicio de los derechos públicos subjetivos. Al estu-

dio <le ellos nos avocaremos en este inciso. 

Indica Burqoa que "ciicha potestad es un derecho, esto-

es, tiene el calificativo <le jurídica, porque se impone al Estado 

y a sus autoridades, o sea, porq-.;c estcs sujetos pasivos de la r~ 

laci6n que implica la garant1a inQivió~al están obligados a res-

petar su contenido, el cual se constituye por las prerrogativas -

fundamen~ales del ser h¡;,¡;¡3no. En este se~tido, la potestad del -

gobern3do de exigir a las autoridades estatales y, por ende, al -

Estado, el rr.encionado respeto, la indica¿a observancia, no es un

mero hecho o U:1a sirr.ple posibilidad de actuar del titular O.e la -

garanc1a inrl.:.·:l.dual cuyo cumplimiento o acatamiento podrían elu-

dirse. Por ·~l contrario, G.icha fOtestatl prevalece contra la volu.!! 
tad estatal expresa¿a por conducto de las autoridades, la cual d~ 

be acatar las exigencias, los imperativos de acuerdo con aquélla, 

por estar sometida obligatoriamente. 

"En segundo lugar, la potestad de referencia es un der!:_ 

cho subjetivo, porque implica una facultad que la ley otorga al -
sujeto activo para reclamar al sujeto pasivo determinadas exigen

cias, ciertas obligaciones. 

"Por último, la multicitada potestad es un derecho subj~ 

tivo pOblico, porque se hace valer frente a un sujeto pasivo de e! 

ta 1ndolc, corr.o son las autoridades estatales y el Estado mis¡.¡o,t>e 

l. HEL!.l::R, HetT.UI1Il, "Teoría del Estado", Fondo cie CUltura Eco~ica, ?-~ico- -

1983, r.avcna reir.presiOO., fdg. 266. 
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gl'.in ya qued6 expresado anteriormente" (l} 

fl Clasif icaci6n 

El actual texto constitucional mexicano, al igual que -

sus precedentes y en general las constituciones modernas, no jerar

quizan y ordenan con m~todo riguroso las garantías que en ella se -

reconocen. Comunrnente, en las disposiciones constitucionales corre~ 
pendientes, o se agrupan las garantías bajo rubros tradicionales, -

o, como ocurre en nuestra Constitución vigente, ni siquiera apare-

cen esas guias, sino que se mencionan los derechos funcia~entales -

practicamente en desorden. 

Inclusive en el texto de nuestra Constituci(m, en un mi~ 

rno articulo se mencionan temas que se antojan distanciados unos de

otros, o muy relativamente relacionados, dentro del Capitulo I, del 

Tí.tulo Primero. 

Llega a observarse, por Gltirno, que fuera del Capitulo -

que expresamente se ha apartado para enumerar las garantias indivi

duales, existen disposiciones que estrictamente deberían pertenecer 

a ~l, porque contiene verdaderas garantías individuales; o bien··-

otras que deber1an arrojarse fuera del Capítulo nencionado, porque

corresponden a disposiciones generales incorrectamente enmarcadas -

en dicho lugar. 

Pero importa aan mSs subrayar que una garant1a, colocada 

fuera de su contexto natural, frecuentemente resulta difícil de caE 

tar en su esp1ritu y en su motivaci6n, precisamente por carecerse -

de un entrelace 16gico y una secuencia intencionada que pondrían de 

manifiesto la libertad o el valor protegidos, su extensi6n y las li 
mitaciones totales que para esa garantía ordena el legislador. 

l. BU"Jm'\ ORlllllEIA, Ignacio, "ws Garantias Individuales", págs. 178 y 179. 



133 

La obligación estatal que surge de la relación jurídica 
en que se traduce la garantía individual puede consistir desde el 
punto de vista formal en un no hacer o abstenci6n (negativa) , o -

en un hacer (pasivo) en favor del gobernado por parta de la auto

ridad estatal. En vista de esto, poderaos clasificar, ¿n primera -
instancia, las garantías individuales en materiales y formales. 

l. Garantías materiales 

Los sujetos pasivos (Estado y autoridades estatales) ~ 

sumen obligaciones de no hacer o de abstención. 

2. Garantías formales 

Las obligaciones correlativas a los derechos pdblicos

subjetivos correspondientes son de hacer, o sea, positivas. 

El ~4estro Burgoa indica que, además, se pueden clasi

ficar a las garantias indi\.·iduales desde el punto de vista "del -
contenido del derecho subjetivo pCiblico que para el gobernado se

derivan de la ~elación jur1dica en que se manifiestan las garan--

t!üs individt.:.1lcs 11 
( 1) 

En otras palabras esta clasificación se refiere a las -

prestaciones que el agente pasivo de la relación jurídica en cues
tión puede exigir al obligado por ella. De tal manera, las garan -

tías individuales pueden ser: 

1. Garantías de iguald.Jd 

Indica Burgoa que "la igualdad como garant!a individual 

tiene como centro de imputación al ser humano en cuanto tal, es -

decir, en su implicación de persona" (2) 

l. 5UJGJA ORIHUEIA, Ignacio, "Las Gurantías Individuales", pSg. 193 
2. BUKDt\. ORIHUEIA, Ignacio, 11!.&ls Garantías Individuales". pi'g. 253 
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2. Garantias de libertad 

Señala Castro que "se refieren a la libertad personal,

ª la libertad de acci6n, a la libertad de ideología y a la liber--

tad econ6mica 11 
( 1) 

3. Garantías de propiedad 

Burgoa establece que, en este sentido, "la propiedad -

privada se erige en el contenido de una potestad jur1dica, fruto -

de una relaci6n existente entre el gobernado, por un lado, y el 

Estado y sus autoridades por el otro, consistente en exigir de la

entidad política y de sus órganos autoritarios su respeto y obser
vancia" (2) 

4. Garantías de seguridad jur1dica 

Señala el mismo autor que ~stas se traducen en "el con

junto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstan-

cias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal au

toritaria para generar una afectación válida de diferente 1ndole -

en la esfera del gobernado, integrada por el suomurn de sus dere -

chos subjetivos" (3} 

En relaci6n con lo anterior, podemos indicar que el ar

t!culo 17 constitucional contiene garantias de carácter formal, en 
virtud de que impone al Estado diversas obligaciones positivas, es 

decir, la impartici6n de justicia, su gratuidad, etc. 

Además, encierra garantías de seguridad jur1dica que se 

1. CA.S'IR), JUvent.i.oc> V., "GJ.rantías y A.nµ.1.ro", lli..itorial Pc:Jrrtla, ~ico 1989 ,

sexta edici!Sn, ¡>1g. 31. 

2~ s..m::;cA ORDIUElA, Ignacio, 11.tas Garanbas tndividu.tles 11
, p:1g. 456 

3. SVRCn\ ORIHUEIA, Ignacio, 111.as Garant.ias Individuales", fc1g. 495 
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craducen en un Cerec:.o pé.blico subjetivo individual prcpiat'lente d_! 

c~o, en ur. iI::i.pedin:ento o prohibición iz:puese.o a los gobernados y -

en ur:a cb!igaci6n establecida para las autoridades judiciales. 

Tratare:Jos je anali=ar con r...ayor profundid3d las carac

teristicas del párra:c pri~ero del art1c~lo 17 constitucional en -

los renglo:ies s:.gu:.er:.tes. 



a) Texto canstitucicn3l 

"Vinguna pe!'sana po<ir:i hacerse justicia por s! misr:ia,

ni ejercer violencia ~ara reclar.:~r su derecho. 

"ToCa Fe::scna ~iene Cerecho a que se le ad~ir.istrc jus

-cícia por t::ibu!\ales que estar.:.:1 e:-:;-e¿itos p.J.ra i::rp:irtirla en los

plazos y tl?::-ninos qce ::i3en lJ.s :.cyes, e:::.:::.endo s-.:.s resoluciones

de manera prcnta, cc;:-.plct.:! e :.r.:parcial. Su serv;.cio será gratuito, 

quedando, en consec·Jencia, prch.:.i;id:i.s !.as costas judicial.es. 

"Las leyes federales y lo.:-.1.::.es .::s~:;.blc-cerán ios raedios

necesarios ~ara que se g.J.ran~~cü l~ in¿cp¿~de~cia de los tribuna-

les y la plena c:ccuc~6:1 Ue s~s rcso:uc~cnes. 

"Nadie pueC.c ser .1pris:.cr...1do po:- 6.:-'.ldas de c.:ir.:'ictcr 

pura.roer.te civil". 

b) Interprct3.ción grar.:atical 

Vamos a ccwen=ar el estudio del precepto que nos ccupa

atendiendc al criterio grarr~t.ical de intcrpretaci6n, es decir, de

acuerdo a lo que la letr.:i de la ley dice. 

Al reEc.::irsc la dispos1c16n t..::;:;:..1 :!e nuestro estudio a -

"ninguna persona", sin lug.:i::: .:i. dt:das aba!'C.:1 t:int.o .::i. le$ hc::-.brl!s, -

personas físicas, CC::\O a las ll.:i:".'13.Ó.15 personas rr.or~les e colcct:i

vas. De tal r..ancra, :-:os dice '.'.~=qt.:c= ñ.rr. . .:.n10, q....:e .. .:il decirse 

1 ninguna persona 1 se est5. re::..ricndo ncgati.'.'ar..e:-tte, a toéJ.s las 

e..xistentes y co:r.::; las r.c:-ales, aún cuando act'.!an por r.tedio de hor:i.

bres, tienen por creaci6n ee la ley , una personali<la<l ?ropi3, 

distinta a las de sus ~l.er:".bros, asi co:r.o sustantividad :· capacicfad 

p~ra adquirir de::echcs que p·;cden ser ejercitados y para cont::-acr-
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obligaciones Ce forzoso curnpliniento, deben por ello asimilarse -

a las personas físicas, cowo gobernados susceptibles de ser afec

tados en su esfera jurídica de libertaC por actos Ce autoridad y 

aplicárseles a a~~as el mismo régi.rnen legal en cuanto su natura-

leza lo perr.:ite" (1). 

El té:rr.11no "justicia por si r.'llsrno" que utiliza nuestro 

legislador, no nos parece r..uy adecuado para limitar el cawpo de -

la autodefensa. Al hablar c!e ., justicia por si misma" parece refe

rirse cás bien a la soluci6n unipersonal denominada suicidio que

al codo de resolver conflictos r.:otu proprio. 

¿ Qué debe entenderse por "eJercicio de la violencia 11 ? 

Consideraroos que al utilizar esta denorn1naci6rt, debe comprenderse 

en ellas tanto a la '.'iolencia f1sica cc::-.o a la viole:i.cia moral, .:i 

las cuales el legislador er. materia civil ha definido de la si--

gtaentc r.;u.acra: 

Ar~1culo 1819 Código Civil "Hay violencia cuando se em

plea fuerza f!.:"ica o amenazas c;ue impor:.cn peligro de perder la -

vida, la ho:;:.·a, la libertad, la salud o una parte considerable de 

los bienes del contratante, de su c6ny~9e, de sus ascendientes, de 

sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segun

do grado". 

Respecto al r:'lisrno tc:r:.a, el legislador en mat1 ··ia penal, 

en el caso particular de los delitos patrimoniales, ha fin ido a 

la violencia de la siguiente rr.anera: 

l. VA1f;}JF:i. AR-:lliIO, Podrigo, "El Artlculo 17 C<nstitllci.onal l' la Adrainistraci6n 

de Justic~'", ?-~ico 1955, tesis profcsialal, t.NA.'-!, píg. 38 
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Articulo 373 C6digo Penal "La violencia a las personas
se distingue en física y rno=al. 

"Se entiende por violencia física en el robo la fuerza
material que para cometerlo se hace a una persona. 

"Hay violencia moral: cuando el laC:r6n amaga o amenaza

ª una persona con un ~al grave, presente o inr.i.eCiato, capaz de in
cimidarlo" 

La expresi6n "recla:r.ar su derec~o'' que utiliza la Cons

tituci6n la considerar.tos WUj' vaga, por lo que da lugar a mÚl tiple!, 

consideraciones. Creen:os que al referirse al ~eclamo del derecho -

se comprenden todas aquellas situaciones en que se defienCe el -

derecho que ya tenemos, como aquellas en las q.!e_ en el eJercicio de 

éste o en la bQsqueda de recuperarlo, se sac~ifica un interés aje

no sin la correspondiente declaración judicial. 

De la interpretaci6n literal del p~rrafo que nos ocupa, 

se desprende que no da lugar esta disposición a ninguna excepción, 

ya que está redactado en t6n:11nos tan absolutos que los casos de 

naturaleza excepcional parecen estar vedados de la citada determi
nación. 

cJ :;aturaleza jurídica 

Para tratar de explicar la naturaleza jur1dica del pri

mer párrafo del articulo 17 constitucional se han emitido diversas 

opiniones, las que trataremos de resurair en los siguientes t6r---

minos: 

1.- Aquéllos que opinan que se trata de una garantía -

individual por sí sola. 

Esta posici6n es sotenida por .Mantilla l~olina. Conside

ra este autor que el artf~ulo 17 constitucional, en su primer p~-

rrafo, contiene una garant1a individual por sí misma, traduciéndo-
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se €sta en la obligaci6n que tiene el poder legislativo de no dic

tar non::as que perr.iit.an el ejercicio de la auto3ust1c1a. De t.31 m~ 

nera, indica el autcr cit.ido; .. cua:¡Qo la Constitución prohibe que

las personas se hagan justicia por si ::usmas, prohibe que se die-

ten leyes que señalen al propio ti.tular del derecho •:iolado, como

la persona que ha de lr.:poner la sanc:.6n correspcndiente, o lo que 

es lo rdsr.io, prohibe que la ley er.:.ja al ofendido en 6rgano del -

Estado, con lo cual le prohibe que haga uso de la fuerza (\'iolen

cial para hacer Yaler su derecho" tll 

En relac::..6:1 con le anterior, el :::.isr..o autor cons1Cera-

que si es posible pro;:;over a::paro señalando como concepto ¿e vio

laci6n la t.ransgres:.ón que se realice del art1c~lo constituc:onal 

al que h3cer.:os re!erenc~a. 

;.. esta tesis parece aC.t.erirse el legislador rr.exicano. -

!:::sto nos los hace supor.er !.a redacción de la E.xposici6n de !'-:ot.ivos 

a la Iniciativa de Reiorna a t!Ste articulo c:i;c presentó al Co::greso 

de la Uni6n el Ejecutivo Federal, el 28 de oct.ub:-e de 1986, que a

la letra dice: 1 2) 

".Sl !undar:er.to :ilos6f:.co jur!.dico de la función JUris

Ciccional a cargo del Estaco, se encuentra en la garant!a inCi.vi-

dual cor.tenida en el art!cc.lo 1 i constitucional, precepto -~. ..:c-

r.:anda del individuo a no hacerse justicia por mano propia y a eje!, 

cer violencia para recla~ar su derecho, pero en reciprocidad esta

blece la garant!a individu.:il de acceso a la jurisdicción y para -

.::llo dis;:c::c ~:..:.e !.e::: tr:.!:::.;:..J.lcs c!ü :t!sticia L:i ir.-.part.irán en forma 

expedita y gr~tuita~. 

Crítica a esta posici6r.. 

El naes~ro Burgoa, en t~rminos que nos parecen a¿ccua--

l. l-í-1.."TIUA Z.OLlHA, Pobe....""t.C L., "SCbre el A....-tlculo 17 Con.stio..x:i.onal", Revista 
de la Facultad de Ce-""eeho, Ter.o VIII, jul-c.ic. 1958, No. 31-32, t.Nt\.'-t, ~.154. 

2. Exp:isici(:n Ce H:><;..ivos a la Iniciativa de P.efc=o a los Artículos 17,46,115 y 
116 c!e la Ccnstit:ucié:i Pol!tica de les E.U.K. 26 <le cctubre de D86. 
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dos, señala los defectos de la anterior posición: 

"La si~ple lectura del articulo 17 constitucional nos -

3dvierte que la i~posibilidad de hacerse justicia por sí mismo y -

de ejercer violencia f:ara reclarr.ar ;.ir: derecho no implica de ningu

:ta r.ianera en derecho, sino ur:.a obl ig.lc i6n negativa, es decir, de -

no hacer o Ce abstenerse de ~acer. Esta conclusión nos parece tan

:lara que no accrta~os .::. co~prcnder p-rqu~ Mantilla ~~lina sostie

:ie lo cont!'.'ario, o sea, que ta.l oblig.:i.ció:-i es un derecho, ase\'era

,:16n que por sf ;-:¡isma vicla el µri:icip10 16:;1co de no ccncradic--

=i6n" (1) 

2.- Acu6Jlos que consideran que Gn1c~~ente se trata de

·.,;na prohibicil-n ccnsti t:..1cicnal .:i cargo Ce los gobern.::.dos. 

,'\ esta tesis se adhi~rc la n:aycri.:l de la doctrina. y po

ci.er.:os señalar co;,,o las opiniones ::i.S.s repres(!ntil ti vas las de Burgoa, 

José Maria Lozano, P.o:1t:..cl y Duartc, Rodrigue:. y ?.odrfgue:., del 

Castillo Velazco, etc. 

Sostienen estos autores que la ¿1~?osici6n constitucio

:ial en refercnc:..:J sefial3 dos ?rohibici.ones h.:.ci.3. los got:ernado.s; -

"no hacerse JUSti.ci.a por propia ~ano'' y ''no eJcrccr v:olenci.a para 

reclaoar su derecho". De tal r.:.ar.cr.:i, ,;,_ndica nurgoa, "la prevención 

constituciona~. de que tratarnos, e~ realidad no s¿lo no establece -

para el gobernado ningún derecho st;bJctivo n.t para el Estado y sus 

autoridades una obligac.;.6:i correl3t:..va, sino que i.r.ipone al sujeta

dos deberes negativos" (2) 

Dice Luis B.:i=tlrcsch que el articulo 17 constituc!on~l -

l. I3UiO:'.r\ ORIHL'Eú·\, Ignacio, "Las Garantí..'.ls L'1d.ividu.:llcs", p.lg. 625. 

2. BU10:)i; ORn!U'EI.t\, Ignacio, "DicciCTlario de Derecho Coostitucicnal, Glr.:mtías

y An::paro", Editorial Porrua, !>~.lxi~ 1989, ~t<JU.~ edicifu, µÍg. 60. 
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expresar.1.ent.e prohibe las ac-:.1•:idades de los particulares ten

dientes a que prevalezca su derecto frer.te al otro, sin la inter-

venci6n de les tribunales; nadie FUede hacerse justicia por su 

propia r..ano, y por tanto, todos los individuos deben someter a la

decisi6n de los tribunales la certeza, la efectividad y el alcance 

de sus derechos en conflicto, a fin de que el obligado sea compel! 

do a cllr.1plir por un órgano jur1sd1ccional y no personalmente por -

su contrario" (l) 

En reswr~n, los seguiCcres de esta ~osici6n, sostienen

que el precepto que nos ocupa no contiene garantias individuales,

puesto que sola~ente i~por.e una ¿oble prohibición a los gobernados 

y no les at:!'ibuye ni::.gan derecho en virtt.:.d C.el cual puedan exigir

el curr.plirniento de una obligaci6:1, positiva o negativa, por part.e

del Estüdo y sus a1.;toridades. 

J.- Aquéllos que consideran que esta disposici6n consti 

tuye, en conjunto ccn el resto del articulo señalado, una garantía 

individual. 

Co;,o defensores de esta tesis podemos señalar a Eduardo 

Ruiz y a Juventino V. Castro. 

Señalan estos autores que el primer p~rrafo del articu

lo 17 constitucional constituye una garantia para el gobernado 

cuando ésta se considera en conjunto con el llamado "derecho a la
jurisdicci6n11, al cual se refieren los renglones siguientes del 

articulo en cuesti6n. 

Eduardo Ruiz indica que " ••. forman un solo pensamiento 

que bien pudiera enunciarse, diciendo, 'que nadie puede ejercer 

violencia para reclamar su derecho, pues los tribunales estar~n 

l. 8-\ZDP.ESCH, Luis, op. cit., pag. 167. 
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siempre expeditos para administrar justicia'" (1) 

Castro afirma qce "lo dispuesto por el art!culo 17 en 

el sentido de que ninguna persona podr~ hacerse justicia por s1 

misr..a, ni ejercer violencia para recla~ar su derecho, seguida de 

la declaraci6n de que los tribunales estarán expeditos para adrni-

nistrar justicia, en su integridad conforr.a una garantía indivi--

dual del orden jcr1dico independiente~ente de la defectuosa redac

ción de dicha disposici6n que podr!a llevarlo a una conclusi6n co~ 

traria en un e.xar.:en superfic:..al de ella" (2} 

Opini6r. perscr.al. 

~esotros considera::;os, del aná'.lisis que \'enimos reali-

zando, que el párrafo en cuestión Unicamente establece obligacio-

nes de no hacer a cargo de los gobe=nados. 

No podemos negar que dicha disposici6~ es corolario 16-

gico de los párrafos siguientes del articulo 17, pe=o no por ello

pode;:.os darle el carácter de una garant1a individual a este inciso, 

ya que hemos señal~do q'Je el eJerc:.cio de una garant!a conlleva la 
posibilidad de exigir detem.inada conducta .:i.i Estado, y, en el te

ma que tratarnos, dicha ¡;osibilidad no se ~anifiesta. En otras palE 

bras, si estuvierarnos hablando de una ga~ant1a propianentc dicha,

¿ qué conducta podernos exigirle al'Estado ? Evidentemente ninguna. 

d) Trascendencia jurídica de la prohibición a la auto--

dc!c::lsa 

Respecto a la validez de que la prohibición a la autod~ 

1. Fl.JIZ, Eduardo, "Ce.-.-echo Ccnstitucicnal", U~M, !-'.é:dco 1978, prir.cra reirrp~ 

sífu, pág. 93. 

2. CASTR), Juve.'1.t.ir.o V., "Ga.rant..ias i" h-rp.no", EC.itor.ial Porrfu, ?~co 1989,

sext:a edición, ¡Úg. 187. 
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143 

A ella se adhiere gran parte de la doctrina sue estu--

diarnos. Indica que es acertada la inclusi6n de esta disposición en 
el texto constitucional en virtud de que constituye "un principio

clar1sir.lo de conservaci6n de la sociedad" (lJ 

2.- La que niega su i~portancia. 

Tesis sostenida por Nonticl::_:Duarte. Señala este autor -

~ue la inclusión en l~ Co~scitución ¿~ las prohibiciones a las que 

hemos hecho rcferenc~a no tiene razón de ser, ya que al organizar

e! Estado la admin1straciO~ de justicia, reservándose para s1 di-

cha función, i::1pl1cit.ar:1ente esta negando a los particulares el 

ejercicio de ella de tal :::anera C!Ue "no hubo neCesidad de consig-

nar este principio en la Ccnstituci6n, pues ninguna sociedad me--

dianamente constit~Ida pue¿e dejar abierta la puerta para que el -

individuo pueCa !'lacerse justicia por su propia mano" (2) 

Estamos de acuerdo con lo Cicho por Montiel en el sent! 

do de que no tuvo mayor trascendencia el incluir semejante dispos!, 

ci6n en el texto constitucional, ya que al reservar el Estado el -

ejercicio de la impartici6n de justicia, a contrario scnsu est~ 

\"edando el acceso a los particulares a realizar dicha funci6n, ne

gando, de tal rr.anei.·a, a la autodefensa. 

e) Jurisprudenc1a y tesis relacionadas. 

La Supre:na. Corte de Ju::;ticia de la Nación, en diversas-

l. ct\STlll.O VErAZCO, José María del, "Ap.mtes ¡:ara el Estudio del terecho Cons

titu::icnal f.!exicana:· Canisi61 Naciooal Editorial, Ml'i'<ico 1976, ¡:ag. 53. 

2. Ml~"I'IEI. Y ruARrE:, Isidro, "Estu:lios sobre Garantías Ind.ivic!uales", F.d.itorial 

Forrtla, México 1983, cuarta cdi.ciOO, p{g. 401. 
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resoluciones, ha utilizado el ~rrafo que nos ocupa del articulo -
17 constitucional para dirir.:ir diversas cuestiones q;Je a ella han

sido Flanteadas. Entre las m~s impor~antes señalarnos las siguien-

tes: 

DEFE!;SA DEL Hm;oR cor~o EXCLUYE!'iTE DE RES?ONSABILIDAD. -

Para que opere la excluyente de resFcnsabilidad relativa a la de-

:ensa Cel honor, es requisito indispensable que los actos que lo -

ccr.:.pror:.eten sca:i. de r:..gurosa ac-::ualiC..J.d j. susceptibles de ser evi

tados, porque reconocer el derecho de causar dallo Fºr o:ensas pre

t6ritas, equivale a tanto C0:7:0 contrariar la norr.ia de que nadie 

;ueCe hacerse jus~1ci~ FOr su propia =.a~c. 

Sépt:.wa Epoca. Tor.:o \", pág. 31. .:'v:!paro Directo 9051/68. 

:·lanuel Alcala Ro:r.ero. 8 de r:iayc de 1969. 5 votos. 

COSTUMBRE COXTRA?.I.; A DERECHO. ~lo son Ce to~.arse en CO!!_ 

sideraci6n los argu.':'ler:.tos que se invoquen por lo que hace a costu:!! 

bres que existan en cierta reg16n ni la supuesta idiocincracia de

sus habitantes, para c;uc se convaliden ccr::;;o=tar:.ie:;tos ¿elictuosoJ 

?ara repeler agravios, pues ello seria justificar actos de vcngan

.:a, de reprcsiGn, si:i que el hecho de F .. mirlas cor.lleve a los in-

:ractores al desprecio p6blico, dado que reconoce el derecho de -

causar daños por ofe:isas, si no prett!r1tas, si evitables por otros 

~edios, equivale tanto come contrariar la nor~a de que nadie puede 

hacerse justicia por su propia ~ano. 

Sépti~a Epoca. Tomo 78. pág. 16. ?..rnparo Direc~o 

2656/i3. Bnrtolo Resendi.: CoJ.stillo. !6 de agosto de ¡93.;. Mayor!a

de 3 votos. 

DESPOJO, DELITO DE (LEGISLACicr;ES DEL DISTRITO FEDEP.l\L 

Y CHIAPAS}. El delito de despojo se co~ete en les casos previstos 

por el articulo 256 del C6Cigc Penal del Estado de Chiapas, igual 

al 395 del Código del Distrito Feder~l, aGn cuando el infractor -

tenga derecho de propiedad o de posesi6n, si <le propia autoridad -

priva a ot=o de l~ posesiOn de un ~n~ueble, ya que ad~i:!r lo ---



145 

contrarío seria infringir lo dispuesto por el artículo 17 consti
tucional, que ~rohibc hacerse justicia por mano propia. 

Sexta Epoca. To~o VI, pág. 139. Amparo Directo 409/57. 

Jos~ Malina Avadía. 8 de octubre de 1957. 5 votos. 

CASO FORTUITO. No puede decirse que el infractor caus6 -
la muerte de quien mat6 a su hermano por mero accidente y sin interr 
ci6n ni imprudencia alguna, pues e~a perfectamente predecible para

el que al dispararle con un arma de fuego p:x:lr!a obtener como resul 
tado el lesionarlo o darle muerte, evidenciando as! su voluntad de 
causaci6n y su dañada intención de acabar con su enc~igo, debi&rlose 
hacer resaltar que si bien el acusado ejecutaba un hecho lícito al 
perseguir a un criminal, ya no lo hizo al ultimarlo en unión de --
quienes lo aco~pañaban, pues el derecho a castigar es privativo del 
Estado y admitir otra cosa ser!a tanto como efectuar una regresión

ª la ~poca de la venganza privada en el que el ofendido se hacía -
justicia por su propia mano. 

Quinta Bpoca. Tomo CXXIV, pag. 264. V~zquez Ju~n torete. 
20 de abril de 1955. 3 votos. 

ACCIO!IES CIVILES, EL EJERCICIO DE LAS, NO _CONSTITUYE -

ACTOS ILICITOS NI ABUSO DEL DERECHO. El ejercicio de las acciones -

civiles no constituye un hecho il!cito, ni abuso del derecho. No lo 
primero, porque por hecho il1cito debe entenderse en un sentido la
to, aquél que es contrario a las leyes de orden pGblico o a las bu~ 
nas costumbres y es obvio que el ejercicio de una acci6n civil ante 
los tribunales, aunque no prospere, es un derecho que dentro de un
régimen jur1dico responde a la necesidad de evitar la venganza pri
vada o la idea de evitar que cada quien se haga justicia por su pr~ 
pia mano, segan principio consagrado en el artículo 17 constitucio
nal. Tampoco es lo segundo, porque no es un .:Wuso del derecho el ac~ 

dir a los tribunales para exigir la tutela jurídica ~el Estado fre~ 
te a la violación de un derecho, el desconocimiento de una obliga-
ci6n o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho. 
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Séptima Epoca. Tomo XXVIII, pág. 38. Amparo Directo - -

1680/70. Alejandro Santacru~ Gonz~lez. lº. tle abril de 1971. Una

nioidad C:c 4 votos. 

UtTERDICTO DE RECtiPEP..:;R LA FOSES ION, Jt,;STIFICACION LEGAL 

D~L. La justificaci6n del interdicto para recuperar se encuentra

fundarnentalrnente en el articulo 17 Ce la Constitución Federal, - -

puesto que nadie Cebe, de propia autor!dad, privar a otro de su l~ 

g!tioa posesión, atln cuando realmente tenga, o tan s6lo crea tener 
<lercchos, dado que nadie puede hacerse justicia por propia mano, -

si no que Cebe acuüir al juez para q~e la administre. 

S~pti~a Epoca. Tooo XLII, p~g. 74. Amparo Directo 

1956/71. ~aguel Oo!;aruantes Raul y et.ros. 26 de JUnio de 1972. Una

nimidad de 4 votos. 



CAPITULO . IV 

EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE NEGACION DE k\ AUTODEFENSA 

l. Consideraciones iniciales. 
2. Derecho de retención. 

"Si el hor~re se dedicara a eliminar 

todas las cosas in~tiles que hoy 

fornan la trama de su vivir cotidi!, 

no, cas1 tendr!a C!Ue reconstruir su 
vida social, ante el cümulo de men

tiras que supone verdades eternas o 

?ar conce?tos intrascendentes en 

los que vive inmerso defendi6ndolos 

apasionadamente y retardando la ev~ 
lución social. La ciencia rechaza -

es~as nociones o las acepta condi-
cionalmente en espera de mejores 

tie~pos para el saber". 

Andrés Scrra Rojas 

3. Corte de las ramas y ratees de los j,rboles procedentes del pr!, 

dio vecino. 
4. Destrucción y apropiación de los animales brav1os o domésticos 

y enjambres de abejas. 

5. Patria potcs~~d. 

6. Le91ti~a Cefensa. 

i. Estado de necesidad. 
S. Robe de fawélico. 

9. Aborto terapéutico. 

10. Aborto por causa de v1olaci6n. 

11. Ho~icidio o lesiones por infidelidad ~atri~onial o por corrue 

ci6n del desccndien':.e. 

12. Duelo. 

1:. Huclc:a.. 



14. El paro. 

15. Cl~usula de exclusión por separación 
16. Justicia de.porti .. ·a. 

17. Expulsión de extranjeros. 
18. Justicia ad~inistrativa. 

19 •. ;ver!a gr..:.esa. 

20. El derecho a la guerra. 
21. El derecho a la re\·oluc i6n. 

22. Conceptos generales. 



Teleol6gicamente pretendemos, en este cap1tulo, con el

cual daremos por te!:T.'linadc este estudio, efectuar un an~lisis de

las diversas :ornas ~ur!.dic:~s que, según el maestro ~:iceto ñlcal~ 

Zar.:.ora, y las c'J.a.les acept.a lü r.:ayor!.:i de la doctr.!.na, constitu-

yen ;:i.an1fest.aciones autociefcnsl.vas. 

Ade~ás, si demostramos ~ue cacia una de esas figuras son 

autode:ens1\"as, t.racarer.cs de dc::e=nin.:i.r si ciich~s rr.anifestacio-

nes cont.r.J.vienen le disruesto er. '21 frir..er párrafo del artfc'..llo -

17 const.it.•.:.c:.cnal ,;:t;e, er. {e::;. . .:.r.cs tajantes, prescribe a la auto

defensa y, por 13Star redactado er: forr.:a absoluta, no admite nin-

guna exccpci6n ~ dic~a r.~ctibic:é~. 

Entendenos por e:-:ce}:c:ó:;. cor..o aquel:.a "cosa q:ce se apaf 

ta de la regla o co:idicié.n ·1e~cr3.l de las cic:"'lás de f.U especie" ( 1) 

Er. 2 transcruso C.;::- cst:c apartado, buscarc~os efe:tuar

el análisís :. ~ue !~icir.;os r.:en..:iC;¡ en ~l prcer.·.io de este c.:ip!tulo

de ~na mancr.'.l sister-.áti::.:! y 0rC<.::-:ada, co::forr.~e fl los siguientes--

rubros: 

1. nef in1ci6r.. 

Es muy ir:ipon:ante deli:::itar la fiqura en cuestión a - -

través Ce sus r.:isgos ~ti.s ~unerLi.~.l1S, con el f1n de u::acarnos den-

tro áe nuestro car.:pc de cst.t:cüo. :-arairnseat1úu a Jonn Lm.:ke, pod~ 

:Jos indicar la impo!'"~ancia Oc "d•:!fini1· los térr:unos". 

q..llnta edicil'.:i ¡:.'.!g. 3H. 
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2.- Antecedentes hist.6riccs 

Para conocer ur,a figur:i., es muy ir..portante 8st:udiarla

.a través Ce su devenir hist6::i.co. Co~. este :io quererr:os :.!1dicar -

que vacos a realizar \.:n ar.Slisis hist6.:-1co profundo, lo que no -

es materia de e~t.e r.rabaJO, rero sí tratare.::-..os il..:! .:..~r ;.::i i.:reve -

bosquejo, donde le amerite, ~ue nos adentre en el tena de éStu-

dio. 

Dentro de este apartado, intent.areoos desentrañar el -

por qué de la figura en C:.lcst!Gn, !.a r.J.::6n de su c:c.st:encia y -

cuál es su fi:"lalida<l. Consideranos t?ste inciso ccrr.o r.:edular de -

nuestro estudie. 

4.- Regla~entaci6n. 

~os avocarer.:os dentro de este inciso aL estudio de la

reglak.entaci6r. legal que la figura teca de el dpartado ccrrespo~ 

diente tiene en la legislaci6o r..ex¡c..1.na, to¿o ello ::o:i. la breve-

dad posible. 

s.- La !'igura cor.io forma autodcfe:i.sH·a. 

Aqu1 esta el punLo central de csLc cup1t~lo. 

Después de cstt.:diar ¿iversa.s fic_::ur;;is que ~1 primera vi!! 

t.:i. pueden parecer de lo r.,Ss disir;,bolas y no tener nada en com<ln, 

buscaremos det~rr.ünar si dich.::is !'iguras constituyen forr.:as auto-

defensivas y si dicha autodefensa, por estJ.r reconocida en la le

gislación secundaria, es excepción ~ la r~gla gc~eral del artícu

lo 17 constitucional, en su pr~~~r ~~rrato. 

Es necesario indic.::lr que el anSllsis de las !or~as a --
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que hacemos referencia, no necesariamente se limitará a los inci

sos señalados anterior~cnte: donde ésta lo requiera y por su es-

pecial naturaleza, podremos incluir incisos diversos, pero busca!! 

do siempre conservar la unidad en la ex.posici6n. 

E..~pero, reconocernos que una cr!tica que podr!a hacerse

ª este estudio es el Ce la simpleza con el que tratamos cada una

de las figuras, ya que respecto a muchas de ellas. Podrían escri
birse tes is '..:' estudios enteros. Sin embargo, alegando en nuestro

descargo, indicarnos que no es :inalidad esencial de esta rnonogra
:ta el rea!i=~r un estudio exhaustivo de cada una de las manifes

~aciones señaladas, sir.o que únicamente pretendemos conocerlas -

por sus rasgos r::As elemencales, con el fin de determinar si cons

tituyen autodefensa e r:.o. Uos acogeli'.OS a la benevolencia de quien 

esto lea. 



DERECHO DE RET!:NCIOt; 

a) Definición 

Bejarano inCica que "este derecho es otra de las posi-
bles defensas del acreedor y consiste en la fac~ltad que tiene de 

resistirse a devolver una cosa propiedad de su deudor, mientras -

~ste no le pague lo que le debe con rela~i6n a esa misma cosa" (1) 

Guti6rre: y González señala que "es la facultad que la

ley otorga al acreedor, víctima de un hecho il!cito o no, para -

conservar, hasta que e! Ceudor·cur.;pla su prestaci6n, un bien que

posee, propiedad de €sce, y el cual no entregó al acreedor en ga

rant:ía del curnplirüento de su obligación" (2) 

El Código Civil fara el Distrito Federal no da una defl 

nición sistemática de lo que debe entenderse por derecho de reteu 

ci6n. Sin embargo, el C6digo Civil del !::stado de Morclos señala -

lo siguiente: 

1\rt.!culo 2310. "E.v.istir~ el derecho de retención cuando 

la Ley autorice al detentador o poseedor de una cosa ajena a con

servar la tenencia de la rnisraa hasta que el dueño de ella, 

lo que le adeude, bien sea por concepto de la cosa, o por algún -

otro motivo". 

b) Casos en que puede manifestarse. 

La legislación ch•il mexicana autoriza., en diversos ca

sos, la aplicaci6n del derecho de rctenci6n. As! se tiene: 

l. eEJAW.J~ Sri.Nai.Ec:, M:uluel, "Obligaciones Civiles", f.d.itorial H.arla, Z.h.:í~ 

1986' p1g. 350. 

2. GtJrIERREZ ¡.· o:.:t-."ZAU:Z, Ernesto, ''Daecho Ce las Cbligaciones", Editorial - -
PorrGa, Z·t!.·üco 1990, ~g. 593. 
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l. En la compraventa: 

Art. 2286 ce "El vendedor no está obligado a entregar -

la cosa vendida, si el comprador no ha pagado el precio, salvo que 

el contrato se haya señalado el plazo para el pago 11
• 

Art. 2287 ce "Tar.ipoco est~ obligado a la entrega, aun-

que haya concedido un t~rrnino para el pago, si despu~s de la ven

ta se descubre se halla en est.ado de insolvencia, de suerte que el 

vendedor corra inminente riesgo de perder el precio, a no ser que 

el comprador le de fianza de pagar al pla::o convenido". 

i\rt. 2299 ce "Cuando el comprador a plazo o con espera

del precio fuere perturbado en su t:0sesi6n o derecho, o tuviera -

justo terr.or de serlo, podrá s~spender el pago si aGn no lo ha he

cho, mientras el vendedor le asegure la posesión o le de fianza,

salvo si hay convenio en contrario". 

2. En la permuta: 

Art. 2326 ce "Si uno de los cont:atantes ha recibido la 

cosa que se le da en permuta, y acredita que no era propia del que 

la dio, no puede ser obligado a entregar la que él ofreci6 en ca~ 
bio y cumple con devolver la que recibió." 

3. En el arrendamiento: 

Art. 2422 ce "Si al terminar el arrendamiento hubiere -

algún saldo a favor del arrendatario, el ar~endador deberá devol

verlo inmediatar.ente, a no ser que tenga algOn derecho que ejcrci 
tar contra aqu~l: en este caso dcposi~ará judicialmente el saldo

referido". 

Art.2533 ce "El depositario no puede retener la cosa, -

aún cuando al pedírsela no haya recibido el importe de las expen

sas a que se refiere el articulo anterior; pero s!· p;xlr! ·dl este caso, 
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si el pago ~o se le asegura, pedir j~dicialn.ente la retenciOn del 

depósi'to•. 

S. En el contrato ¿e obra: 

Art.. 264~ ce '"El constructor de cualquiera cbra o r.iue

ble tiene derecr.o ée retenerla oie::.t-""::.S no se le pague, y su crédi 

to será cubierto preferer.te::er.te ccn el Frecio de dicha obra'". 

6. En el tcs~eCaje: 

ñ.rt. :!669 ce ·r..cs ec;:uipajes Ce !.os pasajeros responden

preferente=ente del U:.~crte del hospedaje: a ese efecto, los due

ños de los establec~~ie::tcs donCe se ~cspeCen podrán retenerlos 

e.n. prenda hasta q~e se cCte~qa el ~Jgo Ge lo adeudado•. 

7. En i.~teria tle ?OSesi~n: 

.;,rt. 810 CC •;:!, pcsee¿or Ce buena fe que haya adquirido

la posesit:: por titule tra;-.s::.at:..vo Ce Cc::inio, -c.:..~:-.e los ¿erechos

sigu:.er.tes: 

... :~ c::;.e :;e le abcne tc-cics los gastos necesar!.os, lo 

:is~ que los ú:.:..les -;e::ie:-.C.: derec"r.o de ret.ener 1.J. cosa poseída 

hasta q~e se haga el p~gc-. 

S. En el ~andat.o: 

~t.. Z513 e:: •;:-1 :":".:!!1tlatario pc<lr~ ret.encr en prenda las

cosas que son objet.o Cel ::-or-.~rat.o hJ.st.a ~-.:e el ~ar.dante haga la i!! 

de.:ni:ación y re~"':lbolso Ce ,:::ue t-rata. les dos art.iculcs .J.nt.e=iores. 

e) ?rohibicic~es expresas al derecho de retención. 

Art. 253~ CC ~:a~pcco (el de¡:-ositaric) pueCe retener la

cosa ca~ pr~~da que garJ.nt.~ce otro crédito que tenga contra el -

deposi ::.a.'lt.e•. 
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Art. 2509 ce "Tampoco t.iene derecho el cornodatario para 

:etener la cosa a pretexto de lo que por expensas o ~or cualquier -
~tra causa le deba el dueño•. 

di Procedencia del derecho de retención. 

Dos son las principales posturas res?ecto de si el derecho 
je retención debe usarse cuando la Ley ~o lo prohibe o solamente 
?Uede utilizarse cuando la Ley lo confiere expresamente: 

l.- Postura lirn.itati\•a o restringida. 

SegOn esta tesis, en virtud de la prohibici6n a la justi-

=ia. privada, el derecho de retención sólo se puede ejercitar cuando 
~s la Ley la que deter~ina su procedencia, y no en otros casos. 

2.- Postura extensiva. 

Sostiene que, por analogía, se debe admitir el empleo del_ 

1erecho de retención en todos aquellos casos en los que se presen-
ten situaciones similares a las previstas 9or la Ley, de tal manera 

que el acreedor pueda obtener la ~arantía de su crédito con un bien 

propiedad de su deudor y que él detenta. 

e} Elementos del derecho de retención. 

Bejarano señala los siguientes: ( l ) 

l. Retenci6n de una cosa debida 

2. Un crádito del reteniente contra el acreedor de la en

trega 
3. Cierto v!nculo o conexión entre los dos elementos ant~ 

riores, o sea entre el cr~dito y la cosa. 
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f) Naturaleza jur!dica del derecho de retenci6n. 

Respecto a este tema el rr.aestro Rojina Villegas señ.ala
que hay controversia en la doctrina e indica las siguientes - - -
tesis: (l l 

l. 11 El derecho de retenci6n se reputa como un derecho -
personal que se opone a los privilegios y al derecho real". 

Dice Bejarano que "no es un derecho personal o de créd.!, 
to porque, no obstante tener una cualidad económica, no incremen
ta el patrimonio del titular y los derechos de crédito, en cambio, 
s! fi9uran en el activo del patrí~onia corno un elemento econ6mico 
que lo acrecienta. Ade~~s, si fuere derecho de obliqaci6n, frente 
a facultad del retenedor, existir!a la correlativa obligaci6n del 

otro y ~ste no está técnicarnente obligado a dejar su cuota" (2) 

2. "El derecho da retención es un derecho real". 

GutiC~=cz y Gonz~lez señala que "no se trata de un dere
cho real, porque no se presentan los ele~entos estructurales de- -
6ste, como es el poder jurídico dírecto e ínmcdiato sobre la cosa, 
para aprovecharse de ella y oponerlo a terceros*' (3} 

En nuestra opinión, siguiendo a los autores mencionados, 
la naturaleza juridíca del derecho de retcncí6n es diferente a la 
de un derecho real y a la de un derecho personal; considcrünos que 

se trata de una facultad ~ que, por ministerio de ley, se-
concede al afectado por un hedlo licito, r.ara mantener E"n su p:rler ciertos 

l. ro.nw. VILIEGS, Fafael, "Jlm>cho Civil raicm;o", E:dit.orial l'ornu, flb<ico 

1961, cuarta edicí6n, taro V {oblig11Cíones) pág. 466. 

2. e.EJAA\.'l() Sl."lCHEZ, l'.anuel, op. cit. ¡::&;, 356. 

J. Glll'IERFEZ y aJ:::z.ALEZ., Ernesto~ "Derecho de las Obligaciones", tág. 597. 
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g) Efectos del derecho de retención. 

Bejarano indica que•e1 derecho de retención no concede más 

atributos que la tenencia de la cosa. El retenedor no podrá usar_ 
la ni obtener ni:ig:On a,?rovechar=i..iento de la ;nisr.1a. Si p:-odu)ere -

·frutos, Ce la clase que fuere, deberSn ser entregados, con la cosa 

a ~u dueño, al ter.-:tinar la :-eter.ci6n" ( ll 

hl El derecho ¿e retención cowo for~a autodefensiva. 

~uv Ceba:::da es la cuestión scbre s~ el derecho de reten-

ci.6n cons-cituye '.ma for:::a de defensa privada o no. Al ::-espccto, -

3ejarano di~e q~e usiendo la retención una abstención autorizada,_ 

:.ina negati\•a 11=i::a sin el alcance d-e =esol·;e:- el con!licto ni au

torizar al acreedor a pagarse con 13 cosa detenida o a dispcner de 
ella, sus efectos no llegan a const..lt'.l~r jU5ticia 9r1vada ni vías_ 

de hecho. El ac:-eedor no se hace jJsticia por su r.,ano propia ret!:_ 

niendo, porque retener n::l es ob'ter;e:- ?ª1º y !.a justicia, para él,_ 

es cobrar su crl!dit.o, resultado c"".Je, ante la resistencia de su de~ 

dar, no logrará ?Or la retención sino por la ejecución forzada 

(embargo y re:nat.ei ':' con inte!'vcnción de la auto:.-idad judicial. -

La retención es sólo un r..edio con5crvativo legal que facilita el -

embargo" l 2 l 

Rojina \'illegas se p?.'.'onuncia en el misno sen.tido cuando -

señala que "cuando bien se analiza, aquí no existe mis que una n~ 

g.:itiva, ar:.para<:;;i por la Ley, en forr:ia que no se trata de resol-

ver el conflicto por mano propia y si de ejercer un derecho reco

nocido" ( 3) 

l.- o¡>. cit., ¡»(¡. 3:;7 

:.- op. cit., ¡»(¡. 353 

3.- op. cit., ¡:ág. ~54. 
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Guti~rrez y González sostiene la postura contraria, es 

decir la que ser.ala que este derecho es una forma autotutelar1 -
ello se infiere cuando dice que •considero debe prevalecer, cua~ 
do menos en M~ico, la tesis del erapleo restringido del derecho
de retenci6n, pues de otra forma se infringiría el art1culo 17 -
constitucional, en donde se establece la prohibición de hacerse
justicia por propia mano" (1) 

Opini6n personal 

En nuestra opini6n, el derecho de retenci6n es una for

ma autodefensiva propiamente dicha. El que una de las partes man

tenga en su poder efectos de otra, presioná:ndola, a fin de obte-

ner la pretensi6n buscada, sin que medie previa intervcnci6n jud! 
cial, nos conduce, indudablemente, a encontrarnos con un caso de
defensa privada .. 

No estamos de acuerdo con el señalamiento de Bejarano -

en el sentido de que este derecho conlleva necesariamente al emba~ 
90 y remate: es :- ~:y factible, que por el hecho de la retención, -
la contrapar~' decida avenirse, tenga razón o no, a las prctensiE 
nes del retenedor, por lo que la intervenci6n judicial puede lle

gar a no ~anifestarse. 

Además, discrepamos del señalamiento de Rojina Villegas 
en el sentida de que dnicamcnte •se trata del ejercicio de un de
recho reconocida". Como ya indicamos, en el ejercicio de un dere
cho y en la defensa de éstos, es cuando se manifiesta~ las formas 
autodefensivas por lo que el hecho de que se trate del ejercicio

de 6ste no impide que nos encontremos en un caso de autoayuda. 

En t~rminos estrictos, el derecho de retención es vial~ 

torio del primer párrafo del artículo 17 constitucional, en vir-
tud de que es un caso de justicia por mano propia, y el recono--

l. ~z Y~~. Ernesto, "Derecho de las C'bligaciales", p:{g. 596. 
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cimiento que de él hace el legislador civil constituye e.~cepci6n 
expresa a dicha disposición. 

Guti~rrez y Gon:ález discrepa de lo anterior cuando se
ñala que ''no se puede considerar violado el articulo 17 constitu

cional, pues ya se traca de una cuesti6n perfect:amente prevista y 

autorizada por la ley"(lJ 

Creer-as que el naestro Gutiérrez y González, está en .un 

arrcr: el hecho de qce una le;{ secundaria autorice su aplicaci6n

no es cbstSculo para que est.e;; derecho sea •:.iolatorio de la prohi

bición constitucional a que hace~os referencia. Es principio ju-

r!éico generai el que nad3 puede ir en con~ra de las disposicio-

nes constitucionales, por lo q~c ~l hecho de que el Código Civil

lo reconozca, no es excusa para neqa= su carácter anticonstituci2 
naL 

Sin er.hargo no debernos negar la utilidad pr~ctica que -
tiene est:.e derecho, en virtuC. de que da mayor seguridad al acre~ 
dar quirografarlo re!Spccto a su crédito, por lo qua no podc:T-.os -
propugnar por su tlesupar1ci6n, pero tampoco podemos ocultar que -
en los términos tun absolutas en que está redact.ndo el .:irt1cúlo-

l 7 en su primer ptirrafo, esto óerecho lo contraria .. 

Por Gltimo, es necesario señalar que en los casos en -
que para que preceda el dc:recho de retenci6n se requiere previa -
autorización judicial, es decir en ~l arrendamiento y el depósito, 
ya no nos encentramos .:inta forma autodetcr.siva, en virtud de quien 
resuelve la retenciO.n es un tercero ür.parcial, un juez público, -
por lo que en este en.so no hay defensa privada. 

L- Gtn'IERRE2 Y o:NZiU.EZ, Ernesto, 11Darecho de las Obligacioros", pSg.597. 



Lb PA'fºIA POTESTjD 

a) Oefinici6n. 

Carvajal Mcrcno y FloresgÓmez González dicen que '"la P.! 

tria potestad es el conjunto de derechos, con sus obligaciones -
correlativas, que tienen los ascendientes sobre la persona y bie
nes de sus descendientes, cr. ta~to que estos son menores"(l) 

Para GalinCo Garfias "es la autoridad. atribuida a los -
padres para el cu:mpli~iento del deber de educar y protejer a sus
hijos menores de edad, no emancipados". (2) 

Indica Sara 1-!ontero que "es la instituci6n derivada de

la filiaci6n, que con~istc e~ el conjunto de facultades y obliga
ciones que la ley otorga e impone a los ascendientes con respecto 
a la persona y bienes de sus descendientes". {31 

b) :.n":.ecedentes hist6ricos 

La historia de la patria potestad, nos dice Montero, -

~nos demuestra un proceso paulatino, p~ro continuado, de dc~~i-~~ 
miento de la autoridad paterr.al. La organizaci6n de las socicda-

des primitivas descansaba en la fortaleza de la unión familiar. -
Nacleo familiar que tcr.ía, a su vez, una sustentación de car~cter 

profundamente religioso, cono se supone que era la concepción del 
mundo y la vida en las épocas arcaicas. Los dioses, de quienes --

l. CARVA.JAL t·ORZ::\'O, Gusb\'O i' EWRE:SeaZZ a::tJZ..;J..EZ, Ffil-na.n:!o, ":~ociooos de tx?

recho Positivo H?xi.can:>", .?-'..&tico 1919, Editorial Porrlla, p.Sg. 280. 

2. ~W GMFFI.AS, Ignacio, "I:erecho Civil" F.d.itorial Porrfu, :-Vl.xico 1969, ~ 

vena edici6n, ¡:ág. 670. 

3. ~9IE.!;O L:tillt\LT, sara, "De.-TCcl'.o de Familia", F.ditorial F-orrúa, M6.Xico 1987,

tercei:a Edici6n, pág. 339. 
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~~anaba la vida y la muerte, la salud y la enfe!T.iedad, el susten

to o la desgracia, eran las propias almas de los antepasados, a -

los que hab1a que rendir permanentemente pleitesia, conservarlcs

el fuego del hogar donde eran adorados, reali=ar toda la serie de 

ritos y plegarias que rcque!'ian para r.mstrarse propicios a los -

vivos. El representante de toda la fa~ilia, el sacerdote único, -

el heredero del hogar, el continuador de los ascenóit.mtes y raiz

de los descendientes era el padre; de ah1 su enorme autoridad. La 
patria potest3d no es puc~, más qJe el reflejo de este poder que

el padre ejcrcia en todos los ámbitos de las relaciones familia-

res. La historia de todos les pueblos de la antiguedad mucstran,

con ligeras variar.tes ent.re unos y ot::os, el prirnit.ivo poder abs2 

luto del paterfai.ülias. 

" Caracter1stica de la organizo.ci6n patriarcal i', por

cnde, de una patria potestad de carácter absolutista, fue la del 

pueblo romano. La evoluci6n que present.a esta institución en sus 

diferentes etapas, desde la primitiva r..onarquta, la corta etapa

de la Repúblic..'.l, y los quince siglos del Ir.:pcrio Romano de Occi

dente y luego Ce Oriente, es la <le un oritJinal poder absoluto -

del padre suavizado lentamente en sus consecuencias, compartido

C:esr.ués por la madre, y limitado al fir.al ün el tiemro. Historia 
üe la evoluci6n de esta i.nstituci6n que ha sido acuciosar..cntc est.1;! 

diada por los investigadores históricos y óe la que existen exc~ 

lentes lecturas. 

11 Por otra parce, esta graclual evolución de la patria

potestad en el sentido clel debilitament.o del omnímodo poder pa-

terno, se manifiesta en el devenir de todos los pueblos, las ca~ 

sas han sido complejas, tan complejas como todo el proceso hist2 

rico de la sociedadus. Se han querido ver causas de orden pol!.ti 

ca como la creciente intervenci6n del Estado en las relaciones-

familiares. Recordemos la conocida frase de que el Derecho roma

no se detenia a las puertas del hogar, en donde gobernaba el pa-
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dre de far.iliaM (1) 

e) Naturaleza jurrdica Ce la patria potestad. 

Esta figura está constitu!Ca por una serie de poderes. 

La facul ta::l y la cbl igac i~n, !a pat. es cad y el del::er en la patria 

potestaC, no sa encuentran cor:-.o oc"..lrre e!1 otras especies jurídi

cas, en una situac!6n de cposicién y no corresponde al derecho -

':..!:ia obligaci6n en otra r.ersor.a, sino que el poC.er, se ha confer.!_ 

..:o para el cur.i?li::-.icnt:o de u:i debe::-. 

?Jos dice GiJlindo Gar:::i.:is que "en el logro de las fina

lidade:s propuestas, e:·:.istc e•:iCen~c::".e:-:t.e el interés de los padres 

que debe coincidir cor. el i~t~r~s general del grupo social. En -

la naturale;:a j'..!ridica c.~ la ::-at:-ia pot.es:~d cncc:lt.rarr.os que si

bien es un c.J.rgo de Dcrcchc Frh·aco, se ejerce en inter~s pcibli
co• (2) 

En relaci6n con lo ünte~ior, si bien la Fatria potestad 

se ejerce por lr·: ?Ud~es, o por quienes te;ig.1n derecho a ellos, -

~sta debe ser ·:fcctuada siempre en interés del hijo, del inter~s

dc la fanilia, y del ~nterés de la sociedad; de otra rnanerc3. no -

tiene razón de ser. 

d) Curacter~sticus de la patria potestud 

Son las siguientes: 

l. Es w1 c:l:-;o Ce :.nter~s público 

El ejercicio de la patria potestad es un cargo de inte

r~s pGblico en virtud de que l.l sociedad este( sur.i.arnente interesa-

l. t-l.l1"'IBñJ tUH .. :U.T, SJ.ra, op. cit., p.lgs. 3.;o y 341. 

2. Gú.D.'00 c;;FFL;s, Ignacio~· cit. ~;. 675. 
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Ca en que se mantenga la cchesi6n :arailiar, ~·a que de ella de pe!!. 

de, indudablemente, su propia cohesi6n. 

2. Irrenunciable 

Art. 448 CC "La ~at~~a potestad ~o es re:iunciable: pe

ro aquéllos a quien corres?QnCe CJcrcerl~, pueden ~xc~sarse: 

l. "Cuando ~eng~n sese~:a a~os c~~p!idos; 

!I Cuar.dc ?º= su ::-.:ll est.acb ~3.b.it.'...:al de salud, no --

pueCan at.ende:r debidamente su desE.."".':?Eñc". 

3. :ntransferible. 

Por su carác~er r-erscnul!sino, las rc!ac1ones de car~f 

ter fa::iiliar :-.o puede:i ser objete lt.< cc:::e::.-cio, no pueder. trans-

ferirse por titulo cr.eroso o grat!:ito. Hay u:ia cxce.:rcién: 

Art. 403 CC n:.os Cc:re:::hcs y cbi!.~ac:..oncs que nacen de

la adopción, asi co~o el rarentcscc que de ella resulte se ~irai

tan al adop"";ante y al ad.opt.:i::!.c., c..~:.:e?tO L1. p<!:..::-.!a. ~-Otcstaci, quc

será tr.:insfe=ida. al adoptante, salvo que en su caso esté casado

ccn alguno de los p=cgeni:c=cs Ccl adop~ado, ~o=que entonces se

ejerce::5. por arr.bos cónyuges". 

Fuera de este ac-:.o jur!¿ico que tiene que revestir to

das lü:l forr-.alidades e.'<igiC:a.s por la ley y ser acordada por el -

Juez de lo ra~iliar, ~o.existe ctra for~a de transmitir lapa-

tria potestad. 

Esto ~uiere deci:- que les derechos ·¡ deberes derivados 

de la patria potestad no se CY.L~~~.x>n por el transcurso del tiem

po. 

el Sujetos de la patria potestad. 



164 

1. Sujetos activos. 

Art. 414 ce "La patria potestad sobre los hijos de ma
trimonio se ejerce: 

" Por el padre y la madre: 
II " Por el abuelo y la abuela paternoz 
III"Por el abuelo y la abuela maternos" 

Art. 415 ce "Cuando los dos progenitores han reconoci
do al hijo nacido fuera del matrimonio y viven juntos, ejerceran 
ar.hes la pa~ria potestad. 

" Si viven separados, se observará en su caso los art! 

culos 380 y 381~ 

Art~ 380 ce "Cuando el padre y la madre que no vivan 

juntos reconozcan al híjo en el rüsr.i.o acto .. convendrán cuál de los 
dos ejercerá su ~ustoái&; y en todo caso que no lo hiciere, el -

Juez de lo Far.~liar del lugar, oyendo a los padres y al Ministe-
rio PQblico resolverá lo que creyere más conveniente a los inter~ 

ses ciel menor"~ 

Art. 381 ce "En caso de que el reconocimiento se efec-

túe sucesivamente por los padreS que no viven juntos ejercerá la
custadia el primero que hubiere reconocido, salvo que se convini~ 
re otra cosa entre los padres, y siempre que el Juez de lo Fami-
liar del lugar no creyere necesario modificar el convenio por ca~ 
sa grave, con audiencia <le los autorizados y del Hinisterio Pt'ibl!, 

co". 

Art. 418 CC u A falta de padres, ejercerán la patria -

potestad sobre el hijo los demás ascendientes a que se refiere --
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las fracciones II. y III del art1culo 414, en el oráen ~ue deter

mine el Juez de lo Far.iliar, tomando en cuenta las ci=cunstancias 
del caso". 

Art. 419 ce "La pa-:ria potestad sobre el hijo adcptivo, 

la ejercerán únicaoente las personas que lo adopten". 

Art. 412 CC "Los hijos rr.enores de edad no e:-::ancipados,

están bajo la patria potestad oien~=as exista~ algunos de los as

cencientes que Ceban ejercerla cor.forr.te a la. ley". 

l. Derechcs y obligaciones de los hi;cs 

Art. 411 CC "Los hiJOS, cualesquiera que sean su estado 

edad y conáici6?1, deben honrar y respetar a sus padres y de:nás a~ 
cendientes". 

Art. 421 CC "!>~ientras estuvie:-c el hijo en la patria p~ 

testad no poCrá dejar la c2sa Ge los que la ejercen sin perr:aso-

de ellos o decreto de la autoridad co~petente. 

Los ¿emá.s derechos i:' obligaciones de les sujetos a pa-

tria potestad son los correlacivos a les Ceberes y facultades de

quienes la eje:cen. 

2. Derechos y obligaciones Ce los que ejercen la patria 

potestad. 

Respecto a la persona de los menores: 

I. Representación legal. 

Art. 424 ce "El que está sujeto a la patria ¡::atestad no 
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puede co~parecer en juicio, ni contraer obligación alguna, sin 

expreso consenticiento del que o de los que ejerzan aquel derecho. 

~n caso de irracional disenso, resolverá el juez" 

II Designaci6n de domicilio. 

Art. 31 CC. "Se reputa domicilio legal: 

I. "Del menor de edad no emancipado, el de la persona -
a cuya patria potestad est! sujeto;~ 

III .. ~limentos 

Art. 303 ce "Los padres están obligados a dar alimento~ 

a sus hijos. A falta o imposibilidad de los padres la obligaci6n
recae en los demás ascendientes por asbas lineas que tuvieren más 
próximo en qradu". 

IV Educación 

Art. 422 CC "A las personas que tienen al hijo bajo su
patria potestad incumbe la obligación de educarlo convenientemen

te". 

V. Corrección y ejemplaridad 

Art. 423 ce " Para los efectos del art!culo anterior, -

los que ejerzan la patria potestad o tengan hijos bajo su custo-
dia, tienen la facultad de corregirlos y la obligaci6n de obser-

var una conducta que sirvaa ~stos de buen ejemplo". 

En resum~n, nos dice el maestro Ibarrola, "se despren-

de que los padres tienen una dirección general sobre la persona -

del hijo quien queda obligado a vivir con ellos: si se escapa, se 



le hará regresar r.lanu r.lili tari .. Pueden los padres vigilar la 

.::orresrcnc7cnci.st y las relaciones del hijo, elegir la manera de 

educarlo y transmitirle su religi6n''. (1} 

Respecto a los bienes Cel rr.cnor: 
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Art. ~25 CC. •Los que ejercen la patria potestad son-

legítimos representantes de los que están bajo de ella, i:' tienen 

la administraci6n legal de los bienes que les pertenecen, confoE 

me a las prescripciones Ce este código". 

La propiedad, la ad~ir.istraci6n y el usufructo de los

bíenes que el menor ha adquirido con su tra~ajo corresponden ín

tegramente al hijo. Respecto de les bienes que el hijo ha adqui

rido por cualquier otro t!'..t.ulo, q:.:ienes cje.:-ccn la patria potes

tad, tienen la administración de los bienes del ncnor y el dere

cho a percibir el 50% del usufructo de los bienes del hijo. 

Art. 439 CC "Las personas que ejercen la pat:.ria potes

tad tienen obligaci6n de dar cucnt:.a de la administración de los

bienes de los hijos". 

Art. 441 CC "Los jueces tie:ien facultad de tomar las -

medidas necesarias para impedir que, por la mala adrninistraci6n

de quienes ejercen la patria potestad, los bienes del hijo se -

derrochen o disminuya". 

g) El derecho sancionador de los que ejercen la patria 

potestad. Aspecto penal. 

l. IBAIOOIA, Antonio de, 11 Derecho de Familiaº, Dlitori.al Porrtia, Ml~."CÍCO 1981, 

5egunJa edicifu, ~. 4 21. 
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Art. 294 C6digo Penal "Las lesiones inferidas por quie 
nes ejerzan la patria potestad o la tutela, y en ejercicio del -
derecho de corregir, no serán punibles si fueren de las compren
didas en la primera parte del art!culo 289, y, adeinás, el autor 

no abusare de su derecho, corrigiendo con crueldad o con ineces! 
ria frecuencia•. 

Art. 347 CP "Los golpes dados y las violencias sir:lples 
hechas en ejercicio del derecho de correcci6n, no son punibles." 

Dichas disposiciones, que autorizaban el derecho a cas

tigar Ce los padres, fueron derogadas en 1974 y 1986 respectiva-
mente. Con relaci6n a ellas nos dice Montero, •era realmente la

autorizaciOn legal a la b~rbara costumbre de maltratar f!s1camen

te a los menores de edaC". ( 1) 

Coincidimos con los señalamientos de la maestra Monte
ro en el sentido tle que fue acertada la reforna al C6digo Penal
para negar a les padres el derecho de castigar a los hijos. De -
sobra son conccidos los graves daños que se ocasionan por el ab~ 

sivo ejercicio de este derecho. En México, miles de niños son -
maltratados por sus padres e incl~so, han llegado a matarlo~, -

justificándose éstos en este pretendido derecho. Reconocemos que 
el maltrato a los menores sigue siendo, por desgracia, una pr&c
tica generalizada y que se da en todos los niveles sociocultura

les, pero, por lo menos, ya no existe su aprobaci6n legal. 

Actualmente el art!culo 295 del Código de la materia -
señala lo siguiente: 

l. op. cit. pjg. 348. 
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~ hl que ejerciendo la patria potestad o la tutela in

fiera lesiones a los menores o pupilos bajo su guarda, el juez -
podr~ imponerle además de la pena correspondiente a las lesiones, 

suspensión o privación en el ejercicio de aquellos derechos". 

h} Suspensión, pérdida y extinción de la patria potes-

tad. 

Art. 447 ce "La patria potcstac! se suspende: 

I. "Por incapacidad i~cclar~d.J judicialmente; 

II."Por la ausencia declarada en forma; 

III "ror sentencia condenatoria que imponga como pena-

esta sus pena i6n". 

Art. 444 CC "La patria potestad se pierde: 

I. "Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a 

la pérdida de este derecho, o cuando es condenado dos o m<'.is veces 

por delitos graves; 

II. "En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo -

que dispone el articulo 283; 

III. "Cuando por las costumbres depravadas de los pa-

drcs, r.ialos tratamientos o abandono de sus <leü~rts, puUiuru com

prometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hiJos; -

aún cuando esos hechos no cayeren bLijo la sanci6n de lo ley penal; 

IV. "Por la exposición de los hijos, o por al.Jandono pr.2 
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longado· por rr.~s de seis r.ieses 11 

Art. 443 ce "La patria potestad se acaba: 

I. "Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra pe~ 

sana en quien recaiga. 

II. "Con la emancipaci6n, derivada del matrimonio; 

III. "Por la mayor edad del hijo" 

hl La patria potestad corao forma autodcfensiva. 

Es indudable que dentro del ejercicio de la patria pe-

testad se dan, en forna abundante, numerosas formas autodefensi-
vas. 

Es claro, que en la mayoria de las ocasiones, la pretc~ 

si6n de quien la ejerce someterá a la de quien la sufre, es decir, 

los menores. Esto se ha rnininizado un poco r.i.cdiantc 1.:t interven

ci6n de organos imparciales, tales como el jue~ ordinario, conse

jo de familia o de tutela, juez pupilar o tut.elar, curadores, l·:i

nisterio Pablico, tribunales de menores, etc. Sin embargo, la - -

autoridad paternal es, aún, determinante en la solución de con- -

flictos. 

No debe entenderse con esto que propugnamos por una ma

yor intervenci6n del Estado en el nGcleo fal'l1iliar. ,;l contrario,

reconocernos la importancia que tiene para el menor su for::iaci6n -

dentro de un núcleo fawiliar sano. Considerarnos que la interven-

ci6n judicial, dentro del car:ipo d~ las rclacio:lc!'.:. !:.J....7,ili<:.rcs, C.e

b~n limitarse a corrc~ir abusos. 

Conclu!rnos indicando que el e)ercicio de la patria pe-

testad conlleva, casi necesariamente, a la autodefensa y que, en-
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los :.~r::i.nos :.an dc::ec::.:.cscs e::. <:;:..:.e est.á :-eCac:..:iC:o e! pr..:.r:er p.1.-

rrafo ciel ar:.!cu!c li co~s:.:t.uc~c~al, e~ una int.erp=et.aci~n sL~-

plista, pcCr!a co:1.side=arse \'iolado: pero cree;::os, qt:e el inte-

r6s Ce conser·:aci6n C.el r:isr::o ~~::leo social, est.a inst.ituci.6n no 

pueCe Cesaparecer. 



EL CORTE DE LAS RAMl\S Y RAICES DE LOS 
ARBOLES PROCEDENTES QEL PREDIO VECINO 

a) Definici6n 

Art. 848 ce •. " Si las ramas de los árboles se extienden 

sobre heredades, jardines o patios vecinos, el c!ueño de l!stos -

tendrá derecho de que se corten en cuanto se extiendan sobre su

propiedad; y si fueren las raices de los árboles las que se ex-

tendieran en suelos de otro, ~ste podra hacerlas cortar por s! -

mismo dentro de su heredad, pero con previo aviso al vecino". 

b) Fundamento de dicha disposici6n 

Este artículo, dice Pércz Ouarte, "está en relación d.!, 

recta con el 16 de nuestro ordenamiento civil y responde a la -
idea de función social de la propiedad ·perfilada por León Duguit 

y recogida por la comisión redactora del C6digo". {1) 

La ._eor!a de la funci6n social cm la propiedad a pala

bras de León Ouguit, consiste en que"el derecho positivo no pro
tege el pretendido derecho subjetivo del propietario; pero :· 

tiza la libertad del poseedor de una riqueza para cumplir la fu~ 

ci6n social que le incumbe por el hecho misreo de ~sta posesi6n y 

por esto es por lo que ••. se puede decir ••• que la propiedad se

socializa" (2 ) 

Podemos resumir la teoría de la funci6n social de la -

propiedad corno aquélla que obliga a cada individuo a actuar de -

tal r.iancra que no dañe las normas mínimas de convivencia de la -

comunidad. 

l .PEREZ tu.\RI'L y U:JIU~., ;~ici.:l I:le."U, "C6ligo Civil Ca•cnt.:ldc;¡'', Instituto dc
Invcstigacioncs Jurídicas, Miqucl Angel Porrúa Librero -F.ditor, l'hico 1987, 
taro II. (de los bien.e.si, ¡:.1c;.50 

2.~r:;~ *i~~Jl~~~~ =es ~~i~~s1:rf7~ y~c el ~ 



En vista de lo anterior, poderr.os señalar que el conjU!!, 

to de disposiciones que el legislador civil dic-.:6 en r::ateria dc

plantacioncs, son lioitaciones a la propiedad; indica el ~aestro 

Rojina Villegas que " el C6digo en vigor ha estimado correct.J.me!! 

te que el conjunto c1e prohibiciones i~¡;c.est<J.s ror virt.ud de la -

vecindad o de la colindancia para rcg~lar la distancia que con-

forr.le a la ley se requiere r.ara c1crt~s construcciones y planta

ciones, •.• constituyen \'erc".t:.deras limitJ.ciones de la propiedad-

que dan origen principalr..cntc a oblic;.:iciones rcalt:?s de no ha 

cer" ( 1}. 

Las lir.ütaciones 31 derecho de propiedad, además de la 

conteniea en el articulo 848 del C6d.igc Civil, en materia de pla!! 

tac iones son las siguientes: 

Art. 846 ce "!:adic puede plantar árboles cerca de una

heredad ajena, sino a la distancia de dos rr.ctros de la linea di

visoria, si la plantaci6n se hace de árboles grandes, y de un -

~etro, si la plantaci6n se hace de arbustos o árboles pequeños". 

Señal.:i. el maestro Gutierrez y Gonzúlez que "esta lir:ti

taci6n se dirige al derecho que tiene un propietario de plnntnr

árboles o arbustos en su terreno, y se le autoriza siempre y - -

cuando lo haga guardando las distancias previstas en la ley, pa

ra que estos vegetales con sus raices o ramas, no pueden causar

daños a las propiedades vecinas" (21 

Art. 847 CC. "El propietario pued(: p<=dir que se arran-

quen los árboles planeados a menor distancia de su predio de la -

l. JnJINA ~, Fafael, "Derecho Civil ?-~icano", Antigua Lib.reria Rcbrc-

cb, t-.éxi.co· 1954, tercera edici6n, ta.o II, (dE!tt'Chos reales y ¡::osesi6nlp.95. 

2. GUrlERRE'Z Y ro:VJ..EZ, Ernesto, E:l Patrino"lio, F.clitorial tajica, México - -

1982, saqun<b ed.ici6n ¡:ég. 238. 
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señalada en el articulo que precede, y hasta cuando sea mayor, -
si es evidente el daño que los árboles le causan•. 

El autor citado indica que en caso de que el propieta-
rio no observe la limitaciOn del articulo 846, •entonces la ley -
en vista de ese hecho ilicito- pues es un hecho il1cito el no - -
cumplir con lo ciue la norma dispone- le confiere al propietario -
vecino que se vea dañado el derecho que se establece en el art1c~ 
lo 847" (ll 

e) El corte de las ramas de los arboles procedente del
predio vecino como forma autodefensiva. 

En nuestra personal opini6n, la figura que nos encontr~ 
mas analizando constituye uno de los más arraigados casos de autg 
defensa que nuestra legislaci6n secundaria permite y por lo tan-
to, son violatorios del primer párrafo del articulo 17 constitu-
cional. 

Indica el maestro Gutiérrez y González que •1a segunda

parte de este ar~1culo (el 848) contiene el Onico caso que conoz
co de justicia por s! mismo, autorizado por la ley, ya que se pe~ 
mite aplicar la pena de cutilaci6n a las raices intrusas del pre
dio ajeno". (2) 

Coincidil:los con el maestro en el sentido de que esta -
figura constituye forma autodefensiva, pero no podemos estar de -
acuerdo cuando dice que •es el Onico caso que conozco de justicia 

por si mismo, autorizado por la ley•, ya que como hemos pretendi
do demostrar a lo largo de este estudio, existan un importante -
ntírnero de normas autotutelares que la ley autoriza, en contraven

ci6n a lo.que indica el art!culo constit~cional que regula lama-

l. ~ 'i cn.7.AIEZ, Ernesto "El Pat:Onallo". pág. 238. 

2. op. cit. pág. 239. 
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teria. 

Creemos que Ce todas las for~as autodefensivas que he-

mas estudiano, el corte de ranas es la que ~e~os raz6n de ser ti~ 

ne; al contrario, considera~os s~ aplicac:.6n su~a~cnte peligrosa, 

en virtud de que causa tensi6n en las :-clücicnes de vcc.:..:-:6.:ld, lc

que aparente~ente busca proteger. 

Proponer.:cs q~e ~ara este ti~o ¿e casos se establezca un 

procediniento sur.iarísir:-o, er: el cual la .::l.!t.or:.dad J•.iciicial det.e:::-

nine la valide= ec las rcclapaciones v~c:.nales. 

Sa!:e::-.os q~e c=-:i-:.r:i. cst.a ?ropuest.a :;:cdr~a alegarse que -

pugnanos por u:-i excesl.\'O prucesalisr.10, le que p....:cdc ser contrapr~ 

ducent:e. Pero crce::.os que est.a ::igura, a pri ... era \.'ista sin gran -

importancia, pero que ne es t.an int.rascer.¿cnte lléndcnos a casos-

extreraos, si el objeto de litigio se trata, Fºr ejerr.plo, del Ar-

bol del Tule o el de la Noche Triste (inf=aI), no debe dejarse -

sin la debida protecci6n legal. 

Infra I. Z.~iooa.'TOs estos r.or:t...-rcnt:os históriccs Cnic._~t:e a g..risa de ejer:-

plo y no ¡:xm;ue p?..'1seros que dichos .llb:lles p.ie:!an ser sujetos al ~ir.en le -

gal al que hacaros re:eren=ia, lo que, e."t tG::rrinos jurídicos, se.ria una al:err}:_ 

ción. Ois¡:one la Ley Ge.")P._ral de Bienes ?:acic:iales lo siguier.te: 

i-Jt.. 2 "Sen bic.'1.es de CCI':'inio f-"'.:blico: 

VI ºI.Ds m::m.mentos aZ"<lUeol~iccs, hist6ricos y a:-t.!sticos, r.n..:cblc.s e in:;ueblcs, 

de propiedad feCc_.-a1 ~ 

X " ••• los esp;!Cú:"cn::!s ti¡:o de la flora y la f.:?l.!na": 

El articulo 9 de didla Ley establece qc.c los bie."'es de <lani.nio público de la -

Federación son inalienables e ir.;irescriptibles, no est!in sujetos a acción - -

reinvindicatoria o de ¡:.osesión Cefinith-a o pro\'isio.nal mi.entras no cambie su

sit~ci6n jurídica y no se p..lo.:!e establecer sob:-c elles ning(m derecho real de 



No por la insignificancia de la cuesti6n, el Estado 
puede pen:U.tir que los particulares tomen la justicia por sus 
manos y causen un daño .cayor del que se buscaba evitar. 

176 

El oaes~ro Lozano, en términos di4fanos, ha señalado -
que •establecer como regla 9eneral que el hombre tiene derecho -
de hacerse justicia por s1 mis~o, aún en los casos en que evide!!. 
temente la tiene, seria destruir en su base el orden social, su~ 
tituyendo en su lugar la más espantosa anarquía y en luc;¡ar del -
il:lperio de la ley e il:ipiO reinado de la fuerza• (l) 

l. i=¡:¡, .:lose Hada, "Estudio del llered1o Cl:XlStitu::ialal Patrio" FAitarlal 

Pon1la. lil><ico 1980. 3•. edicilSn. p.1g. 297. 



LA DESTRUCCION Y APROPIACION DE ANIMALES 

BRAVIOS Y O:JAMBRES DE ABEJAS 

a) Regimcn legal 

Art. 865 CC "Es licito a los labradores destruir en cual 
quier tiempo los animales brav1os o cerriles que perjudiquen sus -
sementeras o plantaciones". 

Art. 870 CC "Es lícito a cualquier persona apropiarse 

los animales bravíos, confon:ie a los reglamentos respectivcs". 

l\rt. 871 CC "Es licito a cualquier persona apropiarse 

los enjambres que no hayan sido encerrados en colmenas o cuando 

la han abandonado". 

Art. 872 CC "No se entiende que las abejas han abandona

do la colmena, cuando se han posado en predio propio del dueño, o

€ste las persigue llev5ndolas a la vista". 

Art. 873 ce. "Los animales feroces que se escaparen del

cncierro en que los tengan sus dueños poCran ser destruidos o cap

turados por cualquiera. Pero los dueños pueden recuperarlos si in

demnizan los daños y perjuicios que hubieren OCR~ionado". 

Art. 874 CC. "La apropiación de los animales domt!sticos

se rige por las disposiciones contenidas en el titulo de los b~-

nes mostrencos". 

bJ Referencias hist6ricas 

El Derecho romano y las Fartidas consideraron a las abe

jas corno animales fieros y que el dueño no perd!a la propiedad del 

enjambre cuando abandonaba la colrncna (denec in conspectutuo cst -
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nec difficilis ejus persecutio erit ); pero si el dueño dejaba de 

verlo pod!a el enjambre pasar a ser del prir.:er ocupante. 

e) Destrucci6n de aniüale~ bravíos. 

Son anin1ales feroces, apunta Luis ~uñoz "los que por 

instinto vagan libremente y no aCmiten la compañía del hombre, ya 

sean terrestres, acu~ticos o voladores" (1) 

Señala Brena Sesma que en el C6digo Civil "se reconoce

el derecho de los labradores a proteger sus plantamicntos destr~ 

yendo a los aninalcs que les perjudiquen aciernás de este derccho,

si los aninales tienen dueño, este pagará los daños causados".(2) 

Ader.i~s, reconoci~ndo el derecho que toda persona tiene-

de proteger su vida, integridad corporal y bienes, la ley civil -

pen::iite la destrucci6n de ani~ales feroces que escapen de su en- -

cierro, por el peligro que representan. 

d) ;..propiaci6~ de ¡inirr.alt:s 

Indican José Gonis y Luis ?-:uñoz, que "corno los anirnales

cior..Gsticos pt:.eden ¡:.erdcrsc o ser abandonados, la apror·iaci6n de -

los mismos se rige por la regla general de la ocupaci6n de los bi~ 

nes r:iuebles" (3) 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 87~ de la lcy

civil, dicha apropiaci6n se rige por las disposiciones rolativas a 

1. Z.L."?JZ, Lu.is. 1'Ca:cr~tarios al ctdigo CiYil para el Distrito y Territorios Fe

derales", Edici::.r.e:s U:::·:, Ffxico 19.:6, µfa..;ra cdiciér:, ¡:w;. 2 1D, 

2. h~~ SES-A, L'1gri<l, "c.6:ligo Civil Ca:-cr.tado", Instituto Ce Investigaciones 

Jur!dicas, Higi.:.e.1 ;._TYJcl ?orrúa Li.brcro-L:iltor, ?-:0:ioo, 1987, taro II (de -

los bienes), fk-'lg. 60 

3. O:t-~S, Josl y !lr-CZ, Luis 11 E.1~'1tos Ce t:erecho Civil ?J"cxical'X)oi, Editado -

FOr les autores, :-~:ia:i i;.;3, prirr.era cóici&., t:::tr.c II, (de=c::d".os rn.1.lcs) ,i:eg.215. 
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los bienes mostrencos. 

Indica Drena Sesma que "es necesario coordinar este ar
ticulo con los coI.·respondientes a la Ley Federal de Caza (1952) -

que en el artículo 3°. establece: 'Todas las especies de animales 

silvestres que susbsizten libremen~e en el territorio nacional -
son propiedad de la naci6n 1 y sólo el Estado, por medio de sus Ó!: 
ganas competentes puede autorizar la caza y la apropiación de sus 
productos. El artículo 33 de la ci~ada ley tipifica como falta,'

la apropiación de animales salvajes sin el perTI".iso correspontlien

. te 1. Debe señalarse que la t~ey Federal de Caza de 1952, deroga en 

sus artículos transitorios 1 cualqu1cr otra disr-osici6n que se - -
oponga a la presente ley 1 " (1) 

e) La destrucci6n y apropiación de anir.,alcs bravios, 

dom~sticos y enjar,\bres de abejas como forrr.a autodefensiva. 

Antes de determinar si !a destrucción y apropiaci6n de
animales brav1os, domésticos y enjambres de aOejas constituyen -
formas autodefensivas, debemos ccnsiderar por separado cada una -

de estas manifestaciones jur1dicas. 

Con respecto a la apropiación de dichos animales no po

dernos señalar que ~sto constituya una manifestación autodefensiva, 
en virtud de lo que establece el articulo 874 del C6digo Civil, -
en el sentido de que la apropiación de dichos animales se rige -
por las reglas generales de los bienes mostrencos, es decir están 
sujetos a un régimen especial donde la participaci6n de la autor! 

dad judicial es indispensable, por lo que en es te caso no nos en
contramos en presencia de un caso de justicia por mano propia. 

l. BRINA SISMA, Ingrid1 op. cit. pág. 62. 
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Con respecto a la destrucci6n de los animales indicados, 

debemos distinguir el r~gimen especial de la caza, el cual por las 
determinaciones de la Ley Federal de la materia no puede efectuar

se sin la debida autorizaciOn. 

Tratándose Cel derecho que la ley reconoce de destruir

ª los animales bravíos que les perjudiquen, aan sin previa autor! 

zaciOn del dueño, nos encontra~os ante una manifestaci6n autode-
fensiva, donde en. virtud del estado de necesidad planteado se sa
crifica el inter~s menor por el interés preferente. En este caso, 

estamos ante una violaci6n del primer pc1rrafo del art1culo 17 
constitucional que proscribe la autodefensa. 



LEGITIMA DEFENSA 

a) De!inici6n. 

Castellanos Tena concibe a la leg!tirr.a defensa co~o "la 

repulsa ¿,e una agresión antijur!.Cica y actual por el ataca.do o -
por terceras personas centra el agresor, sin traspasar la rnedida

necesaria para la protecci6n" ( l l 

Porte-Pet~t inCica que "es el contraataque to repulsa)

necesario y proporcional a una agresión inJUS~a. actual, o ~nni-

nente qce pone en peligro bier.es propios o ~jcnos, aun cuando 
haya sido provocada insuiic.:..enteJ.~ence" {2) 

b) ~ujetos intervinientes 

El número de sujetos, dice Porte-Petit, "es diverso se

gOn se trate: 

" l} Legitima defensa propia 

2) Legitima defensa a favor de terceros, y 

3) Defensa en caso de auto-agresión. 

1) En el primer caso, son cuando menos dos sujetos: 

el injusto agresor y el que se defiende lcg!.ti~ancnte. 

2} En el segundo, son corno ninirno tres sujetos: el -

injusto agresor, el injustamente agredido y el que interviene a -

favor de este Gltimo. 

l. CAS'lll.I.Afl)S 'I'E:'A, Fernan:lo, "Lineamientos Elane.ntales de Derecho Penal 11
, EdJ.. 

torial Pon:!ja, Ml!>d.co 1961, dccir.ose<""..a edición, ¡:ág. 190. 

2. rol".I'E-PJ:TIT, c;¡n:.;¡,i:i;,p, Celestino ";,p.mt=ientos Ce la Parte General de IJere-

cho Pe.~l" r.d.icoti.3.1 PcnX.3. ~~ico 1%1, 3°. c<lici6:::, taro I. ?1q. 501. 
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" 3) En el tercer caso, son por lo menos dos sujetos: -

el autoagredido y el que interviene a su favor" (l} 

e) La legítima defensa en el Derecho positivo mexicano. 

El artículo 5 del Código Penal comprende entre las cir
cunstancias ~~cluyentes de res~nsabilidad penal la siguiente: 

III. "Obrar el acusado en defensa de su persona, de su

honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro,r~ 
peliendo una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual
resulte un peligro inr.linente, a no ser que se pruebe que intervi

no alguna de las circunstancias siguientes: 

"PF.IZ.XRA. Que el agredido provocó la agresión, dando -

causa inmediata y suficiente para ella; 

"SEGtJ?IDA. Que previó la agresión y pudo facilmente evi

tarla por otros e1edios legales: 

"Tl:..1-.CEP.A. Que no hubo necesidad racional del medio em-

pleado en la defensa; y 

"CUAF.TA. Que el daño ~ue iba a causar el agresor er~ -

f~cilmcnte reparable despu6s por cedios legales o era notoriamen
te de poca imFortancia, comparando con la ~uc caus6 la defensa. 

" Se prcsunirá que concurren los requisitos de la leg!
tima defensa, respecto tlc aquel que durante la noche rechazare, -
en el momento rais~o de estarse verificando, el escalamiento, o -
fractura de lo5 cercac':.os, parcfes o entradas de su casa o depart.!, 
mento habitado o de su dependencia, cualquiera que sea el daño -

causado al agresor. 

l. FORl'E-FEl'IT, CAND.hL'Dl\P, Celcst..i..ro, "ApJntaniei.tos de la Parte General de -

Derecho Penal", El:!itoriü.l. Porr(j.¡¡, !-'..€ideo 1987, 3°. eclici6n,taro ¡. ~g.501. 
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• Igual presunci6n favorecer~ al que causare cualquier 

daño a un intruso y quien sorprendiera en la habitaci6n u hogar

propios, de su familia 0 de c~alquier otra persona que tenga la

mist'la obligaci6n <le defender, o en el local donde se encuentren
bienes propios o respecto de los que tengan la misma obligaci6n

siernpre que la presencia del extraño ocurra de noche o en cir- -
cunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión". 

De la anterior definición se despr~ndcn los siguientes

clementos de esta causa de justificación: 

l. Una agresión 

Dice Gon=ález de la Vega que es "la er.hestida, el ata-
que, la actividaü injusta, material o r..oral, que arren.:iza, pone en

peligro o conpro~ete intereses juriCicamente protegidos (vida, i~ 
tegridad corporal, libertad personal, libertad sexual, reputación, 
bienes patrinoniales, etc) 11 (1). 

Dicha agresión debe reunir la siguientes cualidades: 

ACTUAL.- Debe entenderse lo presente, o sea lo que exi~ 
te en el tiempo de que se habla. Debe ser contemporáneo al acto-

Ce la defensa. 

VIOLENTA.- Es violento lo que desarrolla fuerza, ímpetu. 
La agresi6n impetuosa es la m.'.ís .:idecuada para representar un peli
gro inr.iincntc de la lesión. Dice Carranca que "prof .. tÍamente la - -

idea de agresión o ataque conti~nc ya la de violencia: pero nues
tro legislador prefirió ser reóuntlantc a fin <le caracterizar rnSs

cornpletamente el !mpetu lesivo" (2) 

L a:NZALEZ DE LA VEJ:.A, Francisco, "El C6iigo Penal Conentado", l::d.itorial Po

rrtía, ~ca 1982, sexta e1ici6n, ¡:ag. 79. 
2. CARPANCA Y TRLJJILLO, Fal'.il "Deredio Penal }l.exicano", Editorial Po.rrfu, M&ci

co 1976, decinopr.imera ec!ici6n, ¡X!g. 419. 
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SIN DERECHO.- Antíjur~dica, contraria a l~s normas obj~ 

tivas dictadas por el Estado. Si la agresi6n es justa, dice Cast~ 
llanos, "la reacci6n defensiva no puede quedar legalmente ar.ipara
da, a menos que la reacci6n sea contra el abuse, el cual, por --
constituir un delito, da lugar a la defensa legitima" (1) 

CUE RESULTE UN PELIGRO INMINENTE.- El peligro es la po
sibilidad de daño o mal; la inminencia indica que ha de ser "de -
presente", es decir, pr6xL~o, inmediato, actual. 

2. Recaiga la agresi6n en ciertos bienes jur1dicos; 

LA PERSONA.- Se comprende anicamente las f!sicas. 

EL HONOR.- Dice Carranca que comprende "el patrimonio -
moral y espiritual" {2) 

LOS BIENES.- Son todos los ~e naturaleza patrimonial -
corp6rea e incorpórea; tarnbí~n se puede incluir todos los bienes
jur!dicos, es decir, todos los derechos subjetivos de agresión. 

OTRA PERSONA O SUS BIENES.-

3. La re~rciOn de defensa debe ser necesaria y estar di 
rigida a frus~rar la agresión. Esto quiere decir que debe tener-
las siguientes caracter1stícas: 

I. Proporcionalidad entre el hecho agresivo y el hecho-

defensivo. 

II. Carácter inevitable de este ültir.io para rechazar la 

violencia, lo cual implica la contemporaneidad del acto de violen 
cia y del de defensa. 

l. op. c:i.t •• ¡:ág. 192 

2. op. cit. ¡:ég. 411. 
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ü) !'res unciones de lcg!.tir.ta defensa. 

se dd en dos casos: 

Penetración viole:ita o por escalamiento, sin derecho, 

a su hogar, al de su familia, a sus ¿ependenc1as, o a los de cual
quier pe:sona que tenga el ~isrno deber de defender o el sitio do~ 

de se encuentren bienes propios o aJenos respectos de los que te~ 

gan la rn1swa obligación; o bien lo c~cucnt~e e~ algüno Ce aque- -

llos lugares en circunst.anc.:.as tales que revelen la FOSibilidad -

de una agresión. 

La ¡.o.a¡-oria de la doctrina entiende que, en ar,¡bos casos, 

se trata de una presunción juris tan~u~ (ad~ite prueba en contra

rio). 

e) ~xceso en la defensa 

Art. 16 C.P. "Al que se t:?:·:ceda en los casos de legítima 

def~nsa, estado Ce necesidad, cwnpli~iento en un deber, ejercicio 

de un derecho u obediencia jerárquica a que se refieren las frac

ciones III, IV, \' y VII C.:el artículo 15, será penado como delio-

cuente por irn¡:.rudencia 11
• 

E.l c::i.so Ce c;-:ccso ..::n la. legítima defensa se limita al-

supuesto en que, integrados todos los requini tos de la misma, por 

los hechos se demuestre cualquiera de estas dos ci~cunstancias: 

I. (:ue no hubo necesiQ.:1d racional del medio empleado en 

la defensa. 

II. Que el daño que iba a causar el agresor, era f~cil

mente reparable después por medios legales o era notoriamente de

poca importancia, comparado con el que causó la defensa. 

As!. pues, opina Gon2ález de la Vega, "el exceso en la -
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leq1tit1a defensa es antijur!dico. La racionalidad del medio, la -

reparabilidad del daño o su poca iraportancia son valores que el-

juez debe prudentemente medir en los conflictos de defensa, no -

s6lo desde el punto de vistil objetivo, sino adentrándose en el -

ánimo subjetivo del que se defiende, pues en ocasiones la pertur

baciOn ps1quica que causa la agresión injusta, iropide a la gente

darse cuenta exactamente de la proporcionalidad de sus acciones. 

Se recomientla una valoraci6n subjetiva de los participes, aten-

diendo, por tanto, a la personalidad del agresor y del que se -

defiende" (1) 

f} Problernácica de la defensa legitima. 

No siempre, en la vida real, se proCucc una conducta -

lisa y llanaroen~e repulsiva de una injusta agresi6n; a veces el 

cuadro se complica y las soluciones constituyen verdaderos pro-

blernas. Dichas situaciones son: 

l. Riña en leg1tir.ia defensa. La pri~era excluye a la -

segunda. 

2. ~~gitima ¿efensa contra exceso en la legitirr.a defe~ 

sa. sólo puede pr&sentarse cuando el exceso sea tal, que no pue

da pensarse corno causada in~e¿iatamente, insuf icientc~ente por -

el primer atacante. 

3. Legítit~a eefensa reciproca. No es factible en vir-

t~d de que alguno debe ser agresor . 

naturaleza 

4. Legítir..a defc~su ¿el ininrutable. Partiendo de la -

objetiva Ce la antijuricidad, es admitible la dele!! 

sa leg1ti~~ de parte óc quien se encuentra bajo un transtorno -

mental, transitorio o penr.anente, pues su conducta debe ser val~ 

l. qo. cit. pag. 94. 
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rada objetivamente y d§rsele, en el caso, el calificativo de jus

ta, en raz6n de la agresión antijurídica que se reple. 

S. Legítir.1a defensa contra inir:.putables. Es factible 

que opere la defensa legítima. 

g) Jurisprudencia y tesis definidas. 

La S.C.J. ha sustentado varias tesis que nos permiten -

definir rnás claramente la procedencia de la legítima defensa en -

nuestro derecho, de los que transcribi~os algunas: 

LEG!Ttr-t-\ DEFENSA, AGRESION Y Ft.:'ERZA FISICA IRRESISTIBLE 

EN LA. Si de autos no aparece com;:iroi:::uCa la c:-:isr.enci'1 d~ la agr!: 

sión que se at.ribuye a la víctima, carece de aplicación la exclu

yente Ce legítima defensa. Así misrr.o, la fuerza irresistible a -

que se refiere la ley, necesariamente debe ser física y de tal m~ 

do fuerte que supere a la voluntad ciel sujeto al grado de produ-

cir su irresponsabilidad. 

Quinta Epoca.- Torno CXXVIII, pág. 290. A.O. 171/56. 

LEGI?I~.A DEFENSA, CONC~PTO DE AGRESION. Para loo efec-

tos justificativos ele la cxculpante de- legitima defensa, por agr.!! 

si6n se entiende el movimiento corporal del atacante que amcnaza
lesionar o lt~siona intereses jurídicamente protegido5 y que hacc

necesaria la objetividad de la violencia por parte de quien la r~ 

chaza. 

Sexta Epoca, segundJ. pc:trtc: Vol. XVI, p.1g. 161, .1\.D. --

5966/57. Vol. XVI, pág. 162. A.o. 2223/SB. Vol. XXIX, pdg. 47.A.D. 

849/59. Vol. XXXIII, pág. 63. ,\.D. 357/60 Vol. XXXIX pág. 82.A.D. 

4772/60. 

LEGITIMA DEFENSA E INJURIA. Las solas injurias no con-

figuran agrcsi6n con las cJ.racter!sticas señaladas por la ley pa-
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ra la integración de la exiniente de legítima defensa. 

Sexta Epoca, segunda parce. \'Ol. r. pág. 77 A.O. 4169/ 

55. vol. V p¡lg. 88 A.O. 7437/56. vol. V pág. 89 A.O. 5455/57.vol. 

XIV, pag. 255 A.O. 6136/57, \'Ol. XXV, pág. 69 A.O. 7811/58. 

LEG!T!HA DE.FE!;5;.. DE UN TERCERO y RlílA. :lo puede habla.;: 

se de legitima defensa de terceros, si el propio inculpado expr~ 
sa que cuando intervino en los hechos ya su amigo estaba lcsio-
:;..:ido y por lo tanto no hubo 'e\•itaci6n sino que el acusado inter

víno en una contienda de obra que sostenía su amigo con un grupo 
de individuos. 

Sexta Epoca, segunda parte. Vol. XXII, pag. 132 A.o.--

7615/58. 

LEG!"!'IHi\. DEFl."HSA. Los tribun'1les no pueden tor:ia.r en -

cuenta dicha excluyente si no se comprueba debidamente en autos
y ~enos aún si en contru existe el dicho de lo ofendido, pues en 
tal caso, se cncut::-:.tran equilibradas y contradichas las prcsun-
c:iones deriV<1d.~ _e las declaraciones de los protagonist;is por-

ausencia Je: o:; ·2s datos, y es motivo para presumir la culpabilí

da<l del acusado, el que se hay11 sustra!do por algl'.in tiempo a la
acci6n de la justicia y no f.>e hubiera presentado a las auto:-~ ; ~

des, para demostrar con los medios pertinentes, '!UC había obrado 

en lcg1tima defensa. 

Quíntn !:poca. .. Tono LXXI!, pág. 3052. 

h) La lcgítif:'.a defen!:ü corno forna autodefensivn. 

Corno en ningún caso de los que hasta ahora herr:o!l estu

diado, la leg!tirna defensa se manifiesta como el ejemplo típico

de la autodefensa: en ella hay un conjunto de intereses perfcct~ 

~ente cletcrtr.ínados que necesariamente va a terminar con el sacri 

ficio de un ínter~s por el de otro. 
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Diversas tesis han tratado de explicar la razón de ser

de esta figura:(!) 

l. Algunas opinan que es injusta porque ninguna necesi

dad fuede ser capaz de nudar lo injusto en justo, pero, al rnismo

tiempo, es impune porque la le~· no puede proteger efica::L:iente al

agredido, ante la i~~inencia de la agresi6n IKant, Feuerbach). 

2. Por la coalici6n de intereses que no pueden coexis-

tir, otros autores sostienen que el Estado sacri:ica, en tales e~ 

sos, el interés menos importante o ~ás d~bil, que es el del agre

sor injusto, Fara rnan~ener el del ínjusta~ente agredido {8ur1, -

Star.u:ilerl. 

J. Ihering afiroa que es un derecho y un deber, porque

el sujeto existe para s! mismo y para el ~undo. 

4. Es legítima en s! r:tisrna porque no es a:itijur!dica, no 

ofende al derecho, ya que representa la reacci6n contrn la lesión

inminente al derecho. 

Otra tesis, sostenida entre otros por Ferri, Florian, -

señala que la legítima defensa tiene car~cter jur!dico y social -

de los motivos r por la calidad Cel fin C!Ue se propuso el agente, 

quien no es temible, pues todo lo que busca es defender. 

En resumen, dice Carr.J.nca, "que tanto por la ncccsidad

como por la ausencia de te~ebilid~d en el sujeto, revelada por -

sus motivos y fin, corno por la inposibilidad en que el Estado se

encuentra de acudir en defensa del interés agredido injustamente, 

la defensa privada se legitima suficientcmente"(2) 
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Coincidimos con el maestro Carranca en el sentido de -
que la leg!tima defensa se legitima por s! misma. Lo ideal ser!a
que el Estado pudiera estar presente en todos los casos en que se 

busque someter, injustamente, un interás; pero pretender un Esta
do onm!rnodo es ilusorio y quizá, hasta mostruoso, en virtud de la 
enorme intromisi6n que ésto generaría en la esfera individual del 
gobernado. 

Consideramos que de todas las formas autodefensivas que
venimos analizando la legítima defensa nunca llegará a desaparecer, 

en virtud de la constante inseguridad en que vivimos. 

De tal manera, es indudable que el ejercicio de la leg! 

tima defensa es autodefensiva y, por tanto las disposiciones del
C6digo Penal que la autorizan, son violatorias del primer párrafo 
del artículo 17 constitucional. 



ESTADO DE NECESipóQ 

a) Definición 

Indica Po::te-Petit que "esta-:ios fre!ltc al estado de ne

cesidad, cuanCo para sal\•ar un bien de r.:ayor o igual entidad Jur..f. 

dicarnente tutelado o prctegido, se lesiona ot=c bien, igual~ente

a;nparado por la ley" ( 1) 

Rafael de Pina dice que "es la situaci6n Ce peligro ac

tual de los intereses protegidos por el derecho, en la cual no -

queda otro ren:edio que la violació!l del inte::-és del oo;rc, jur! 

dicamem:e prot.eg idas" ( 2) 

Por otra parte, lo jurisprudencia lo ha definido de ca~ 
fort;!.idad con la siguiente tesis. 

ESTñDO DE Nl::CESIDAC, E:O:CLUi"ENTE DE. El estado de necesá_ 

dad como e.'!cluyente presu¡:one un conflicto de intereses jur!dica

nente tutelados que i~pone el sacrificio de uno para que pueda -

subsistir el otro. 

Sexta ~poca Segunda parte: 

Vol. III pág. 78. A.O. 4050/56 Ricardo L6pez Hernández. 

Unanimida~ de 4 Votos 

Vol. XXIV Pág. 50 A.C. 1866/Si José María MeJarano Mor!!_ 

les, 4 votos. 

l. FORIE. PE.TIT C.;!•Dt\UDAI', Celest.i.'10, "l'..p..mtzmicntcs Ce la Pa..."'"te ~.eral de D...-

recho Penal", pág. 4 31. 

2. PINA, Rafael de y PIN\ w.PA, Rafael i.!e "Diccicnario de Lerecho", p.1g. 257. 
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Vol XXV pág. 51 A.O. 2758/59 Pedro uernándcz Vicente.5 
votos. 

Vol XXVII pág. 49 A.O. 3685/58. Jos~ Gonzalo Chan Rosa
do y coags. 4 votos. 

Vol. XLI pág. 31 A.O. 5613/60 segundo Moreno Isla v2 
tas. 

b) Naturaleza jur1dica. 

Existen dos tesis para fijar la naturaleza del estado -

necesidad, a saber: 

.l. Criterio unitario 

Dentro de esta corriente hay quiénes señalan que se tr~ 
ta de una causa de justificación y otros que señalan que es una-

causa de inculpabilidad. 

2. Criterio dualista 

Dentro de esta postura se señala que ünicaoente Sl 

brá a qu6 aspecto negativo del delito pertenece el estado de nec~ 

sidad al saber el valor de los bienes en conflicto. De tal manera 

FOdemos señalar lo siguiente; 

BIENES EN CONFLICTO 

Kayor valor 
igual valor 

Menor valor 

Menor valor 

~:ayer valor 

RESULTADO 

causa de justificación 

causa de inculpabilidad 

conducta delictiva. 

e) El estado de necesidad en la legislación mexicana. 

Art. 15 C.P. ªSon circunstancias excluyentes de respo~ 
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sabil id ad penal: 

IV "La necesidad de salvar su propia persona o sus bi~ 

nes o la persona o bienes Ce otro, de un peligro real, gra\•e e -

inminent.e, sienpre que no exi::tta otro medio practicable y r.:enos
perjudicial, No se considerara que obra en estado de necesidad,

aquél que por su enpleo o cargo tenga el deber de sufrir el pel! 

gro". 

De la anterior disposic.:.6n se despre!1den lo~ siguien-

~es sup~estos jurídicos: 

l. Un peligro. Es la posibilidaci de su:rir un r.t.ll. Debe 

reunir las siguientes características: 

~ Debe estar apo~J'ado en hec::cs exteriores que lo-

confirmen. 

GRAVE. De ar.1enaza seria e l.~portante, lo que deber~ va

lorarse en funciOn del aujeto intimidado. 

INY.INE~TE Es lo ~ue amenaza o est~ por suceder. 

2. El peligro Cebe recaer sobre bienes jur!dicar.¡cnte -

tutelados, tales corr.c la vida y los bienes, ya sean propios o -

ajenos. 

3. Un at.:ique por p<!rtc de quién se ei.~uentr.:i. en el es

tado necesario. Debe existi~ r.eccsiC3C en el ~acr1i1c10 de los-

bienes jur!dicos aJenos. 

4. Ausencia de otro medio practicable y menos perjudi--

cial. 

S. Este peligro no debe haber sido provocado dolosa- -

mente. 
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6. QUe no se tenga el deber jurídico de afrontar dicho 
peligro. 

dJ Diferencia con la legítima defensa 

A primera vista, el estado de necesidad puede llegar a 
confundirse con la legítima defensa sin embargo, podemos señalar 
las si9uientes diferencias manifiestas entre ambas figuras: (l} 

l. En el estado de necesidad, existe un colisi6n cntre
intereses legitimes, y en la leg!tima defensa, una colisión entre 

un inter~s leg!tir.to y otro ileg1tir.io. 

2~ En la legitima defensa, una repele la agresi6n, y el 
otro, agrede ileg!ti...tlarnente, o sea, que hay una repulsa por par-

te del agredido, en tanto que en el estado de necesidad se dice -
hay "una acción", puesto que los dos son intereses leg!timos. 

3. En .1 estado de necesidad son sujetos inocentes quc
luchan por s~¡: :or un bien puesto en peligro, y en la leqS:tima de
fensa, hay un s61o inocente: el injustamente agredido. 

4. En el estado de necesidad se trata de evitar t. .. 

ligro, originado por terceros, o por causas sub-humanas: natura-
leza o animales, observándose que en la leg!tima defensa, el pel! 
gro surge por el agresor y no por un tercero, ni por fuerzas .sub
hurnanas. 

S. En la legítima defensa se debe obrar sic~pre contra
un sujeto (agresor), mientras que en el estado de necesidad, se -
puede obrar sobre una cosa o animal. 

l. Cfr PORTC-PETIT, Celestino 'Ap.;:,tamientos •••• " F<Íg. 437. 
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e) El csta<lo de necesidad como forma autcdefensiva. 

~es encontramos ante un caso t1pico de autodefensa: el 

estado Ce necesidad. 

Cuar.do por el co~=licto Ce intereses, nanifestado por -

uno preferente o Ce rr.ayor valor, como es el case del robo de farn~ 

lico, o de igual valor, como es e.!. t1'..p1co c:iso Ce los n.:itlfragos,

se sacr.:..:1ca u:io de ellos par.:1 c:ut": t::.·e\•alczca i:l otrc, nos encon

tramcs ante un caso de au~otutela. 

En \'ist.a Ce esto, el estado de r:ecesiC.aC: se ~ • ..inif.:..esta

cor.o forna autcciefc;nsiva y las C:i.:;posicicnes que lo autoricen Vi.2_ 

lan el art!culc 17 const1tuc1cnal q~~ por su d~fectuosa redacci6n, 

no ad.r.l.ite exccrci6n alguna a la prch1b1c:.6n a l.:i autodefensa. 

Enpero, ser!a il~g1co q~e neglra~os :a validez de csta

figura. Heqcl indica ~ue "el sujeto reafirr.:a con su actuar un de

recho superior c::irr.o lo es de la p!"opi.:i \·1d.:i.. ::o perr.u. tlblc paner

a salvo su v:Ca., cuar.Co ésta se er:cucntra cr. :=:eligro, es pretcn-

dcr la negaci6n de toC.os sus cierc:::~os" { l) . 

En el conflicto entre Cos intereses que se rcput.ln le-

g!timos, el derecho tiene que lar una solución \".'.'ilicla, la cual -

debe tender a la sa 1 va ci6:1 C.-:- i.:.;.c y no a la p~rC. ida de dos, cuoln

do por razón de dicho conflicto, s~ hace r.eccs~~io el sacr1iicio

de una de ellas. 

Conclui~os indicando ~ue la autori~ac¡6n al estado de -

necesidad choca con la disposici6n constitucional que señalamos-

anteriormente, por lo que nos rnanifestacos ror la necesaria refo! 

ma del precepto de la ley funóamcnto en cucsti6n. 

1. citado p::ir CñS'Ill.Lñ'.JCG TI:l~, Fernarx.io, ''Lineamientos Elarentalcs de Da.re- -



ROBO ps FAf.fE:t reo 

a) Definición. 

Art. 379 C6digo Penal 111\0 se castigará al que, sin em-
plear engaño ni ~edios violentos, se apodere una sola vez de los
objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesid~ 
des personales o familiares del r.ior.\anto". 

b) ~aturaleza jurídica del robo de fam~lico 

Dentro de la doctrina rne..xicana se han formulado diversas 
pasturas respecto a la naturaleza jurídica de la figura que esta-

mes tratando. Trateremos de resumirlas en los siguientes t6rminos: 

l. Que se trata de una causa de justificaci6n 

Señala Porte-Petit que "es evidente, que el robo necesa
rio constituye una causa de licitud, a virtud de que estamos fren
te al principio del interés preponderante, ya que se encuentran en 
calisi6n dos bienes de desígual valor: una por parte, óc la vida o 
la salud personal y por otra, el patrimonio, debiendo sacrifir1rso 
éste ültir.:o, por ser el de menor valor" {1) 

2. Que se trata de una causa d~ inirnputabilidad. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha establecido, 
que "para que exista la c¡:iusa de inimputnbilidad de estado de nece 

sidud, se requiere no sOlo que el robo se cometa sin engaños y sin 
violencias, sino que se ejecute una sola vez y que el ap::dermniento sea 

L POR!'E-PEI'!T CANOAUDAPf Celcstioo, 1'Pobo Sírrple, Tip;> Fundamental, Simplo o

Bl\sico", Efütorial l'orrtia, l~c:o 1989, segurda edic:ilin, p."íg. 101. 
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de los objetos estrictamente indispensables par~ satisfacer las -

necesíéadcs personales o fatliliares del momento, lo cual no ocu-
rre si el pro9io inculpado reconoce que no cometió un solo apode

ramiento de Cinero del ofendido, sino que lo hizo en repetidas -
ocasiones, hasta ~uc ~ue Cescubierto". 

S~manario Judicial de la Federaci6n,Quinta Epoca, torr,o

C. pag, 1<21. 

3. Que se trata de una ausencia de conducta 

" La fr.:icci6n I del art!culo 15 del C6digo Penal aplic!! 

ble, se contrae a aquelloG casos en que el uu~or de una infr~c -

ci6n obra al impulso de una fuerza f!sica exterior irrcsístible,
y la sir.i.ple lectura c;.e dicho <lispositivc legal pone de raanificsto 

que no ccmprcndt! todos los casos de necesidad o de .:ipuro econ6mi

co. ~sa condición, sin constituir en Ql terreno Uoctrinario una
excluyentc de responsolbilid.:id prcp.taw~ntc dicha, puede volver - -

irreprimiblemente el roUo, sicrnµre que se acrediten los cxtremos
previstos por el art!culo 379 del ordenamiento rcpresl.vo en con-
sul ta, al establecer que ne se custigar.1 .J. quien, sin emplear en

gaño ni medios violer.tos, se apoC.c!:"J., una sola ve::, de los objc-

tos estrictamente indispcnsablés, paru satisfacer sus nacesidadc$ 

personales o familiares del nom~nto, y en r.-,odo .:ilguno puede csti

~arsc que el abigeato que perpetr.:iron los acusudos, satisfaga los 
requisitos del invocado disrositivo, si es ob\•io que lu cosa rob2_ 

da no put'dc estimarse cor:.o objeto estrictarr.cnte ind1spcnsablé pa

ra satisfacer necesidades p~rsonales o :.J.miliares del momento". 

Semanurio Judicial de la F'ederaciónf Quinta 6poca, tomo 

CVII, pags. 1178-1179. 

4# Que se trata de una excusa absolutoria. 

Dice Carrar.ca ~· Trujillo quE? "el art!culo comentado ti
pi!icn el robo de indigente, ol cuul cst5 beneficiado al considc-
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rarlo como una excusa absolutoria" {1) 

Indica Carranca y Rivas que "el problema bien se podría 

reducir a una pregunta: ¿ qu~ es lo que quiso el legislador? - -
¿ Decirnos- acaso- que no castiga al ladrOn porgue en el conflic
to de bienes desiguales debe preferirse el sacrificio de la pro-
piedad en aras de la vida del har.i.briento? ¿ o decirnos que aunque 

hay delíto, que aunque se reunen todos los elementos positivos -
<lel mismo, la utilidad soci~l funda ampliamente la impunidad del
primer robo? o sea, que por utilidad social no se castiga, ya qua 

es la primera vez que se está en la situaci6n del precepto, no se

emplean engaño ni medios violentos y se roban aquellos objetos -
estrictamente indispensables par~ satisfacer necesidades propias
º familiares, cuyO imperio raor.:.anttineo rcpresentu peligro de pere

cer. 

"Nos parece evidente lo segundo, sobre todo si recorda-
mos que la idea de fondo es altamente filos6fica: se trata de una 

necesaria y mejor repartición de la riqueza ••. " (2). 

Opin16n personal 

En nuestro personal punto de •rista, la tesis que nos p~ 

rece mtis acertada es la que asimila al robo de fam~lico como una

causa Ca justificaci6n. 

No es admisible sostener que se trata de una causa Ce -
inimputabilidad en ra26n de que ésta se refiere a una falta de -
capacidad para realizar la conducta t1pica, lo que en el c~so qua 

nos ocupa es inaceptable-

l. CARlWlCA y==· Raúl y CARFJ\N:A y RIVJIS, Raúl, "Codigo l'cnaJ. Anotado", 

Jiiiltorial Porrún, /.1;o<ico 1989, do::imx:uarta edicitn, ~g. 854, 

2. op. cit. ¡:.{g. 855. 
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·r.:ir.1poco es correcto señalar que nos encontramos ante -

una ausencia Ce conducta, es decir, ante una falta de voluntad -

del agente activo del delito, ya que es evidente su deseo de - -

obrar de esa ~ancra. 

Discrepamos Cel señalamiento de que el robo de faméli

co es una excusa absolutoria, elencnto negativo de la punibili-

dad, en raz6n de que consideranos que antes de que el delito se

coniigure opera una causa Ce justificación, es decir, el estado

de necesidad. S:cfüllér le contrario, seria indicar que en el roba

d e farn€lico la conCucta realizada seria antijurídica, lo que - -

considerarnos 1nadmisible. 

el P.equisitos legales 

Los requisitos que se desprenden Cel articulo 379, son: 

1. Apoderamiento 

2. Por una sola vez. 

Dice Gonzálcz tle la Vega que "la realidad de los hechos 

óesniente el optinismo del legislador, pues es indudable que el -

estado de harrhrc o el de necesidaC:, manifestaciones del instinto

dc conservación, no se remedian en mucho2 casos con el apodera- -

r.iicnto singular C:e los elcnentos estrictamente indispensables. 

¿ ~ué raz6n existe, oi se repiten las condiciones de verdaócra n~ 

cesidad, para no justificar un segundo o tercer robo? (1) 

3. Objetos estrictanentc indispensables para satisfacer 

sus necesidades personales o far.üliares del rnorr.ento. 

l. W.:ZM..EZ t:E u VlliA, Francisco, 11Dc.recho Penal Mexicano, los delitos) 11
, f.di

toria.l I'orrú.1, Z.:écico 1982, C:ecir.o:tava ediciOO, pa'gs. 215 y 21G. 
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El maestro Jiménez Huerta indica que la exprcsi6n "nec~ 
sidades personales o far.liliares", ~son aquéllas que, de no satis

facerse, afectan a la vida o a la salud de la persona que realiza 
el apoderara.iento o las de sus familiares, corno las que engendran
el hambre, la sed, el fria, la miseria y la enfermedad" (1) 

4. Sin emplear engaño ni ~edios violentos 

En verdad, dice Porte-Petit, ''dada la naturaleza del r.!2, 

bo ":iecesario" corno estado de necesidad, es inexplicable la exi-

gencia legal de que el apoderamiento se efectae sin emplear vio-
lencia ni engaño. ¿ C6rno va a admitirse que estando en peligro la 

vida o la salud personal se sancione el apoderamiento ' de los o~ 
jetos estrictamente indispensables para satisfacer necesidades 
personales o familiares d~l r.10~ento 1 porgue fueron empleados el -
engaño o medios violentos" {2) 

Importancia del robo de fam~lico 

Con:.-'.:eraraos, al igual que la mayoría de la doctrina, -

que no tuvo ra26n de ser la inclusi6n en el C6digo Panal de un ca
so especial de estado de necesidad, cuando ya existe la regulaci6n 
general de la fracción IV del artículo 15 del C6digo a que r..~ · -Js 

referencia. 

Dice el maestro Porte-Petit que "existiendo la fracción 

IV del artículo 15 y el articulo 379 del C6digo Penal y refirién
dose ambas hipótesis al estado de necesidad, nos encontramos ante 
un caso de concurrencia de normas incompatibles entre s!, general 

una: fracción IV del art!culo 15, y especial, la otra: el artícu
lo 379, aplicándose ésta Gltima, de acuerdo con el principio de-

especialidad" (3) 

l. Jll·IE?:EZ HUER!'A, 1".:triano "D:m:rlto Penal Hex.icaoo, la tutela penal del patri

monio", Efiltorial Porrfu, H&icx> 1985, taro N. pags. 54 y SS. 

2. PORI'E-Pf:I'IT CANDAIJIW>, Cclest:.im, 11 Pd:o sinple ••• , ~g. 108. 
3. Iéan. 
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d) El robo de :f.u:élico co::-.o !'cr=.a aut.ode::ensi\·a. 

Co~o ya ar-u~~anos rEspec~o o los casos de estadc de :1e

ces!.C.ad a que noe he::cs referido ant.erior:r.cn~e, la e..,.clcsi6n de -

un inter~s ajeric por otro que se considera prcponderan~c, =cali~~ 

da por el agent.e ti:.ular Ce dicho int.erJs, rest!lta, sin l·.;.ga::.- a. -

dudas, una for:::a ~~todefcns.:.•.-.a. 

E:-. el cas:i ;:..;.rt:ici.:.lc?r Cel robo de ::e: .. ::l!lico, ct:ya regla

=ientac!.6:i. r:o es co:i·•e!:l.en1=c FO?' !o que scf.¿la::os en ~l l:ic.:.so an-

por le que no r.os -::.J..Ce d'...icia .::i..:e se tr:::?.ta de una e.xceFciGri al :.:=1-
~er ¡:;-~=rafe Cel art:=u!c 17 ccnst~~~cional. 

E~ t::1 !:!S':.ado iC:.eal Ce cosas, esta =igu:-a debcr!a desap:!. 

=ccer Ce los crcie:1a:::.1ent:os r:un1 r..:.·.--.:;;, pc=o no ~oCer.;os (Je~conocer

la realidad l.acer:!n-:e en i:;:..:e ·.•ívi.::::i.s:, dor.de la :-üser:..a y l.l - - -

dcsespcraci.6:; t:::•:ueh·e, en ::-.a:•o:: r:-.edida, :1 t..::-: e;:-.::;, r.~7.i:::c dl! _Fcr

~or.as, le que la;; o:;liga, e:i. ¡:;uc:;!si:::os .::.1.scG, a udecuarse a la -

conducta t!~icn a que se .:.-cfie:-e el art.!culo 37? del C6digc de !a 

na.t.eri.a. 

E.n Péxicc se r..~ .:.;';'.ple::cr.t.:.d:i i..:n ?rog.:.-a:: .. ! ~i..-icional Ce --

Co~bate a !a ?ob::eza, er. el cual ccr.fia~os tcdcs, que busc~ ali-

viar l.ds sicuac:.or:es ext.::t::~s er. c:ue se 0:ic:.:cnt.r.1:-. r.:-.:c!'los ::.ex1ca-

nos. 



ABOHfO TtRAPAUTICO 

a} Definici6n. 

Indica Porte-Petit que "es la muerte del producto de la 

concepci6n para evitar la muerte o la alteraci6n de la salud per
sonal de la mujer embarazada" {l) 

Art. 334 CP "No se aplicará sanci6n: cuando de no provo

carse el aborto, la nujer embarazada corra peligro de muerte, a -

juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro -

m6¿ico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demo-
ra". 

b) Naturaleza jurtdica 

El aborto terapéutico, como causa especial Ce justifica

ci6n del delito de aborto por un estado de necesidad, deriva de un 

conflicto entre t~JS Cistintos intereses p.!'otegidos ambos por el D.=_ 

recho: la vid.~ .Je la madre y la vida del ser en formación. 

Señala el ~acstro Gonz~lcz de la Vega que "cuando la em

barazada v!.ctiraa de una enfermedad incompatible con el desa1. _ •. :o

normal de la gestación, como ciertas formas de la tuberculosis, -
vómitos incoercibles, afecciones cardiacas o males renales, se en
cuentra en peligro de perecer de no provocarse un aborto ~6dico -
artificial con sacri!icio del embrión o del feto, la ley mcxicana
resuelve el conflicto autorizando al m6dico para que, a su juicio, 

y oyendo el dictamen Ce otro facultativo, sie~pre que-

l. PORI'E-.Pt'T!T, OJID1'1LJOAP, Celesti.n:J, "h?Jntarnientos de la Parte c.creral de Oc

reclD Penal", lliitorial Pon:úa, flAv.ico 1977, taro I, pSg. 457. 
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esto fuere posible~· no sea peligrosa la de~ora, provoque.el abo~ 

to• tl l 

e) Requisitos legales 

De la simple lectura del art1culo 33~ del Código Penal

se desprenden los siguientes requisitos para que opere el aborto
terapéutico: 

l. La eXi5t:encia de un ~eligro de wuerte 

En el .:ibor::o terapéut-.:.co exist.e u~ \'erdaderC' estado de

necesidad, un conflicto de bienes Ce valor desigual, un búm de -

mayor valor, la vida de la wadre, :ruto ya logrado, ser con vida

conciente, ·;ida con her.da eficacia sobre otras vidas, y un bien -

de rnenor valor, vida inconsciente, una nen te fis:.ol6gica, \"ida que 

no anitta a un ser hunano propiil~ente dicho, sino a una esperanza

de él, siendo la solución jurídica Cel conflicto el sacrificio -

del bien r.1enor. 

En nuestra opinión, el at.crt.o t.e::a::~\!tico no debe lir.li-

tarse a aquellos casos en que exista peligro real de rr:.uerte para -

la madre. ¿ Qu~ sucede en aquellos casos en que la salud personal

que la r.i.adre corre grave peligro, tales corro par5lisis, mal forr.i.a

ciones, etc.? De acuerdo a lo que establece la ley, en estos c~~os 

no opera esta causa de justi::icacién, lo gue considcra;;i.os un grave 

error, ya que en estos casos el conflic:o se rr.antienc entre bic- -

:ies de C.csigt.:.l! ·:alcr. 

2. A juic1n del nédico que la asist3 

La Ley concede la facultad al médico de resolver sobrc

el conflicto de intereses. El es la suprer.ia autoridad del r.1omento, 

por ser la persona nás idónea para resolver dicho conflicto. 

l. a::NZAI..EZ Dr.; LA VEG\, Francisco, "Derecho Penal ?-:exicaro (los delitos)", ~ 

torial PorrC.a, z.il'!:<ico 1S72, dcciJrao::+-.-nra edición, ~. 135. 
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Inquietante problema, dice el maeotro Jiménez Huerta, -

"surge cuando el que interviene en el conflicto no es un n6dico -

pero s! otro facultativo- comadrón o partera- que posee los cono

cimientos terap6uticos y la técnica precisa para provocar el abo~ 
to. No obstante que el artículo 334 en examen faculta exclusiva-

raente al n6dico para intervenir en estos conflictos entre dos vi

das humanas, a juicio nuestro, tanbién esos otros facultativos,-

en ausencia de m~dico pueden intervenir para solucionar la situa

ción de necesidad creada. Y esta solución halla debido fundar.i.ento 

en una interpretación extcnsiY-a in bonam partero del artículo 334 

favorecida por la circun3tancii1 de que el ürtículo 331 parifica -

al comadrón o po.rteru con el rr.6dico para gra 1:ar la rcsponsabili-

dad de aqu6llos cuantlo caus~rcn el aborto''(l) 

3. Oyendo éste el Cictar.:en de otro médico, siempre que -

esto fuere posible y r.o sea pcligroca la demor;;i. 

Dice Jiméncz Huerta que "como super garilnt!a frente a f>2 
sibles errores o abusos, exige tambilln que cuando fuere acertado y 

no hubiere polir -J en la Qer.iora, aqu~l oiga el dictamen de otro -

médico11 (2) 

4. frcscindiendo del consentimiento de la embarazada. 

Demandar el consenti~icnto de los padres para practicar

e! aborto necesario es exagerado. El desmedido amor ~atcrnal puedo 

hacer que la madre prefiera morir ella a que impida el nacimiento

de su hijo. Nadie pone en duda, dice Portc-Pctit, "que - - - - - -

l • .JD.E;I:Z HUEFTA, 1-'.ariaoo, "Derecho Fer.al ?·~ice.no, la ~utela penal de la vida 

e integri.Caó. huna.na", Editorial J?orrtla, l.é.xíco 1984, tal.o II, sexta cdici6n

pág. 195. 
2. Ic!cra. 
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pueden originar~e abusos prescindiendo del consentir.liento de la -

er..barazada, pero serian tal vez r.iayores, de exigirse el consenti

miqnto, sobre todo, considerando que tal consentir.iiento no podr1a 

presentarse en vir=ud Ce las circunstancias especiales en que se

encontrará la nujer eI!".barazada" ( l l 

d) I~necesaria regulación del abor~o terapéutico. 

SienCo el aborto teraféutico ~n caso espec1~l del esta

do de r.eccsiC.:id, no tiene r.:i.::6r. cic ser el que se le haya dado una 

regulaci6n especifica cuando ya e:-:iste la norrcc.. 9ener¡i2. para este 

tipo de situaciones, es decir, la fracci6n I\~ del art.!culo 15 del 

C6digo Penal. 

e) El aborto terapéutico como forr.a autode:fensiva. 

Cor.io dijimos al iniciar este capitulo, es nuestro obje

tivo analizar los casos que, segun Alcalá- Zat:!ora y q:.ie acepta 1.:1 

r.i.ayoria de la doctrina, consticuyen excepciones al primer párrafo 

del articulo 17 constitucional. 

Respecto al aborto terap~utico, cons1der'1I:los que el au

tor citado se encuentra en un error: aunque en él hay~ un conflis 

to de intereses clararnen'Ce manifcst:!C.c, es decir, F.!n'Crc la -:ida -

de la madre y la vida del ser en formaci6n, la eecisl6n sobre el

misrno no recae, al menos en el rr.e<lio juridico mexicano, en ningu

na de las par"Ces en litigio, ya qcc el producto en gesta~ión, por 

obvias razones, no puede emitir una c.'.eclaración ele voluntad, y el 

consentimiento de la ma~re no es requisito esencial para el orde

namiento del C6digo de la r.i.ateria. 

l. roRrE-Pl:.TIT, Cclesti.n:l, ºAp.lnt.:uni.entos ••• ", pág. 458. 



206 

La decisión, segan manifestaci6n de la ley, recae en un 
tercero imparcial, el m~dico, única persona capacitada por sus -

conocimientos técnicos para resolver el conflicto de intereses, -
convirti~ndose por disposición expresa, en 6rgano accidental de -
admínistraci6n de justicia_ 

En relación con lo anterior, concluimos que la regula-
ci6n del aborto terapéutico no constituye violación al primer - -
párrafo del art!culo 17 constitucional que proscribe la autodcfen 

sa. 



at Oefinicí6n. 

Art. 3 ~ 3 cr ":>o es ¡iu::.iblc el aborto CausÍldo s6lo por im

pr.iécncia de le :"''.ljc: cr:-l::arazaC:a, o cuando el er-...baiazo sea resul't.a
do ó.e una vtolación: 

b) :;aturale:a ~ur!dica. 

t.s Ce interés prec~.s.ar J. qué a,gpecto ncgat:.l\'O Jcl ~uli to_ 

corresponde el ~tort.c c~usa~~ cuar.Co el e~bnrazo sea resultado éc -

~na víolaci6n, ~cro:Je, ccr.o <JCert:aéz.r:-.cn'te c~:prcsa Ji::i6ne.: Hl..:'1-rt.:i, -

,.r.o es fácil :1:c.r la \•crd.J¿cra na:.uralc2a jur!:<lic.1. de !a excnc.t6n_ 

de pena est.ablcci(•J. en el a:-t.!culo .333" ( ! 1 

Hay ct..:at:-o corr!.'2r.:.t!s ..i este rcspecco: t~} 

1.- ~s una causa ¿e JUSt~!ic~cien. 

Dentro é.c esta postura h.1.y ~Q!> .:;t.:bó1visicnes: 

I. ts un estada Ce ncccsid~U. D!c~ ~ue ~l delito cs~á ex

cusado ror el e::;tada de ne ces iGu.d, e:: ·.•i r-:::uc! Ce ~ue salva el honor_ 

se..xual de la r:iujcr v!cti;.iil de l~ \'lol~r.cia c~r:i.al. 

11. t5 el ejercicio <le un C:crccho. Indico. c:c.c ~l .Jborto_ 

perpetrado sol;re r..ujcr er.:bara:!ZJC::.a ~ cor1st:cucncia de un:i '. iola~iGn, -

cuando !OC efectúa e.entro clt. los cauces n.:>tur~les que se O:cri\·.:rn de_ 

l. JDll..:U h"t.'Om\, F.ariano, "Dc!"CC:.10 rcrul ?-:C.-..ic.:mo, la tutcla rcnat de la vida_ 

e intcgric:ad hu.una", .Editorial Porrill, !'.t.:üco 1984, scxt:a o.iic1tn, p5g. 196. 

i. Cfr. roR11:-re;IT c;i:-m;..L""!lt\F, Cclcsti.."\O, "D:grr:itic.:i sobro los to.lites cc:ntra la 

Vi.Ua ~;la Salué fersor..al", l:.W.tcrial ronúa, i.l..xico 193:0, 6º C'dici6n, p. 414. 
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la recta interpretaciOn Cel orden jur!dico, implica el ejercicio ee 
un derecho. 

2.- rs una causa de inculpabiliCad. 

Considera al aborto por causa de una violaci6n como una -
causa de inculpabiliGad, en raz6n de la no exigibilidad <le otra con 

ducta. 

3.- ~s una excusa absolutoria. 

Sefiala· esta postura que el aborto aludido origina una ex

cusa absolutoria, lo que equivale a admitir que existe un hecho, t! 
pico, imputable al autor, antijur!dico y culpable, pero no punible, 
por motivos de pol!tica criminal. 

4.- Incrimina cor.to delito tal especie da aborto. 

Sostien<;>n los defensores de esta tesis que no debe permi

tirse a la mad~·'.; el atentar contra la vida del producto Cie la con-

cepci6n, s6lo porque es victiMa rle una violaci6n. 

Opini6n personal. 

~l aborto por causa de violaci6n, pensamos nosotros, se -

encuadra dentro del campo del ejercicio de un derecho. 

Crceraos que la madre, victima de una violación, no puede_ 

ser obligada a concebir al hijo no deseado, el cuál le ha sido im-
¡;uesto mediante un antijurídico ataque a su libartaó ocxual. 

E.l art!culo 4 constitucional establece que: "Toda persom1 

tiene Uerecho a decidir de nanera libre, responsable e informada s~ 

Lrc el nCimero y el espaciaraiento Ge sus hijos•. 

No querer.los <lar a entender con esto que nos pronunciat.los_ 
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- ;.. .__ ·-

ª .:avor del aborto en general; uniccll:-.ente índi_c.an:.os el ··Qe'rechó ·de 

la caCre a Uecidir sobre si se el:lbaraza ºo ~~', ·,Y_;-·en·~e.S_-~ste cas6, .

tal derecho es trasgredi¿o. 

e) nc~uisitos legales. 

I:n contra o sin la voluntad de la victir.i.a C.e la violación 

no es licito el aborto. Se Cesprende de lo antericr que la justifi

cante en cuesti6r. no puede entrar en juego en el aborto sufrido. La 

mujer er.'lbara2ada, apunta JL~énez Huert~, "gue voluntariar:ente pro-

c:.:.ra, su aborto y la r:lUjer que en tales ci!'cunstancias consiente en_ 
c:ue otro la haga abor~ar, cst~~ amparad~s por la exenci6n del arti

culo 333. !.os part~ci?es, en el prir;-,er caso, y el ejecutor, en el -

segundo, e3tán asi~1s~o exentos de ~ena, pues sus respectivas con-

ductas discurre~ t~nb1én por el cauce legit~~o que ~rota de la li-

bre voluntad de la :-Jujer'' (1) 

:;o es .:.ndispensable gue la violación sufrida por la mujer 

conste acredi ta<la en una sentencia ~rcvia. E.stas \·iolencias, según_ 

J~énez Huerta, "puede:i ~-ueC.ar provadas en las dil1genc.:..as <le Poli

cia Judicial o en el proceso incoado para el esclareci~icnto del 

aborto, del nistr.o modo ~ue cualquiera de los demás hechos que fund~ 

~entan el ejercicio de un derecho" (2) 

d) El aborto por causa de violaci6n cono forma autodefen-

A diferencia del aborto tcrap~utico, considcranos que el_ 

aborto por causa de violación es una figura típicamente autodefensi 

""'· 

1. ~ h11ERI'A, J.:ariano, "la tutela. fe'Ull ••• ", ¡:0g. 198. 

2. !dan. 
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En esta forma de aborto, el consentiraiento de la madre,

una de las partes en conflicto, es esencial para que este se confi 

gure, ya que de no existir tal consentimiento, nos encontrariamos_ 
ante un caso de aborto punible. 

En relación con lo anterior, indicarnos que tal como se -
encuentra redactado el primer párrafo del articulo 17 constitucio
nal, la autorizaci6n al aborto tena de este apartado es violatoria 
del r.Usmo, por constituir un caso de justicia por mano propia. 

Empero, no podemos por ello negar el derecho que tiene 

la mujer sobre su libertaC sexual y sobre si se embaraza o no. Co!!. 

siderarnos que la disposición del Código Ce la materia es adecuada, 

en virtud de lo que ya her.los e~puesto y, aderaás, porque de de por_ 

si es ya sumamente d!ficil para la ~ujer el tener que soportar el_ 

acto antijur!óico de violaci6n, para que todav1a la ley la obligue 

a cargar con una waterni<lad no deseada. 



HO!!lClDIO O LES IONES POR !NFIDELIDAO 1-!ATRIMOllIAL O POR CORRUPCION 

DEL DESCEZ.:OH::iTE 

a) Definici6:i. 

Art. 310 C.P. "Se ir.;.pondrán de tres d1as a tres años de 

prisi6n al que sorprendiendo a su c6nyuge en el acto carnal o - -

próximo a su consurnaci6n, mate o lesione a cualquiera de los cul
pables, o a arribos, salvo el caso de que el raatador hay~ contr1bu.J:. 

do a la corrupción de su cónyuge. En este último caso se lrnpon -

drán al homicida de ci~co a diez años de prisión. 

Art .. 311 C. P. "Se impondrán de tres di.as a tres años de 

prisión al ascendiente que mace o lesione al corruptor del desee~ 

diente que está bajo su potestad, si lo hiciere en el momento de

hallarlo en el acto carnal o en uno próximo a 61, si no hubiere -

procurado la corrupción de su descendiente con el varón con quien 

lo sorprenda, ni con otro 11
• 

b) tlaturaleza jur1dica, 

Diversos criterios se han sustentado sobre la naturale

za jurídica de este tipo de figuras. Resumamos las nSs i~portan-

tes: 

Dicen los que sostienen esta postura, que las figur~s-

en cuestión no son antijuridicas, en virtud de que tienen una ca~ 

sa de justificación, es decir, la leg1'..tima defensa del honor. 

2. Se trata de una excusa absolutoria. 

La ley, por razones de política criminal, no reprime 
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estos hechos punibles. Los redactores del C~digo Penal de 1871 -

se adhirieron a esta postura. 

3. Se trata de una ausancia de conducta 

sostiene este criterio que la ley no debe punir estas

fiquras, en virtud del trastorno r.1ental que sufre el agente act! 

vo del delito, lo ~uc le impide razonar sobre el acto que va a -
cometer. 

Opini6n personal 

Consideramos que la soluci6n que da el Código vigente-

es la adecuada, es decir, la de darle al homicidio o lesiones por 

infidelidad matrimonial o por corrupción del descendiente un ca-
r~cter atenuante respecto al homicidio o lesiones simples, de tal 

manera que los considera hechos, t1picos, antijurídicos, culpa- -

bles y punible~, pero por razones especiales, la pena disminuye. 

c) Req·.:.lsitos legales 

Para que opere la atenuaci6n deben concurrir los si- -

9uientcs requisitos: 

1. Que el autor sorprenda a su c6nyuge o al corruptor-

de su descendiente. 

La actitud de sorpresa implica para el sujeto, la rev~ 

laci6n repentina de un acto inesperado para ~l. El maestro Fran

co Guzmán indica que dicha disposición debe interpretarse como -

"sorprenC.il!ndosc", es decir, el acto de corunoverse o maravillar

se por algo imprevisto, raro o incomprensible. 11) 

1-lotico 1986. 
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Interesante cuestión se plantea en el caso de la concu

bina o la amasia. De acuerdo con el texto del artículo 310 dicha

atenuac16n s6lo opera en el caso de que existi:i un vínculo r.iatrim.Q 
nial entre el agente activo y su v!ctirna. Sin embargo, considera

mos que en el caso descrito anteriormente opera la excluyente dt! 

responsabilidad contenida en el ar~!culo 15, fracción I~ del C6di 

go Penal que a la letra dice: 

"Hallarse el acusado, al cometer la infracción, en un-

estado de inconsciencia de sus actos, ... por un transtorno nen- -

tal involuntario de carácter patol6qico y transitcrio 11 

2. Acto cnrnal o pr6xi~o a su consurnaci6n 

Agu!, dice Gonzá'.lez de la Vega, 11 dada la !ndole moral-

de la atcnuaci6n, por acto carnal se entiende tanto el coito nor

mal cor,10 las cópulas contra natura, en \•asas no id6neos para el -

coito. 

11 Los actos pr6:d.r.ios a la consumación, pueden ser los-

preparatorios anteriores, y los posteriores ligados a su ejecu -

ci6n; pero uno y otros deben mostrar, evidentemente su relaci6n -

inmediata con el ayuntar.iiento 11 (1) 

3. Ausencia de premeditación 

La premeditaci6n destruye la actitc.d de sorpresa 

d) Caso especial del artículo 311. 

Dicha disposición no contiene atenuación de pena para--

1. a:nZ.AILZ O.E lA V"m\, Francisro, "El C6:iigo Penn.l carontado~ F.ditorial PorrCia, 

¡.jé<ico 1982, SC.'-:b edici6n, r..:l"g. 366. 
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el caso de que el agente activo co~eta el delito sobre la persa-
na del descendiente. Respecto a esto, hay dos corrientes: 

l. Las que lo consideran adecuado. 

Dice Gonzá.lez de la Vega que "la atenuación de las pe-
nas en considaraci6n a la excitaci6n del ~nimo por la extrema in
juria, es aplicable contra el corruptor p~ro nunca contra la vic
tima de la corrupci6n; lo contrario nos parece inhumano resabio -

del derecho de vida o muerte del pater, aan sobre familiares viE 
timas de acciones injustas~ (1) 

2. Las que lo consideran un error. 

Si la ratio de la disposición en cuesti6n radica en el
dolor y la profunda emoci6n, dice .Jiménez Huerta, "es obvio que,

precisamente, debido al estado de turbación psíquica en que se h~ 
lla no puede razonar, calcular y doscificar el alcance de su rea~ 
ci6n violenta" {2) 

En n; ... .;stra opini6n, la tesis sostenida por el maestro-

Jim~nez Huerta es la correcta, es decir, en señalar el error en -
que se haya la disposici6n contenida en el artículo 311 negando-
que el descendiente pueda ser sujeto pasivo del delito. Consia~r~ 

mas que los t~rminos con que se expresa el autor citado son tan-
claros que podemos prescindir de comentario alguno. 

e) El homicidio o lesiones por infidelidad conyugal o -
por corrupci6n Uel descendiente corno forma autodefensiva. 

La ~!nima penalidad de dichas figuras dP.lictivas se de

be al estado de irreflexi6n en que se encuentra el agente activo
del delito y no a un reconocimiento del derecho de venganza que -

l. G:lliZALEZ DE IA VEC.A, Francisco, "Derecho Penal ~cano", fég. se: 

2. JIMINEZ HUERJ.'A, Mari.aro, "Derecho Penal Mex:icaoo" taro II, ~g. 94. 
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pueda tener el afec:ado,sobre _sus victimas por parte del legisla

dor, lo que nos hace indicar que es correcta la disposici6n en -

cuesti6n. 

En relaci6n con lo anterior, debec.os señalar que la - -

disposición conceniCa en el art!c'.ilo 979 del Código Pcr.al de 1929 

que a la letra decla: 11 !~0 se i:-;-.poncir.:í sanción alguna: al que sor

prend:.endo a su d:nyuge ¿n el r.:cr..ento de co:c,.cter adulterio, o. en

un acco pró;ü::o a su consu;..aci6r. c.ate a cualquiera C:e los adúlte

ros o a ar.~s; salYo er. caso de que el r..atado:- haya sido condena

do anees cc;;.o reo Ce adult.cric, ;:-ar acusaci6r:. de su cónyuge, o c2 

mo responsable de .:ügÚn ho::" . .:..cidic o Celito de l~siones. En óstos

últimos casos, se :~pondrán al r.o~ici¿a cinco años de ~egrega - -

ci6n", era em1nent.c.::-.cr.:.e •:::.olator:.u Cel prirr.er párrafo del artÍ.C_!! 

lo 17 constit:..:.c1or.al, er. v:.:-tuC Ce que per;r.it!a a los particula-

res, sustit:.:yendo al Est.:;.Co en s-..: :unción pCiblica de administrar

justicia, un derecho cie venganz3 hasta el pun:.o de consumar ln -

muerte de sus ofensores. 

El C6digo Penal vigente, a di!erer.ci3 de su antecesor, 

no concede ejercicio de jurisdicc:.6n a los particulares, sino que 

únicaP.ente atenúa una ¡:enalid;:id en virtud del trastorno mental en 
el que se halla el ofensor, por lo que conclu ... r.:os que en Mt?xico,

la autorización a la 11.:i.rr.ada dcfense c.iel honor no e~ violatoria-

de lo que establece el art1culo 17 constitucional donde prohibe -

que nadie se haga J~Stic1a Fºr mano propia. 



a) Definici6n. 

Jirn~nez Huerta af irrna que "es el combate entre dos per

sonas efectuado a consecuencia del desafío o reto que una de 

ellas hace a la otra, previa elecci6n de las armas, fijaci6n de -

su empleo y reglamentaci6n de las dcuás condiciones del combate-

por padrinos bilateralmente designados, que asisten al en~uentro

para dirigir el ois~o y garantizar el exacto cumplimiento de las
condiciones pactadas 1' { l} 

Señala Gonz~lez de la Vega que "cualquiera que sea la-

def inici6n concreta que del duelo se plantee, encontramos en este 

combate las siguientes características ~esenciales: la mutua pre

meditación, derivada del reto que uno de los protagonistas hace -

al otro, y de la aceptaci6n de éste; el mutuo consentimiento en -

las condiciones ~.el cor.ibate, tales corno especie de armas, forma -

de su uso, lug~r y hora y reglamentaci6n general de la contienda, 

todo lo cual ~e establece directamente por los duelistas o por 

medio de sus representantes, llamados padrinos o testigos"(2} 

b} Antecedentes hist6ricos 

Podemos señalar como antecedentes hist6ricos de esta -

pr~ctica: el duelo adivinatorio de los germanos, el duelo judi- -

ciario, el torneo, el duelo caballeresco francés, etc. En México, 

l. Jll'.ENEZ HUE:RrA, Mari.a."<>, "Derecho Penal Mexicano, la tutela ¡:=al. de la vida 

y la integridad nuirana"' Editorial Porrlia l'é>cico 1984. SCl<ta cdici6n, tam

ll, ~g. 74. 

2. CXNZALEZ DE LJ>. VFG., F.rancisco, "Deredlo Penal Mexicaoo (los delitos) , Edi

torial J?orr!ja, ~ 1982, decinoctava edici6n, ~gs, 63 y 64. 
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salvo los brotes esporfidicos del <luelo dentro de la época de nue~ 

tro liberalismo ~uro, su práctica ha sido casi inusitada. 

e) Naturaleza juridica 

Se encuentra dividida la doctrina sobra el ~istema que

debe adoptar la ley para la prevención y la reprcsí6n lel duelo. 

Son dos los sistemas propuestos: 

l. Los que proponen que se reglamente el duelo como un

delito especial. 

Tesis sostenida por los legisladores de 1671. El C6Cigo 

Penal de dicha fecha reservaba un capitulo especial al delito de

duelo, en el que se preve1an,con minuciosa enuoeraciOn casuística, 

las diversas hip6tesis. 

2. Los que proponen que se reglamente al duelo como una 

circunstancia de realizaci6n de los Cclitos tle leslones y homici

dio. 

Es~a es la postura que acepta el C6digo Penal vigente,

coreo a continuaci6n se precisa 

d) El duelo en la legisla~i6n m~xicana. 

Art. 297 C.P. "Si las lesiones fueren inferidas en ri-

ña o en duelo, las sanciones señaladas en los articulas que ante

ceden podrán disr;¡inuirse hasta la rütad o hasta los cinco sextos

según que se trate del provocador, y teniendo en cuenta la mayor

º menor importancia de la provocaci6n y lo dispuesto en los artí

culos 51 y 52 11
• 

Art. 308 C.P. "Si el homicidio se comete en duelo se -

aplicará a su autor de dos a ocho años de prisiOn. 
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•Además de lo dispuesto en los art1culos 51 y 52 para -

la fijación de las renas dentro de los ra1ni.r.\os y ~!ximos anterio~ 

mente señalados, se torr~r~ en cuenta qui~n fue el provocado y 

quiGn el provocador, as1 COPO la r.layor o menor importancia de la
provocaci6n.• 

El duelo, dice Pavón Vasconcelos, •constituye en nues-
tra legislaci6n una circunstancia ~edificativa atenuante de la p~ 
nalidad de los delitos de lesiones y de homicidio, aegún lo pres
criben los art1culo 297 y JOS del Código" (1) 

Es sumah.ente difícil precisar qui~n tiene el car~cter -
de provocat!or '.l quién Ce provocado en un duelo. Dice Jitr.énez Huer

ta que •provocador del óuelo no es siempre el que desafía, pero -
algunas veces debe ser tenido cor:io tal" (2) Corresponde al Juez, 
mediante ~l exawen de los hechos, ir al fondo de esta cuesti6n y
t~~er por f rovocador del duelo a quien f uc el primero que quizo -

la contienda y con su conducta dio motivo a ella. 

Cuan~o uno de los duelistas, dice Jicénez Huerta, "con

el designio de deshacerse sin riesgo alguno de su rival, y no cu9 
ple las condiciones estipuladas para el encuentro .•• surge un ho

micidio calificado por la alevosía y la traici6n". (3) 

e) El duelo coco forma autodefensiva. 

Sin lugar a dudas, el duelo, ca;:,o forr.~ bilateral de -
dirimir los conflictos de intereses constituye, una t1pica fortJa

autodefensiva. 

l. PAVOt ~' Francisco, "Leccic:ncs de Dcre::no Penal", Edi.tori.Al Porrl'la, 

~o 1985, <¡\tinta edici!ri, ~- 204. 

2. JDD:IEZ llllmll\, ~:arian:>' "Derec!io renal 1 :exican:>' la tutela pmal de la -

vida •••• ' ~- 75. 

3. Ida!?. 
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La legislación penal i:'"C<:.c.i."'lil ha reprir.iido el ejercicio

Cel duela, por lo ~ue en priwera instancia, no poóeoos afirnar -

que su autorizaciOn sea violatoria del art!culo 17 constitucional 

en su primer párrafo. 

Sin er.ibargo, el hecho üe que lo rcpri~a con una sanci6n

a tenuada nos parece que contraviene el espíritu de üicha disposi-

ci6n. 

Dice Gom:ále;- de la Vega c:ue "juríGicar..er.tc el duelo re

presenta un actividaü pelis:ros<:. par.:i la sociedad, porque puede dar 

por resultado la cor..isi6n de los delitos C:.e lesiones o de homici-

dio; tanWi~n constituye un atentado contra la autoridad del Estado, 

porque los Farticulares, por ?ersonales procedinientos, pretenden

sustitu1r la pública función de ad.r.linistrar justicia, dirimiendo -

privadamente sus conflictos•• ( 1) 

Creemos que no tiene raz6n de ser el que se califique -
atenuadar;.ente al ¿uelo; es raás, una caractcr1stica de esta pr:icti

ca es la premeditación, lo que necesariawrnte tlC.~ne que llevar a -

su calificativa. 

No obstante lo anterior, debemos señalar que todo lo in

dicado acerca del duelo no rebasa los ámbitos ~eramente doctrina-

rios, en virtud del desuso que tiene esta actividad en I:éxico. 

l. ~ZAU.Z DE IA va::;.;, Francisco, "Derecho Penal t-:exicano", p;Íg. 64. 



LA HUELGA 

a) Definición, 

El término o vocablo huelga, se deriva del verbo holgar, 
que es sin6nimo de descansar, no trabajar, estar ocioso, desde el 
punto de vista gramatical. 

La huelga para Estrella Campos, "es la suspensi6n legal 

y temporal del trabajo como resultado de una coalici6n de trabaj~ 
doresº (1) 

Para Mario de la cueva "es la suspensión concertada del 
trabajo, llevada a cabo para imponer y hacer cumplir condiciones
de trabaje, que respondan a l~ idea de la justicia social, como-

r~gimen transitorio, en espera de una transfonr.aci6n de las es -
tructuras pol!ticas, sociales y jurídicas, que pongan la riqueza
y la ccon6mia al servicio de todos los hombres y de todos los pu~ 
bles, para loq:_-ur la satisfacción integral de sus necesidades"(2) 

Para Trueba Urbina y Trueba Barrera la huelga "es un -
derecho social econ6mico cuyo ejercicio le permite a los trabaja
dores alcanzar mejores condiciones de trabajo, prestaciones y aa

larios, y en el porvenir sus reinvindicaciones sociales 11 (3) 

El articulo 440 de la Ley Federal del Trabajo indica que 
la "huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo --

1. ESI'REL1A c.;.J.1FOS, Jua.n, "Principios de Derecho del Trabajo" l!NAM, ~co - -

1984, ¡>'!g. 108. 

2. DE IA CULVA, Mario, 11El Nuevo Derecho 1-Ed.cano del Trabajo", mitorial - -

Forrtia, ~<X> 1984, tato II, pag. 588, 

2. TP.UEBA URBINA, Alllert:o y TRUEBA lll\!WllA, Jorge, "Nueva Le¡ Federal del Tra

bajo Rcfonmda", Witorial. Forrua, ~co 1975, pag, 182. 



por una coalición de traÍJajadores". 

b) Naturaleza del derecho de h1J.elga 

Mario de la Cueva, al analizar esta figura jurídica, 
nos indica los siguientes principios generales de ella; (ll 
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l. Es un proccdi~iento ~ara la solución de los conflic-

tos. 

2. Es un derecho de ca~~ trabaj30or, pero conlleva el -
sello colectivo. 

3. Es un derecho colectivo, consistcr.tc en que los gru

pos obreros, al través Ce su ejercicio, tienen el deber de promo

ver el mejoramiento constante de las condiciones de vitla de quie

nes ya son traOajndores y de todos los que en el futuro alcancen ... 

esa categoria. 

4. Es un derecho de y p~r.:i la clase trabajadora. 

5. Es una garantia de libertad de la clase trabajadora 

6. Tiene jerarquia constitucional 

e) Extcnsi6n de la huelga 

1\rt. ~42 LFT 11 La huelga puede abarc3r a una empresa o a 

uno o varios C.t: sus establccir:üentos" 

Esta disposición coincide y es en ci~rta medida una con

secuencia de que en la misPu empresa puedan existir tantos contra

tos colectivos corno establecimientos. Ciertamente, la huelga pue-

de extenderse a toda la empresa si el problema afecta a todos los
trabajadores, pero es igualmente posible que se lipite a uno o va-

l. Cfr. DE tA Cl.h..\1-, !'Q.rio, "El Nuevo Lo..!.t·L">Cho ••• 11
, f-.10!::i. 594 y ss. 
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varios de sus establecimientos; asi, a ejemplo: los contratos co
lectivos pueden tener diversas fechas de vencimiento o es ünica-
mente en uno o dos establecimientos donde se han cometido viola-
cienes de naturaleza colectiva. 

d) Algunas denominaciones. 

l. Huelga existente o inexistente 

Articulo 444 LFT unuelga legalmente existente es la que 
satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el 
articulo 450. 

Articulo 450 LFT "La huelga C.eberá tener por objeto: 

I. "Conseguir el equilibrio entre los diversos factores 

de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del 
capital; 

II. ffob~cner del patrOn o patronos la celebraci6n del -
contrato colee• ·.vo de trabajo y exigír su revisión al terminar el 

periodo de su ·;igencia, de conformidad con lo dispuesto en el ca

pitulo III del titulo s6ptimo; 

III. "Obtener de los patrones la cclebraciOn del contr!!, 

to- ley y exigir su revisi6n nl terminar el pe~iodo de su vigcn::ia; 

IV. ºExigir el cumplimiento del contrato colectivo de -

trabajo o del contrato- ley en las empresas o establecimientos en 

que hubiese sido violado; 

V. "Exigir el cumpliento de las "1iaposicíones legales -

sobre particípaci6n de utilidades¡ 

VI. "Apoyar ur.a huelga que tenga por objeto algunos de

las enumerados en las fracciones anteriores; 
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vr: ... E..xigir la re•:isi~~ de !es sal.=.r:.os cc:-.:rac~uales

a <:.?e se rc.=i~rer. les .ar":::c'.l!cs ;s-9 bis y ~19 =.:..s• 

!--cr :o :..J.:i.:.c ~-..:.e.!.-:;a le=;.l:=.e:'!.:.¿ :..r..ex:..s-=e::.<te es !.a que ~o 

sat.:.s:ace :~s =~::~:.c:.c:'!.es e::'.:...~~=~=.ls, ~:=e Es:.=c!l~ Ca=;:cs que --

:.:!c::.a 

t.!:c~lc ::3 cc::s:.~::.i.:c!.c::a.!. e:: .s:t.: ::-acc:.6:-. X\·:!!. c:.:z:.::Co tenga por

obje:.o cc::seg~:.r e.!. ¿~"J.:..:itric e.:::.:-e l::;s .2iverscs :ac:~res Ce la-

p=oC.u.cci.6r •• 

I. ~c~a~~o !a ~ayor!a de les h~clgcist.as eJecuten actcs

violen<tos co;,.t.ra las ::crsc:¡as o :;:o:::..eC.J.¿es; 

¡r. 9 E.r:. caso ¿e g~err.J., c~a~Cc los traZajaCores pert.e- -

~ezcan a est.abl~ci::.ic:-.tcs o ser·:::.::i.cs .:;:ue Ce;:enc!.J.!i del Gc!:iier::o. 

~~~!culo ~~6 L?= p;~~e!;a J:.:st.1.:icad~ es ~=ullla c~yos-

::ct:.i\ros sen :::;:-t::.ables .:!l ;.a:!'"!::1" 

;.,, cc:.t=a=:.o se::.s;.;, =:;;e:-:;-::. injl:sti!':..::ada es aquélla cuyos 

r:.o:.i ... es ne sr..~ i:.:;:...: :.ables .:.1 ;- 3. e=~=-·. 
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'I"err..inadas las fláticas entre el sindicato obrero y el 

patrono sin resultados favorables, se abren al primero dos ca~i-

nos posibles, acudir a la huelga hasta lograr que el patrono acc~ 
da a sus peticiones o solicitar de la Junta de Cor.ciliaci6n y Ar

bitraje que resuelva el fondo del conflicto. 

i·..ario de la Cueva nos dice que el er.iplazamiento a huel

ga es "el aviso que ¿an los trabaJadores al patrono haciéndole s~ 

ber que e~ no acceder a sus peticiones en un plazo deterrr.inado,-
ir~n a la huelga" ( 1) 

Art!culo 920 LF':'. "El escrito Ce emplazamiento de huel

ga deberá satis:acer los requisitos 5i~~ientes: 

I. "Se <lirigirS al patr6n y er. él se formular~ las peti
ciones, se anunciara el propósito de ir a la huelga si no son sa-

tisfechas y se expresarS concretamente el objeto de la misma. 

II. "SF presentará por duplicado a la Junta de Concili~ 

ci6n y Arbitr.::.-L. Si la empresa o estnblecirniento están ubicados

en lugar disti~to al que r~sida la ~unta, el escrito podr~ presen

tarse a la autoridad Qel trabajo ~ás próxina o la autoridad polÍt! 

ca de r..ayor jerarqu!a del lugar de ubicaci6n de la empresa e __ , . .,_ 

blecirniento. La autoridad que haga el emplazanicn to rcr.:i tir.1 el -

expediente, dentro de las 24 horas siguientes, a la Junta de Con-

ciliaci6n y Arbi tra)e ~·: 

III. "I:l aviso par.:i la suspensión de las labores deberá 

darse por lo menos, con seis días de anticipación a la fecha scñ!!_ 

lada para suspender el trab.:ijo y con diez cuando se trate de ser

vicios pablicos. El t~r~ino se contará desde el d!a y hora en que 

el patr6n quede notificado. 

l. DI:: U-. CL"E\~, Mario, op. cit., fÚq. 615. 
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Art!culo 921 LFT "~l frcsidente de la Junta de Concili~ 

:i6n y Arbitraje o la.o autoridaCei:; r.encionadas en la fracción Il

.;lel art!culo anterior, b.J;JO su r.:Ss estricta responsaOiliC.ad, harán 

!legar al patr6n la copia del escrito de emplaZaQicnto dentro de

~as 24 horas siquicntcs a la de su recibo. 

La notificaci6n pro¿ucirS el efecto de con;.ti~uir al -

::atr6n, por todo el térr.,ino del avise, en depositario C:.c la ernpr~ 

sa o estableciniento afectado pcr la huelga, con las atribuciones 

y re&ponsabilidad inherentes al cargo". 

;..rtfculc 9::2 LrT. "El patr6n dentro de las .;s horas si-· 

;uientes a la de la notificaci6n, deberá presentar su contesta 

=i6n por escrito ante la Jur.ta de Conciliaci6n y Arc.litraje". 

f) Requisitos r-ara suspender los trabajos. 

Articulo 451 LFT "Para suspender los trabajos se requi,!! 

!. "Gue la huelga tenga por objeto alguno o algunos de

los que señala el art!culo 450; 

II. "Cuc la suspensión se realice con la mayor ta de los 

trabajadores de la cnipresa o establecirr.icnto. La determinaci6n de 

la mayor!a a que se refiere esta fracción, sólo poürá r:romovcrsc

como causa para solicitar la declaración de la inexistencia de la 

huelga, de conforr.lidad con lo dispuesto en el articulo 929, y en

ningún caso corno cucs ti6n previa a la suspens i6n de los trabe. jos: 

y 

III. "Que se curnplan previamente los re:qu1sitos :;eñala

dos en el articulo siguientc 11 

g) El ¡:erio6o Ce ¡:rchuclga 
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El periodo de prchuelga, dice Mario de la Cueva, "es -

un espacio de tiempo impuesto por la ley como requisito para que 

la suspensión Ce trabajo quede lcgalnence protegida. Comprende -

el tiempo que media entre la fecha en que se haga el ernplazamie~ 

to al patrono y la suspensión de las acc1vidades, tiempo varia-

ble, pues es pcsible que Gcntro de ~l se allane el err.presario a

las ~eticiones de los trabajadores o se logre un arreglo concí-

liaton.o, un contrato colectivo gue ponga fin a la amenilza de -

huelga" {l) 

hl TrabaJOS que deben cor.tinuar prest~ndose 

Articclo 466 LPT "los r.=abajadores huelguistas dcber~n 

continuar prestando los siguientes servicios: 

I. "Los buques, aeronaves, trenes, autobuses, y demás

veh!culos de transporte que se encuentren en ruta, deberán cond~ 

cirse a su punto de destino; y 

!!. "En los hospitales, sanato .. ios, cl!nic.::i.s 'i demás -

establecinicn~os análogos, continuar~ la atención de los pacien

tes recluídos al rr.cnento <le suspenderse el trabajo, hasta que pu~ 

dan ser trasladados a otro estüblecirr.iento". 

,\rt!culo 935 "l\ntcs de la suspcnsi6n de los trabajos, -

la Junta <l~ Conciliación y ArbitraJe, con auoicncia de lüs partes, 

fijarj el núncro inóisrcnsabl~ Ce trabaJadorcs que dcbcr5 conti-

nuar trab.:tjando pilra que sigan ejecut.1ndose las labores cuya sus

pensi6n per)udiquc gravemente la seguridad y conservación de los

locales, maquinaria y materias primas o la rcanuadaci6n de los 

trabajos. Para este cfcc~o, la Junta podrá ordenar la práctica de 

las diligencias que JU::gue convenientes. 

l. DE~ CLC:\'/• 1 l:.U-io, op. cit. ¡:úg. 617 
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hrt!culo 936 "Si les huelguistas se niegan a prescar -

les servicies oencicnados e~ los 3.rt!culos 466 y 935, el patrón -

pcCra utili:a= otros t:abajadores. La J~nta, en caso necesario, -

solicitará el auxili.o de la :uer:a rCblica a f1n Ce que puedan- -
p::estarse dichos servici.o::;. 

:) :a ter~~naci6~ de la ~~e!qa. 

La te=::i:i.aci6r-. de !.a ?°'.?,,.;~l~.:!, c.:..cc !!.J.r.:.o de la Cueva, -

"es el ac~o de vclcntaC, bi:ate=al o unilateral, o el laudo de la 

Junta de Cor:.ciliac¡i!;: y r.r!.:i-:.raje, ~~e- rcsueli·e el fondo Cel con

!lic~o. :e es:a de!inici~n ~e in!i.c=e que son Ces los sistcnas -

que cor.d~cen a la t.er::iinaci~n Ce la h~clga: e! r=ir.ero es el 
acuerdo C:.e les traba::.:iCcres y de !os ¡cat.:-on::s, ..;ce ¡;ueden ser di

recto o ~ediante el :a~~c cfc~~.r ?Or el ~rbitro 6 a~bitros ~ue

librenente el!.jar. las ¡:;artes, r el allar-.a:<!.ento Ccl F..lt..rono a lus 

peticic~es Ce los trabajaCcres, nien~:a~ ~i segunCo es el laudo -

que dicte !.a .:\:.n-ca a ~rav6s C.él D=ocedi~iento Ce t.raba)o corres-

fondiente a la naturale=a Cel confl!ct~, si les trabaJaCorcs hue! 

c;uistas sc;::~t¡eron el conflicto a st.: Cec:::;!ó:-." (1) 

ñ.rt~c!.!lo .;69 LFT "La ht:el;a terr.1ir:arS: 

r. "Por acuerdo entre les trab3jadores huelguistas y lo~ 

ra~rones; 

!!. ~si el patr6n se allana, en cualquier tie~po, a las 

peticiones conte;Jidas en el escrito de ~:::pla.zar:acnto de huclg.:i ¡·

cubre ~os salarios que hubiesen <le:ado de percibir los trabajado-

res; 
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III. "Por laudo arbitral de la persona o comisi6n que -
libremente elijan las partes; y 

IV. "Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje
si los crabajadores huelguistas someten el conflicto a su deci -

si6n. 

j) La huelga como forma autodefensiva 

Catalogamos a la huelga como forma autodef ensiva por -
q~e esta figura t!pica del proceso laboral se caracceriza por la

prcsi6n que una de lao partes en conflicto, es decir los trabaja
dores, ejerce sobre la otra, el patrón, para conseguir el fin que 

se han propuesto, buscando el sometimiento del inter~s del patrón 
a su propia pretensión. 

La huelga en s!, no proporciona la soluci6n al conflic
to, pero a través de la presión que se ejerce, se presenta un es
tado de desigualdad en la bOsqueda de la solución del conflicto,
por lo que no p~ede negarse el car~cter autotutelar de esta figu

ra jur!dica. 

Considerar.!os, al igual que Alcalá-Zamora, que todos los 
conflictos laborales generados en la lucha del capital, deber!an
llegar, sin excepción, a arbitraje obligatorio o forzoso, ya que
rr.uchas veces, dejando de lado mitos y demagogias en la bQsqueda-
Ce la protecci6n del trabajador, se genera un daño mayor a la so
ciedaC: basta citar el ejemplo de las graneles huelgas en las cor.1-

pañ!as alimenticias norteamericanas durante la segunda guerra mun 
dial que trajeron como consecuencia inmediata las grandes hambru

nas en Europa C:urante este periodo. 

Contrario a esta tesis se manifiesta Mario de la Cueva, 
quien óice que" ••• la justificación de la huelga en el sistema e~ 

pitalista, el trabajo reclama que las condiciones de prestación -
de los servicios se fijen conjuntamente por los sindicatos obre -
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ros y por los empresarios, tlc tal suerte, que cuando esta deterrni 

naci6n falta, la activilad de la e~presa no pucCc continuar, por

que, y estamos ante otra decisi6n soberana del pueblo, nadie po-
dr~ ser obligado a prestar trabajos personales sin su pleno-con-

sentir;'liento, precepto que rige el trabajo de cada persona y i;l <le 

todas, y si alguien nos dijera que el Estado puede y debe resol-
ver la controversia, contestar1amos que esa es la soluci6n del -

fascismo, y q~e el principio, pleno consenti~iento del trabajador, 

se aplica tambi€n al I:stado, porque su origen y su finalidad con
sisten, precisa~ente, el impedir a los poderes p6blicos iraponer -

por la fuerza a lo5 horrbrcs la CJecución de los trabaJOS que juz
gue convenientes. 'í no se al vi ":e que el fascisr::o, si ü1ponía las 
condiciones de trabajo, fijaban tarrbién autoritariamente los pre
cios de las mercanc.1'..as"(l) 

Uo coincidir.tos con lo anteriormente expues"Co, en virtud 
de que negarle al Estado la posibilidad de resolver los conflic-
tos que se le planteen, ser!a tanto como negar la facultad juris
diccional de que el Estado goza, la cual fue conferida por l.:i so
ciedad en general. En virtud de lo anterior, no vemos por que sea 

contrario a los intereses tlel trabajador que un Juez püblico, im
parcial, resuelva los conflictos laborales que a él se le plan -
teen. Es más, muchas veces, al cs"Callar la huelga, 6sta es desfa
vorable al trabajador, ya que el patrón, ~ucño <le los medios de -
producció~ puede rcsi3tir indefinidamente, y en tanto el trabaja

dor necesita subsistir, por lo que una huelga.larga, en la mayo-
ria de las ocasiones, es dcsfavorüblc al propio trabajador, lo -
que viene a corroborar nuestra tesis en favor ele la intcrvenci6n

jurisdiccional del Lstado en la pronta y eficaz solución de los -

conflictos laborales. 

l. DE Lh ClJ~., M.:i.rio, op. cit. ~g. SE6. 



a) Oefinici6n 

El paro, nos dicen P~fael de Pina y Rafael de Pina Vara
ºes la suspensi6n tezr.poral, parcial o total, del trabajo por una
coalici6n de patronos. Consiste, unas veces en la suspens16n tem-
poral del trabajo por acuerdo de los patronos, cuando el exceso de 
producci6n haga necesaria esta medida para sostener los precios -

dentro de un l!mite costeable, y, otras, en la suspensi6n del tra
bajo en varios estableciraientos industriales o comerciales, por -
acuerdo de los patronos, para obligar· a los trabajadores a acceder 

a una pretensi6n determinada o co~o represalia contra ellos- (1). 

b) Foroas en que puede manifestarse 

El paro, como medida que tienen los patronos, se puede -
rnanif estar de dos maneras: 

l. De manera temporal 
2. De manera definitiva 

l. Suspensi6n temporal de la relaciones de trabajo. 

Art!culo 427 LFT, "son causas de suspensi6n temporal de
la relaci6n de tr.:ibajo en una empresa o cstablecir.ücnto: 

I. "La fuer:a mayor o el caso fortuito no imputable al -
patr6n, por su incapacidad f!sica o mental o su nuertc, que pro -

duzca como consecuencia necesaria, inmediata 'l directa., la suspen-

l. DE PlNi\, !'afael y DE. PruA VAPA, P.afael, "Diccionario de Derecho•' ):d!Wrial -

Porñ-.a, !lo'.!xic:o 1980, novena edición, ¡:ég. 369. 
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si6n de los trabajos; 

III. "El exce~o Ce producción con relación a sus condi

ciones econ6rnicas y a las circunstancias d~l mercado: 

IV. "La inconsteabilidaC, de naturale=a temporal, noto
ria y manifiesta de la explotací6n; 

V. "La falta de !cndos y la imposibiliC:aQ de obtenerlos 

para la procecuci6n r.or~al de los trabajos, si se conprueba plen~ 
mente por el patr6n; y 

VI. "La falta de r:i.inist::-aci6n por parte del Estado de -

las cantidades que se haya obligado a entregar a las er.ipresas con 

las que hu;,,iese cont!"atodo trabajos o servicios, sier..pre que a_qu~ 

llas sean indispensables". 

Como se desprende de la lectura de los articules 429 y
siguientes de la Ley que nos ocupa, para que el patrón pueda de-

cretar la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, es -
menester que obtenga la autori:aci6n, ya sea previa o posterior -

segfin el caso de que se trate, de la Junta de Conciliación y Arbi 

traj~. 

2. Terr.i.inaci6n colectiva de las relaciones de trabajo. 

La terminación de la relaci6n de trabajo como conse

cuencia del cierre de las empresas o establecimientos o ac la -

reducción definitiva cie sus traLajos, s~ sujetar~ a l3s ~is~osi

cioncs de los art!.culos que a con·.:inuaci6n rr.encionarnos, de acue!. 

do con lo r.receptuado y el art. ~3~. <le la LFT. 

Segun el art1ci.;lo 4 3<:. "Son causas de teminación de -

las relaciones de trabajo: 

I. "!..a fuerza ma;·or o el caso fortu1 te no ix::put.:iblc al 
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patrón, a su incapacidad fisica o mental o su muerte, que produz

ca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la termina-

ció~ de los trabajos; 

III. "El agotamiento de la materia objeto de una indus
tria extractiva; 

IV. "Los casos del art!culo 38; y 

V. "El concurso o la quiebra legalmente declarado, si -

la autoridad cor.:petentc o los acreedores resu~lven el cierre def i 
nitivo de la empresa o la reducción definitiva de su trabajo" 

Articulo 38 "Las relaciones de trabajo para la cxplota

ci6n de ~inas que carezcan de minerales costeables para la rees-

tauraci6n de ~inas abandonadas o paralizadas, pueden ser por tie~ 

po u obra deterninado o para la inversiOn de capital determina -

das". 

Artr~ulo 439 "Cuando se trate de la implantación de ma

quinari'1 o de procedir.ticnto de trabajo nuevo, que traiga como CO_!! 

secuencia la reducci6n de personal, a falta de convenio, el pa- -

tr6n eeberá obtener la autori~aci6n de la Junta de Conciliaci~n y 

Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en los articulas 782 y 

siguientes. Les trabajadores reajustados tendrán derecho a un in

dernnizaci6n de cuatro meses de salario más 20 d!as por cada año -
1 

de servicios prestados o la cantitlad estipulada en los contratos-

de trabajo si fuese. ... .iyc:r .1 .i la pri::-.era de ar.ti9Uedad a que se -

refiere el art!culo 172. 

Al igual corr.o sucede en la suspcnsi6n colectiva de las

relaciones de trabajo, en el caso que nos ocupa es obligaci6n del 

patr6n obtener la autori~aci6n de la Junta para decretar la termi 

nación de dichas relaciones. 

e) Jurisprudencia aplicable. 
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SUSPENSION DEL TRABAJO POR EL PATRD:l, SIN AUTORIZACION-

DE LA JUNTA. DESPIDO IHJUSTIFICADO. Cuando la empresa, procede un,i 

lateralmente al cierre del negocio y, consecuentemente, a la sus-

pensi6n del trabajo sin recabar la autorizaci6n de la Junta, en -

los tt;rminos del art.!culo 118 (427) de la Ley Federal del Trabajo, 

en tanto que los actores acreditan en el juicio laboral la existen 

cia del contrato y Ce no estar ya desempeñando sus labores, se es
tá en el caso de un despido injustificado. (Jurisprudencia: Inf.orrne 

1968, 4a. Sala, pp 21. y 22). 

SüSPEHSION DE LABORLS POR EL PATROl~. Los paros sará.n !!

citos únicamente cuando el exceso Ue producci6n haga necesario su~ 

pender el trabajo para mantcmer los precios en un l!mite costeable, 

previa aprobación de la Junta de Conciliaci6n y Arbit::-aje rcspcct,! 

va, de modo que la empresa que pretenda decretar un p~ro, debe, -

ante todo, solicitar el perrliso correspondiente de la citada juntn, 

rindiendo las pruebas relativas al exceso de producción, con cita

ción de los trabajadores afectados por el pare. (Jurisprudencia: -

Apéndice lSl?-1965, Sa. parte. Tesis 173, p. 162). 

d) El paro corno forma autodefcnsiva. 

El par0;al que nos hemos venido refiriendo, constituye-

forma autodefensiva cuando se presento con la intenci6n unilateral 

de los patronos de imponer determinada medida a los traoajadores. 

Sin er:tbargo la Constitución no considera al ~aro como -

arma económica semejante a la huelga, para que los patronos hicie

ran coacción sobre los trabajadores pues es de derecho pGblico que 

el industrial, mientras sea costeablc su empresa, trabaJC siempre, 

pues un paro, por coacci6n o capricho, deja sin traba)o a multitud 

de trabajadores. El paro est~ considerado entre nosotros como acto 

ill'.cito. 

La Ley de 1970 reglamenta al paro más bien como una me-

dida defensiva üe los trabajadores, limitando l.:is causas de las --
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que éste se pue-de r.ianifes"C.ar y obligando al pat.r6n a obtener la -

autorizaci6n de la Junta para decretarlo. De tal manera, en inteE 
pretaci6n auténtica, el paro no es una excepción, dentro de nues

tro derecho, a la p1·ohibici6n contenida en el priir.er p~rrafo del

art!culo 17 consti::ucional, 'l s6lo lo scr.í en aquellas legislaci,!2 
nes que lo autoricen corno ~cdida de prcsi6n de los patrones sobre 
los trabajadores. 



CI,AUSULA DE L:\CLL'~ION POR $EPARACION 

a) Definici6n. 

Mario de la Ll:e'/a la def.:..ne ccrr.o "la nor.:-,3.;:.!.6:i. Oel con

trato colectivo que consig:-.a l.a facultad de los sind1c3tos de pe

dir y obtener del empre~ario la separüc!6~ del traba~o de sus - -

mienbros que renuncien o sean expulsados de la or·;.Jr.!:aci6n de la 

que forna ron ~arte 1' f l) 

Rafael de Pir:..:i. y F.afael de 1'ina Vara señalan que ''es l.J 

cláusula del co:-.trato colc:::i·;o de ~=ata.:;c que faculta a los sin

dicatos de trabajQdores p.:ira pedir y obtener del patr6n la separ~ 

ci6n del trabaJO de sus ~ie~bros que rcn~ncien o sean des~edidos

de estas orga:uzaciones" (2) 

Respecto a su dcr.cmin.Jci6r., :Cü cual es obra del r,,aestro 

!-!ario de la Cueva, Cavazos Flores sefiala c;:¡c: "gril:natic.:ilr:tente ••• 

y la segunda (cláusula de exclusión ?ºr se::;:ir.:!ci6nl .•. una redun

dancia, en virtud ... a que la exclusión supone nec~sariamentc - -

separaci6n"(3) 

Nosotros, siguiendo al naestro Cava:os, preferimos den9_ 

minarla únic.:unente cl5usula de exclusión, por lo que así nos ret~ 

rimos a ella a lo largo de este estudio. 

b) La cl5usul.1. de cxclusiCn en el Derecho ::ex1c3no ~el-

l. DE r..; CUEV/\, Y.ario "El !:Ue\'D re..recho ?-'.e.'-:1 .. dOO del 7rab.3JO", W.ücrial fbrrd.:i 

H'l.tlco 1984, ter.o n, r.1g. JOB. 

2. PIW'1, Pafacl de y PilA Vl<R:1., Rafael de, "Diccion.ano de De.rec.hoº, &itorial 

Por.rúa, l~tico 1980, oovena edicie.n, p5g. 152. 

3. CAVA21:5 FI.OR:::S, Balt.Jzar, "~\ucva Ley Feder-.J.l C.cl T!'allljo, tcratiz.."'lda", F.d.i-

torial Trill.JS, !-i6.:<lco 1977, tercera eü..i.c1én. ;úg. ~90. 
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trabajo. 

Art. 395 LFT. "Podrá tarr~i~~ establecerse que el patr6n 

separará del trabajo a los r.üembros que 'renuncien o se:an expulsa

dos del sindicato cont:rat:ante". 

Art. 413 LF:' "En el cont::ato- ley podrán establecerse -

las cláusulas a que se refiere el artíc~lo 3S5. Su aplicaci6n 

corresponderá al sindicato adn1n1strador del contrato- ley en ca
da empres a". 

e} Requisi~os óe proceCencia de la cláusula de exclusi6n. 

Los requisit:os de procedencia de la cllusula de exclu- -
si6n que nornal~ente son señalados son: 

l. El trabaJador debe ser niep~ro del sindicato que apl! 

ca la sanción. 

2. E~ trabajador Cebe renunciar a fornar parte del sin-

dicato e debe de hater sido legal~ente expulsacio de él. 

3. tl sindicato q~e a~lica la cláusula debe cumplir re
quisitos de forr..a y de fondo. 

4. Debe ser solicitada por escrito al eopresario por pa~ 
te del sindicato. 

d) La renuncia del traba:-.7!.Cor al sindicato. 

Dice H.ario de la Cue\'ü que la renuncia •es un acto de -

voluntad libre, por lo que un trabajador expresa su Cecisi6n de -
separarse del sindicato de que forr..a parta•(t) 

l. op. cit. pág. 315. 



23i 

Para que la cl5usula de exclusi6n opere, presentada su
renuncia por el trabajador al sindic~to, deben cunplirse los si-

guientes requisitos: 

l. La decisi6n debe haber sido tomada librepente, pues
si la renuncia se cbtU\'O por nedio ae coacción o violencia, ser~

nula. 

2. El órgano competente del sindicato Cebe aceptar la -

renuncia. 

3. La directiva sindic:il pondrá el hecho en conocinien

to del patr6n ~· le solicit.ará separe al t::-abajacior de su empleo. 

4. El patrón deberfi decre:ar la separaci6r.. 

b) La expulsión del trab~jador del sindicato. 

Para que proceda la expulsión Ce un trabajador de un si~ 

dicato debe reunirse los siguier.tcs requisitos de acuerdo con la -

le~·: 

Art. 371 LFT. '1 Los estatutos de los sindicat.O!:i <..--cntm'Cr5.'l: 

VII. "!~otivos ":i procedir:üentos de expulsión y correccio

nes disciplinarías. En los casos de expulsi6n se observar~n las -

normas siguientes: 

a) "La asar.iblea d..: trabajadores se rcuni?:"5. para el sólo 

efecto de conocor de la cxpulsi6n. 

b) "Cuantlo se trate de sindil.:a.tos integrados ¡;ar seccio
nes, el proced.=.micnto de cxpulsi6n se llevará a cJ.bo ante la asam

blea de la secci6r. correspondiente, pero el acuerdo de expulsión-
deberá so~etersc a l~ decisión de los trabajadores de cada una de

las secciones que integren el sindicato. 



e) "El trabajador afectado ser~ odido en deÍensa, de 

conformiCad cán -las disposiciones contenidas en los estatutos. 
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d) "La Asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de -

base al procedimiento y de las que ofrezcan el afectado. 

e) "Los trabajadores no podrán hacerse representar ni -

er:Utir su voto por escrito. 

f) ":.a expc.lsi6n debertí sor aprobada por nayor!a de las 

dos terceras partes del total de los ~ie~bros del sindicato. 

g) .,La expulsión sólo podrá decretarse por los casos cx

presar.:ente consignados ·~n los estatutos, debida1.1ente cornprobados

y exacta.":lente apl.:..cal.Jlcs al caso 11
• 

hl :;!cqu1sitos de forma y !onda de la cl."S.usula de exclu-

si6n. 

Dice :.-.vazos que para que proced;:i la cUiusula de exclu

si6n "la renu::i...:1..J. que se formule! para dejar dC! pertenecer al sin

dicato, deberá constar por ¡. .-Trtto y ser aut~ntica y que en los-

casos de expulsión deten est.:ir Justificados puesto qce no ,:!s pos!. 

ble que en for;:;.a por d~~as a~bitraria se separe a un trabajador -

de un sindicato paru qcc luego, co~o consecuencia de esa separa-

ci6n, pierda el obrero su empleo"ll) 

g) Efectos de la cl."ii.:sula de e,.:clusi6n. 

Son los siguientes: 

1. La separnci6n del empleo del trnbajador. 

2. La pGrdida de todos los derechos inherentes (anti- -

l. op. cit. pág. 294. 
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<;iledad, jubilaci6n l al empleo. 

3. La liberaci6n Ce la empresa de toda responsabilidad -
por la separaci6n del trabajador. 

h) El patrón y la cláusula ¿e exclusi6n. 

Al patrón sólo corr.pcte en el caso de aplicaci6n de la -

cláusula de exclusi6n cerciorarse: 

l. De la autenticid3d del oficio en que se le comunica -

la aplicaci6n de la cl5usula de exclusi6n. 

2. Que en el con~rato respectivo está consignada dicha--

cláusula. 

3. Qce los trabajadores excluidos pertenecen al sindica

to que aplica la cláusula. 

Una vez acreditado ésto, el patr6n, sin responsabilidad, 

cst5 obligado a cumrlir con el acu~rdo respectivo, ain que pueda-

pretender inter:enir en los procedi:aentos que el sindic.Jto hayn -

seguido para la aplicaci6n de dicha cláusula, ya gue esto solo pu~ 

de interesar a los trabajaáores. 

Si el patr6n no cur.iple dicha cláusula Maiio de la Cueva

señala que "esta hipótesis abre el C:JCrcicio del derecho de huel-

ga: nos apoya~os, prir.ieraffiente, en el articulo 450, fracción V de

la Ley que señala cxrresamcnte cor.-.o uno de los objetivos Ce la - -

huelga ' exigir el curnplir.üer.to del contrato colectivo o del con-

trato -ley en las e~prcsas o cstablecirr.ientos en que hubiese sido -

violada'; añadiremos que es una violación grave que daña los inte

reses colectivos de la cor.mnidad obrera y los derechos sindicales. 

En segundo lugar, la procedencia de la huelga se funda tarrhi~n en

el fracción I del 1.iisr,10 articulo 450, porque el incumplimiento de

la clfiusula rc:-.~pe el equilibrio e.ntrc el trr;b.:ijo i' el c.:.pital '·al-
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desconocer un Uerecho leg!ti~o, aiectando la vida misma del sin
dicato, su fortalecimiento y su consolidación" {l) 

Discrepa Cavazos de lo anterior, y nos adherimos a su -

opinión, cuando señala que "la violaci6n a esta cláusula puede -
provocar serios conflictos aunque pensamos que no implica el proc.!:. 
dimiento huclgutstico, ya que por no formar parte del elemento -
normativo del contra.to colectívo, no presupone su incumplimiento
.-; víolaci6n, el desequilibrio económico c!e la empres« y por lo -

tanto no se da el requisito de fonüo previsto por la Constitucí6n 
que se hace necesario cumplir para que la huelga p\\eda ser decla
rada cxi::;tente" (2) 

i) La cl~usula de exclusión come forma autodefensiva. 

La cl~usula de cxclusi6n, como medio que tiene el sindi
cato para expulsar al trabajador tanto de sus seno como del propio 
establecimiento, es, sin lugar a duda, unu manifestación autodefe~ 
siva y, su autori.~aci6n, es violutoria de lo que dispone el primer 
p4rrafo del 2; _culo 17 constitucional. 

Decimos que :.:! t..l<'.lu~ula de que h.:i.!Jl.:iu:os es forma autade
fcnsiva en virtud de qut ~na parte, el sindicato, somete a 2.~~ :· .. ra, 

el trabajador y al patrón a su int~rés separanclolo de su empleo. -
Adem~s, en el caso en el que se aplique la cláusula por expulsiOn
dcl trabajador, el sindicato se erige en juez y parte, lo que con
traviene la prohíbici6n constitucional a que hicimos referencia. 

tnarmc discrepancia se ha generado en la doctrina sobre
la constitucionali¿aa o no de esta cláusula. Dentro de los que so~ 

tienen lo primero pode~os citar lo siguiente: 

l. op. cit. pag. 32~. 

2. op. cit. p1g. 295. 
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n~stor de Suen señala •que no es anticonst.i tucional es

ta cl!usula en virtud Ce que las garantías sociales están por en
cima de las garantías individuales" (1 J 

Jorge Gari::urieta estima que "la cl:iusula de exclusi6n
por separaci6n no ¿s anticonstitucional ~arque los derechos del -

interés profesional deben estar por encirr.a de los intereses ~a~~i 
culares y q:ue si en trabajü.dcr es e:<pulsado del sindicato al cual 

pertenece, dicho sindicato puede leg!ti~amente exigir al patr6n -

que lo expulse de la eI!".presa Conde presta sus servicios, ya CiUe -

de lo contrario se delibitaria indiscutible~cnte la acci6n sindi
cal correspondiente"(2) 

Por !iltirr.o, Estrella Carapas dice que "realrnent:.e la cl4u

sula de exclusi6n es legal y vital para evitar la disolución de -
los sindicatos y no es anticonstitucional, por~ue no L~pugna los -
derechos y las garant!.as del trabajador que contiene la Carta z.:ac;

na" (31 

Esgri~ienáo la ~estura contraria podemos se~alar a con--

tincaci6n: 

Mario de la Cueva dice que "declaramos la inconstitucio
nalidad de la clá.usula de exclusión por separación, adern~s porque
tiende a impedir el libre ejercicio de la libertad negativa de - -

asociación profesional 11 {4} 

1.citado ¡::cr CAVAZ.05 rtORES, Saltazar, <:.!)• cit. plg. 291 

2.citadc ¡:cr O.VAU:i3 F!Dl;J';s, Saltazar, op. cit. ¡::Qg. 292 

3.ES'l'RELL\ CAt·lFCE, Juan "Principios del Derecho de Trabajo. L~'i, }~co 1964.,

¡:áo;. 73 • 

.j .cit.:ido ~r Cr\Vi\ZOS FT...or~, Balt..1=a!", cp. cit. ¡:.)g. 291. 



242 

El maestro Baltazar Cavazos dice que ftes anticonstitucio
nal por que ataca los derechos esenciales del hombre co~o son la

libertad de trabajo y asociaciOn" 11) 

Opini6n personal 

En nuestro opini6n, la cl~usula de exclusión es notoriame~ 
te inconstitucional. En prirn~r lugar ,dicha cl~usula atenta contra 

la libertad de asociaci6n profesional puesto que pued~ obligarse a 
~r. trabajador a mantenerse sindicalizado en virtud de la amenaza -
de la aplicación de dicha clSusula. 

AdeI:lás, se trasgrede el articulo 5°, de nuestra Ley Fun
damental, ya que ning~n~ fersona se le puede impedir que se dedique 

a cualquier actividad que lo desee si ésta es lfcita. 

Considerarnos que las agrupaciones sindicales no pueden-
erigirse en tribunales para determinar la gravedad Ce las faltas -
en que incurren sus asociados y mucho menos para liraitar el dere-

cho a la liber~::n de trabajo, puesto que juzgan y son parte a la -

vez. 

Proponemos que, Fara decretar la expulsión de un tr~~aja

dor, se requiera una acci6n ante las autoridades del Trabajo las -

cuales decidan sobre la procedencia de la expulsión o no. 

AderrAs en virtud de la arlicaci6n de esta cláusula se -

pueden cometer diversas irregularidades: no sería extraño que un -
patr6n que quiera despedir a un traOajador, pero no tiene motivo -
justificado para hacerlo, se coluda con los representantes sindic~ 
les para que éstos le apliquen al trabajador dicha cl~usula y el -
patr6n quede libre de toda responsabilidad. 

l. OF· cit. pág. 291. 



JUSTICIA QEPORTIVA 

al Oefinici6n. 

Entondemos por justicia deportiva el cumulo de situaci~ 

nes que pueden presentarse dentro de la práctica de un deport.e, -

de manera profesional, y que tienen trasccnC.encia jur1Cica. 

El estudio de esta figura jur1dica, que tiene un sin 

n11r.:ero de rr.anifestaciones, lo liO":".i o;arenos al análisis de las rel~ 

cienes de tr~bajo y de los riesgos en el misno. 

b} Relaciones de trabaja. 

l. El trabajador 

Dentro del ámbito deportivo pueden encontrarse dos ti-

pos de trabajadores: 

El amateur indica Russomano que es aquel en el que --

"su actividad no tiene otra intervención que no sea la práctica -

del C.eporte en s.1'.. mismo, por medio de la cjccuci6n de servicios -

eapontiÍneos, sin remuneración y sin finalidades lucrativas" (1) 

El orofcsional dice Trueba Urbina que "es aquel c;:ue ha

hecho un modus vivendi de su afición deportiva, especialmente 

l. FUSSCl-Nhl, VictDr ?-bZart, 11~tos Generales del Trabajo Dep:>rtivo, "Mesro

ria del rri.Jrer Congreso Internacional del llcr<x:ho dc.l De[one, !~deo 19ES, 

ta;o II, ¡:6g. 791. 
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cuando sus servicios son utili:aCcs por empresas, clubes o patro
nos"{l) 

ñrt. 292 LFT "Las disposiciones de este capitulo se - -

aplican a los deportistas profesicnales, tales corr.o jugadores de

futbol, baseball, frontón, box, luchadores y otros semejantes". 

Dice ~lonso Garc!a que el deporte profesional se trata

"de una actividad re~unerada, que se reali~a cc~o tal prestaci6n

Ce ser ... icio por cuent.a de otro. Creewos, en su.r:-.a, que. ••• estamos

ante un contrato de trabajo"l2l 

2. El pat::-6n 

El patrón en el deporte, dice :rueba Urbina, "puede ser 

\!n indi ... iduo, club, empresa o soc.:.edad r;.ercantil que organi::a es

pec-:.Scu.los deportivos; o bien, asociaciones ~ue se aprovechan o -

tenefici.an de la acti•:idsd de los t:eport!stas" {31 

Las relaciones de trabaJo pueden ser por tienpo deteri.l.!: 
nade, por ticrr.po inCe~enninado, para ur.a o varias te~poradas o -
para la celebración de uno o ·~·arios eventos o funciones. A .:.;¡,l~a

de estipulaciones expresas, la relación serj por tie~po indeterm! 
nado, seg~n ex?resa el art!culo 293 LFT, mismo que agrega: 

"Si vencido el ~érrr.ino o conc.!.uióa la tc:-:porada no se -

estipula un nue\·o t6rrano de ¿ur.:i.::i6:: t.: otra nodalídad, j' el tra

bajador continua prestando sus se::Yicios, la relación continua --

l. TR.i"ü.A umnv._, ;JJ::ci-..o, ";..Tateuris:'o y Froíesior~is:D" ?-Ctoria éel Prilrer

Ccngreso Inttrr.aCiC!'U del r>=rc.--cho ~l Cqxlne, Mb::ico 196~, taro 11, ~g.841 

2. ;.u:z;so G;FClh, ?-:ar.uel, "C"..u-so a.e t:erect.o óel ':'raba.jo", E.cliccioncs Aríel, 

Ba.rcelcna. 1973, C\2.I."""'..a e:.iicit..,,, ¡:ág. 332. 

3. rn..a·\ L"FbI?~, ;.JJ:er-0, '"A.....at.a.risr.o y Profcs:.or.alisrro", ~g. 949. 
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por t:iemro indeterr.iir.ado". 

4. Salario 

r:n estos casos, de acuerdo con el artículo 294 LFT. ºEl 

salario podr~ estipularse por unidad de tiempo, para uno o varios 

eventos o funciones, o para una o varias temporadas". 

Art. 29E LFT. "La prima por trasferencia de jugadores -

se sujetará a las normas siguientes: 

I. "La err.pres¿¡ o club dará a conocer a los deportistas -

profesionales el reglamento o cHiusula que la contengan: 

II. "El mont.::i de la prir.ta se determinará por acuerdo del 

deportista profesional y la empresa o club, y se tornaran en consi

deraci6n la ca~cgoria de los eventos o funciones, la de los equi-

pos, la del depvrtista profesional y su antigilcCad en la empresa -

o el.uh; y 

III. ''La participación del deportista profesional en la

prirna sr?:ra de un veinticinco por ciento, por lo menos, Si el por-

centajc fijado es inferior al cincuenta por ciento, se aumentará -

en un cinco por ciento por cada año de servicios hasta llegar al -

c:.ncuenta por ciento por lo menos". 

Art. 297 LFT. ":\o es viola'toria del principl.o de igual-

dad de salarios la disposición que estipule salarios distintos 

para trabajos iguales por raz6n de la ca'tc~or1a de los eventos o -

funcio~es de la de los equipos o de la de los jugadores". 

S. Obligaciones y derechos 

A.rt. 295 LFT. ºLos deportistas profesionales no podrün -

ser transferidos a otra empresa o club, sin su consentiniento". 
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A.rt. 298 LFT. •Los deportistas profesionales tiene las
obligaciones especiales siguientes: 

I. "Someterse a la disciplina de la empresa o club; 

II. "Concurrir a las prScticas de preparaci6n y adies-
tramiento en el lugar i' a la hora seña.lados por la er.ipresa o club 

y concent:-arse ¡:ara los eventos o funciones; 

!II. "Efectuar los viajes para los eventos o funciones

de confornidad con las disposiciones de la empresa o club. tos ga~ 
tes de transpor~aci6n, hospedaje y alioentaci6n serán por cuenta-
de la ez:ipresa o club; i' 

IV "Respetar los regla~entos locales nacionales e inter
nacionales que rijan la práctica de los deportesn. 

hrt. 299 LFT. "QueCa prohibido a los deportistas profe-
sionales todo r.41 trato de palabrn o de obra a los jueces o arbi-
tros de los eve~~~s 1 a sus compañeros y a los jugadores contrin--

cantes. 

"En los ~eportes que implique una contienda personal los 
contendientes deberan abstenerse de todo acto prchibido por Áu~ r~ 

9lamentos". 

ñrt. 300 LFT. •son obli9aciones espaciales de los patr2 

nes: 

r. "Organizar y mantener un servicio m~dico que practi-
que reconocimientos periodícos: y 

!I. "Conceder a los trabajadores un d!a da descanso a la 

semana". 

Art. 301 LFT. "Queda prohibido a los patrones exigir de-
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los depottistas un esfuer;:o excesivo que pueda poner en peligro -
su salud o su vida''. 

6. Causas de terminación y rescisiOn. 

Ademas de las cau~as generales de terrninaci6:-. y resci-

si6n del contrato de trabajo, encontramo~ las siguientes disposi

ciones: 

Art. 303 LFT "Son causas especiales de resc1s16n y ter-

rninaci6n de las relaciones ac t~abajo: 

I. "La indisciplina grave o las faltas repetidas de in-

disciplina; y 

lI. "La p~rdidü de facultades" 

e) Riesgos de trabajo 

Dentro de la sociedad industrial, unil de cuyas caracte-

r1sticas es la conglomeraci6n, el deporte esta amenazarlo desde dos 

ángulos. Por un lado, corre el riesgo de que un d1a pueda convcr-

tirse en un mero articulo más de consumo: por otro, que se trans-

formc en un sinple negocio. 

Hay ciertas especialidades deportivas en las cuales se -

ponen en juego mecanisr.i.os de satisfacción que sir'.•cn para saciar -

la agresividad reprimida. Respecto al hockey sobre h¡clo, a ~anera 

de ejemplo, encontramos lo siguiente: "dado el carácter sur..an~enl:c

brutal de este deporte, su práctica exigt!. indiviC.uos rudo?; que no

retrocedan ante el dolor ni ante la visión ¿e la sangre. Un verda

dero profesional se distingue por los puntos de sutura que ornan-
su rostro" {l} En el boxeo, para alargar las veladas para que el -

l. r:EPORl'F Y SCCIIlYUl, Biblioteca ~alvat de Grandes Tc!ras, Sal.wt Editores,- -
fun.-clma 1~7:;, Vol. 78. f..'ig. 111. 



248 

pdblico obtenga buena cornpensaci6n, por lo que ha pagado en la -
taquilla, hay arbitres que deterr::.inan que un pagil no se imponga 
por superioridad frente a otro, sino que, para dar a uno como 

vencedor, esperan a que machaque rnaterial~cnte al contrario. 

La práctica deportiva origina con frecuencia accidentes 

desafortunados en los que, los deportistas, se lesionan o pierden 

la vida, o bien lesionan o dan ~ucrte a los que, con ellos, parti 
cipan en un evento, en un juego o en una cor..petencia. 

Las lesiones der-crti\·as, .:.nclu~.:endo las hip6tesis de -

~uerte, se pueden presentar en: 

l. Dercrtes sin violencia sobre las personas (golf, te

nis, atletisrr.o, etc.) 

2. Deportes con violencia sobre las per!,onas: 

I. Con violencia i~ediata (box, lucha, etc) 

II.Con violencia mediata y eventual (hockey, futhol, 
etc). 

Dice Raul F. Caró~nas, que "si el acto va contra las -
normas de cultura, será Cclito, si se conforma con ellas no serán 

delictuosas" (l) 

Las lesiones deportivas no son antijur1dicas en virtucl
del reconecimiento que <le esta clase de deportes hace el Estado,

en las autorizaciones que concede para su práctica y en el fomen

to que les otorga para su enseñanza. 

l. CAFD!:NAS, Paúl F., 11Dcrecho Peral Mexicano", Eóitorial Portfu, z.&.ico 1982, 

tercera e:lici6r., ¡ág. 167. 
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d) La justicia deportiva co~o forna autodefensiva. 

Para deterr.linar si la justicia deportiva constituye o no 

raanifestaci6n autodefcnsiva, analizaremos por S~?arado cada uno de 

los rubros a los que hicimos referencia en este apartado. 

Trat§.ndose de las relaciones de trnbajo, podemos indicar 

que dada la insuficiente regulación q~e la Ley ha dado a esta mat! 

ria, dichas relaciones enfrentan un í!le•:ado númc.:o 1.k. a!::>usos. 

Dice Bricc1io l:uíz que "el :-cngl5n de !.o:; trabajadores 

deportistas profesionales, ha sido OiJJetc de rr.uct.as r..an1obras de -

carácter mercantil que no 3e limitan a nuestro pais ni al ~o~cn~o

actual. Conocido por todos es el hecho de que los clubes adquieren 

deportistas, los prestan, los ceden y los venden, sin contar, en -

muchas ocasiones, con el consentir.üento <.le los trabajadores" {l l , 

Cuando en el ejercicio de relaciones de trabajo, los pa

trones dec iCen, unila teralr.,ente, sobre dichos conflictos, nos en-

centramos indudable.mente ant.e una r.tanifestuciGn. autodcfcnsiva. Ta

les decisiones pueden consistir en multas, castigos, vetos, etc.,

sin que se le otorgue al trabaJador ningún derecho de apclaci6n. 

Es necesario indicar la cnorr.ie indefensión en que se C.!! 
cuentra el deportista profesional, cuso cor.1ph.·i:o lle los futbolis-

tas, donde hasta el Gjercic:.o de derechos sinCicales les est.a ve-

dacio. 

Dice Ruiz Masieu que "sí se pretende interpretar fiel -

mente el espiritu de justicia social que anima n~estras normas ju-

l. ar.remo WIZ, Alberto, "Derer--ho Inó.ividual del Trab:J.jo", ü:litoriDl ltarla, -

~:édco 1985' prir.= roiciln p5g. 505. 
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ridico laborales no se podrá marginar al gremio deportivo de la -

protección que ellas otorgan y por lo mismo se precisa extender -

los beneficios preventivos y reparadores de la mAs moderna y jus
ta seguridad social"(l} 

?ode~os indicar que en el ejercicio de actividades de-
porti vas profesionales se dan un gran número de manifestaciones -
autodefensivas. 

Respecto a las lesiones deportivas, no podemos señalar
que sean autodefensivas, por el si~plc hecho que entre los coIDba

tientes no hay ningún conflicto de intereses, presupuesto sine ~ 

non para que la autodefenGa se ~anifiestc. 

tic obstante lo anterior, nos pronunciamos por una huma
nización del deporte, de tal manera que cumpla cabalmente los fi
nes para los que fue creado. 

Mario de la Cueva señala que "el deporte es una funci6n

social, naciona~ e internacional porque debe ser una de los lazos
que unan a la juventud de cada pueblo y a las de todos los conti-
nentes; '.:' serS uno Ce los mejores, porque se forjará en una etapa

de la vida que está llena de_ ilusiones, de optimismo y alegría: i:?n 

un mundo lleno de materialismo, cuando los hombres ya no buscan la 
estrella de Bele~, sino el poder y la riqueza, la nobleza y la be

lleza de la acci6n deportiva seran uno de los caminos, si no el -
mejor, que permitira a la juventud apartarse de las tentaciones y 

contribuira as1 a la purificación de la vida social" (2) 

l. l<UIZ W•.SS=, José Francioco. "la Proteccitn Juddica del Deportista Profe

sional", Materia 001 Prir.er congreso Inte.macional del Derecho del t::lcE=Orte, 
i.\éxico 1966, 'll::xto II, r.1g. 7BG. 

2. OJL.VA, P..ario de la, "El ticp::>rte ca.o un D:1recho y un Del:er Eti.co de la JU\'e!!, 

tuá, = una runci6n social y = un I:cl:er Jurídico de la sociedad y del -

J:stado", ~:é.tlco 1968, Tato I, p.'i:J. 23G. 



L-:{Pt;L5ICU DI.: t.:~TRAHJEhC5 

a) Definic.i6n. 

Ll articulo ~O con~~1tucionül Cetcrnina quier.e~ son cx--

tranjcroc, r-or cxclusiGn Ce l.J.s ca.liC'aücs Gml.alaLl.:is !'üra ser r.te:.xic!! 

no. 

De cc7L';C:!:T.Üd.:id cc.r.. el artfculo 33 const1tucion.:.l, "::¡on 

extrt.njcros los que. no ¡.o::;can las calük:.dc::; Ut:!tErr.:inüdati en el artf. 

culo 30. •.r!.cncn derecho u laG garantias que ctorga el capitulo I, -

titulo prir..cro, o:7t: lu rrc!.:c..r.te constituci6n; rero el l:jccutivo Ce -

la üniGn tcnLr5 l~ :acult~ri exclusiva Ce hacer abünúonar ~1 t~rri-

tcriu nacional, inrr.cüiatarr.cntc y sir. r.cccsidad de juicio previo, :i_ 

todo extr.r:.njcro cuy.: rcn.•.:.nt.1:icia ju:..guc ir::conven1C?m:.L.. 

'
1 Lo!:: cxtr.:injeros :10 ¡ oC::r.'.'in, Uc nin~ur.a r.1ancra, inr.~is--

cuirsc en lOG t:SU:ltO:; FOl.Ítl.COG del r.:!!5". 

La p~rr.iancnci.J d.cl cxtJ:c.njero cr. h~:!xi.cc cr.t5. subordinac.i.:1_ 

nl Prcsi~entc Ce le. Rcrúblic~ on cuar:to ~uc c~tc alto funcionario -

ticr:c l.:! faculta!.! exclusiva t!c hacerlo ab~1ndonar el territorio n,1--

e ion al 11 inr·cc.Uc.t~r.:cntc y ~in ne:.::cGi!.:'.:.C. de juic::.o previo'' cuL!ndc.1 eir.;

tir.•c "incor.vc!'.1cr.tc" r:.u pernuncnc.:ia en el r,:.f's. Conr;icjuient.0n.c:1:.:.c, -

c.~icc Lürqoa, 11 frcnto u.l Ljcci.;ti.vo ri.:C:.c.:ru.l :·en lo r;uC! at~ñc .~ su e~ 

f'Ul!:ii6n, los cxtr11r:.je:ros no ~c.zan le la gi!rar.t~~' 1.:e: dUC:~i.::nci.::i c:ue -

rara touo gobernado in~t:..:u~.e el !;cr:u:1Uo p5rrnfo <le! articulo l.; (..!.! 

la C.on:Jtituci6r., in:plic=..r:.(.~0 este CL\SC una Le l;u; poca~ salvcl . .:ic:cs o 

excerciOO(;G "" 14 p::ori.i s-arr.nt1a. Zin cr.liJ~rgo, e:.unc:uc el f•rcsidcntc 

üe la l~cpúLlic<i. 1:0 tic!'!e li'?. obligación de c~cuchar en clcfcnGi! al 

"C:.Ct'ranjcro rrcvi.~r.cntC: a l.:. CI:":i:=i6n tlcl ilCU<.rdo'expul$ór10,· ¿i ;í?S'l:~ 
toujcto .:.. lu. i:;nrc.nt!.:. Út! r.~ocivuci6n ll:gal '!Üc c.:or.r:.agra el r.rt.íc!t:'lo: -
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16 constitucior.al, en el se.ntiCo 6c ~uc Cic~o funcionario ~cbo ba

:::;ar la estir.mci6n ucbrc li:. inconveniencia Ce r;uc .:;.r:-uel p.c11.:ünezca_ 

en el paí::i, en d.:itoc, hcchoc v circum .. tanciii.J olijc\:iva:::;, re.ale:.; o_ 

trascen~ente~ ~uc ln justifi~uen, :~c~orcs toéos estoG que Ocbcn -

ser arrecicC.:os pn:dcntc y :-c:cior.alr,;cntc !1Cl" el ijecucivo Füdcral. ·· 

_for enc.!e, la facultaü pi:C!;iCQ~c:ai -~ ai.¡e r.o:.; relerir.;o::; no debe ca!! 

siü.erarse cono potcst~C. .:!ri;.i1.:r.::ri .... 1...:i cu~'º ~cscr..pcño s6lo apare el 

capricho incon!lulto que con<lcce ..: l~ inJUEticia, sino cor:¡o una 

"::ribuciGn c;uc c.:c~e cjcrcitarJc con cr1t.erio 16i;ico orientaC.o 

.1.::.cia ln prc~crvaci6!l ¿e loe \·alo::.·cs e 1ntc:-eses hunanoc, r.~orales, 

sociales o ccon6r.ico.: ¿el f1Ueblo C:c t.6: ... icc que Ge vcilr1 ar..cna;¿:ados_ 

o en peligro por c::tr.:lnjcro!. ~crnicioso~ e 1nC.:cscableo" {1) 

e) l·:otivo::; C.:c expul~i6n. 

bCÜ'1la Vcn:ro!>s los r~otivo!> tle cxpulci6n ele cxtrcnjcro:a_ 

aÜJ.:itiC.:os ror la práctic.:. J.:1'.:.-=:rr.acional: 

l. "Peliqro ~~r~ la scquri~ed y el ortlcn del ~stado de r~ 

sió.encia. 

2. "Ofcnoa infcriC . .::. z:.l C::;ta.C:o C::e rcsiC:encia. 

3. "Ar.1enaz.:?. u ofcr.::;c a otros Cst.:i.dos. 

it. "Delito::; cornctido!i Centro o :uera del r:aís. 

~. "rérjt:icios ccon6r.:icos ocasionacio::; al i..stado de re~;i--

áencie. 

G. "ResiCcncia en el fü.is sir. autoriznci6n" (;:) 

Lna exrul:;i6n C:ccrctac1a. l cgítil.iaf!'cntc se transformürá en_ 

una expulai6n ilegal ror l.:l r.:ünerc Ce ejccutar:;c, ::i ce ir.fringcn -

1. u.~. Cf'1llll.J,., Ic;t14cio, "tcrcc.:ho Ccnstiluc.:iorcl ;.:exiCi!nO", iliitorial Pm::rtb, 

!l:xico lSEJ, sexta ctl.iciGr., ["\'Í~IS, 13G ~ 1~7. 

2. ~, Al.!rcG, "Derecho L'lternacior.z..l rG:.lico", Idblicteca JuríCJ.ca h:.,tUi
lar, !~i' 19CO, sext41 eó.ici6n, ~g. 3!>1. 
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- los inperatl\"OS de h',!;'.;anidad e hig:ene 

d) Defensa JUr!dica de los extranjeros. 

En el nedio nexicano cnco::;.~rawos diversas disposiciones -

respecto a la defensa jur!Cica gce t:enen los extranjeros respecto_ 

al acto de ex¡:-t.:.!.si6:i.. As.!:, e::;.contr.:!!::os lo siguiente: 

E:..XTF.A!:JEF.OS, St; E:•:F:JL.SIO~ tEBE SER JUSTIFICADA. El art!c~ 

lo 1~ Ce la Consti:.uc~6~ FeCcral, =~:.ablece l~ Frotecci6n de ésta -

pa:-a todo indi•:id>.10, este es, Fa=a :-e-xi·::4lr.cs y cxtranjc::-cs sin dis

tir.ci6n Ce r:1nguna na~-.:=•üe:a. :g-'.:.~:::.e::;.:.e ?reviene que las garan--

tías que otorga, ~o rodr~n =estr:~g:~se n: SUSFCndcrse sino en los_ 

casos y con las ccndicior.es c:ue la :::!.s::-..:i Co;'lstit-.;c16n sef.ala. Les -

art!culos 103, !raccien !, y 10? ~'.;S e~tablecen e! juicio de a~paro, 

~o hacen distinci6n alguna sobre les indiv:dt:.cs o personas a quie-

nes alca~ce esta protecci~n, por ta~:o, s¡ el art!cu.lo 33 cie la ?r2 

pia Carta Ft:.nda::-,ental, :acui!a al E:ecut.=.·;o de la. U:li6n. en forna -

exclusiva, ~ara hace:- abandc::ar el :erritorio nacional, :.n::-:.ediata--

4'.ente ~· s.:.n necesidad Ce juicio pre'.·ic, a :ocio ext.ranjero cuya per

manencia juzgue inconvenient.e, no e:-::.r.:e .a dicho alto funcio!'lario de 

la obligaci6n que tiene, cc=::o toda :l'O:.tor1d~d del pa1s, de fundar y_ 

moti ·.:ar la causa legal de su proced.:.~ien-:o, por l.:! rr.olestia qce ca~ 

sa por la Ceport.aci6n, ya que esa g.lrar;t!a esta establecida por el_ 

artículo 16 de la propia Ccnst:.tuc.:.6n. En consccuer.cia, sus actos -

no pueden ser arbitrarios, sino que deben esta~ s~jcto~ 3 l~s nor-

t:tas que la r..is~a Cart.a Funda::ient<il ::· las leyes cst.ablccen. Siendo -

as!, procede el juic1c Ce g~ra~t!as contra sus Ceter~inaciones, co~ 

for~e al art!culo 103, :racci6n !, expresados, ~ara lo cual debe s~ 

guirse el procedi.:üento establi:;ciC..:: ?Or la ley regla.r.:ent.aria respe~ 

ti va. 

Torno XCV. ;._':!paro fenal 6000/46. Dicderrichsen Tricr 

Walter. 28 de enero de 1948. Unani::adad de 5 \•otos. 

Uo obstante la anterior tesis, la Suprema Corte de J'usti-
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cia de la Naci6n, con criterio que no nos parece adecuado, a senta

do tarnbien el siguiente criterio: 

EXTF.h!¡J~ROS PER.'HCIOSOS I SUSPENS!ON IMPROCBDENTE. Confor

me al art1culo 33 constitucional, el ?residenee de la Rep6blica 
tiene la facultad exclusiva de hacer abandonar el pa!s imnediar.a---

1!.ente y sin nec~sidaC. de juicio pre\•io, a todo extranjero cuya per

r..anQncia juzgue incon\'eniente; ;¡ contra el ejercicio Ce esta facul

~ad, es i~procedente conceder la suspensi6n. 

Quinta tpoca: 

Tono X, pág. 409. Soriano Lillie. 

Tomo :<V, ptig. 2.5. Eergcrcn Mario. 

Tor.10 :<v, p.'.íg. 890. Gon::ález Vicente. 

Tomo XV!, pág. 59. Chon Bing J. Domingo. 

Tono XVI, pág. 1587. Chan l·:anuel y coags. 

Apendice al Setanario Judicial de la Federación 1917-1975, 

tercera parte, $egund3 sala, tesis 395, p~g. 652. 

Indica Surgoa qua "el e~tranjero, frc~te a la aplicaci6n_ 

del articulo 33 constitucional, esta legitiPado para promover el 

juicio de amparo contra el acuerdo o decreto de expulsi6n, e:.r. .:-uya_ 

demanda pueden invocarse h1po~6ticanente corr.o violadas todas las 

garant!as del gobernado con cxccpci6n de la de audiencia •.• " (1) 

"Contra el ejercic:.o de est.:i. facultad discrecional del 

Ejecutivo Ce la Unión cabe el juicio de a~paro, pero es improceden

te la suspensi6n" ( 2) 

l. w1'1'.m ORih'UtlA, Ignacio, "Derecho Constituciaial rc:<J.caro", pig. 137. 

2. OERIDlOS DEL l'IJEEW }=Cl~n. XLVI Legislatura de la Ck.ara de Di¡:ouióos, 

M!ódco 1977, ta:o V, ~. 216. 
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e) La expulsión de extranjeros como forma autodefensiva. 

Aunque esta figura jur!dica no la incluye el maestro 

Alcal~-Zamora en su clasificaci6n, quisimos estudiarla porque, en -

primera instancia, nos parece que estamos frente a una forma autod~ 

fensiva. 

Es bien sabido que en el ejercicio de facultades discre-

cionales se pueden cometer muchos abusos; es por eso, que el más a! 
to tribunal de néxico, la Supre11~a Corte de Justicia de la Nación, -

debe \•e lar porque dicho ejercicio no se despegue <le la ley. 

En el caso de la cxpul5i6n de extranjeros, cuando se les_ 

concede la altirna \'Ía posible, es ¿ecir, el a~paro, como reedio de -

control constitucional, no nos enconcrareos ante una forma de auto-

defensa, ya que será el Poder Judicial quien decidir~ sobre la pro

cedencia de la expulsi6n o no. 

Sin embargo, ¿qué sucede cuando la expulsión es ya un ac

to consumado y, por ende, el juicio de garant1as es improcedente? -

Sin lugar a dudas, en este caso, tal situaci6n es una manifestación 

autodefensiva, con todos los religros que ella conlleva. 

Empero, ni aGn en este caso, no podr!a decirse que la di~ 

posición en estudio Viola el primer párrafo del articulo 17 consti

tucional ya c:!Ue, segtín Mancilla Ovando, los preceptos constitucion_! 

les "tienen igual jerarquía y ninguno de ellos prevalece sobre los_ 

dem:is, lo que significa que la Carta Magna no tiene y no puede te-

ner contraóicciones y que sus estatutos deben de observarse" (1} 

De tal manera, concluimos que en Héxico, la disposición -

contenida en el articulo 33 constitucional, respecto a la expulsión 

l. Mru~II.IA OVANOO, Jorge Alberto, ºLas Garantias Individuales y su Aplicaci6n -

en el Proceso Penal", F.ditorfol Porrlia, ~é.xico 1966, segunda edición, p!g. 13. 
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de extranjeros, no es violatoria de la disposici6n scñaladn en los 
párrafos anteriores. 



JUSTICIA ADMIN't5TRATIV8 

al DefiniciOn 

Dice Fix-Zar.iudio ql!e "Cebemos entender como justicia-a.!! 
ministrativa un conjunto de instituciones muy complejas que se -

han establecido en los Ciltimos años, al lado Ce los tradicionales 
tribunales adr.tin1strativos {que constituyen solo una de sus aspe~ 

tos), con el objeto de tutelar los derechos y los intereses legi
times Ce los adninistrados, que se encuentran cada vez más res- -
tringidos, debido al crecimiento, no rocas veces desorbitado, de

las activiüades adr.'linistrativas" (1) 

bl Haturaleza jurídica. 

Muy debatida ha sido en la doctrina la cuestión de si -

la justicia administrativa es constitucional o no. Los principales 
argumentos en pro y en contra son los siguientes: 

Dicen los q\le considerar. a la justicia administrativa 
como inconstitucional que su ejercicio viola lo dispuesto en los -
siguientes articulas de la ley magna: {2) 

il artículo 49 constitucional donde se prohibe la reunión 
de dos o más áe los Poderes en un sólo individuo o corporación. 

El articulo 13 constitucional, segun el cual "nadie pue

de ser juzgado ..• por tribunales especialcs 11
• 

l. FIX-VMJDIO, H~r, "lntrcrlucci6n a la Justicia mn.i.nistrativa en el Orde

namiento l'.ex.ic.ano", El Colc:o:JiO Nacional, Z.'.l!.xico 1963, la. cdicibn, p5.g. 129. 
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El art!culo 14 Qe la con~tituci6n, pues de ese precepto 

"surge la obligación para el Poder Público de seguir un juicio -

cuando pretenda privar a un part!cular de al9un derecho que este
en el patrimonio de este, ya prov~nga de un acto civil o Ue reco
nocimiento u otorgamiento del organo gubernamental". 

~l artículo 17 <le la constitución en virtud de que el P~ 
der POblico no puede hacerse justicia por sí misraa, ni ejercer vi~ 
lencia para reclamar sus derechos. 

Los que sostienen su constitucionalidad y a ellos nos ad

herimos, fundan su reconocirniento en el propio texto constitucio- -
nal, y en virtud del principio de no contradicci6n constitucional,

la justicia administrativa es perfectamente legal. Los art!culos de 

la Constitución ccxicana que la rQconoccn son: 

Art. ?3 ".El Congreso tiene facultad: 

XXIX-H "Para expedir leyes que instituyan tribunales de -

lo contencioso J.drninistrativo dotados de plena autonomia para dic-
tar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que 
se susciten entre la Ad~inistraci6n PQblica Federal o del Distrito
Federal y los particulares, estableciendo las normas para su orga-
niaci6n, su funciona~iento, el procedimiento y los recursos contra
sus resoluciones". 

i\rt. 104 "Corresponde a los tribunales de la FcdcraciOn -

conocer: 

!- B "De los recursos de revisi6n que. se interpongan co!! 
tra las resoluciones definitiva~ de los tribunales de lo contencio

so administrativo a qua se rcf icrc la fracci6n XXIX del articulo 73 
de la Constituci6n, s6lo en los casos que señalen las leyes. Las -
revisiones, de las cuales conoccran lo~ tribunales colegiados de -
circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de -

los art1culos 103 y 107 de esta constítuci6n fije para la revisi6n-
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en amparo i~Cirecto, y en centra Ce las resclccio~es q~e en ella -

dic~en les t.~ibu~ales colegi~Cos Ccl circ\!ito ~a prccc~er~ ;uic:..o-

o reci.:.r so algur.c ... 

e) :~eC.ics a.e i::p::.!g:-.ació::. de! ac:o ad::i::.:stra':.i·.·o. :.os -

recursos aC:::!.::ist.:::ati '.'Os. 

?Q.ra hace::: cfcct::.vas las ~J.::a:;t!as q-..:e :cdo ac:.o aC::'.:..:-:.i!_ 

trat:i•:o reviste, :!:.:e .:1:.·.-.::::-a :'o!"o, .. es r.eces3:-10 -er:. :odo s.:.s-ce:;.a 

jur!.¿icc, la e~:.ste::=i:! de :-:.ctioo= ::.e .:..::.;ug::-.ac:..t.r; .:rn:.c la. a.::.u~'\c:.6;-; 

ilega!. ":.' la a:e=t.ac:.6::. d.e !.os Ce=c=~o~ Ce los a~.i.nist.radc:-es. ;.. -

trav~s C.e ellos se obtener~ l;::. a::u2.~c..!.~'!1, :-e:.:..:-: e r.cdi.!::c:?.c;.ér. 

Cel acto, lo -::.:t:: eq:.:i..-ale a ciec:.:- st: C.erur~c.:.ó:--. Ji.:.r~;::i::.:i." tl 1 

l. :.econsideración. 

" ñq~el que se ir.terpor.e a~te l~ ~~s~a autor:.üad gi.:.c ha

dic:.aC.o el ac:.o que se cor:.siJcra .!.legal o ·:1ci:?éo, a ~fcct.c de qu~ 

cista reccnsiCe:re su actuaci6;1 .an:.;l!l::.C.olo o i.iodific~rn!olo" (21 

2. F..evisi.6n 

"' .se interpone an:.e la autcr1cb.d jerSrquica::'cntc supe- -

rior y la cual debe resolver de 3..::uerdo con los p\~n:.os sor.t:t.lécs ~ 

su consideracit~ ~e= e! afec~ado, puiicnio consisti= s~ sen~encia, 

bien sea en una ~cd:iic~c~tn, ar:.ul~ci6~ o ~onfi~~ac16n d~i u~~a --
que se recurre" (3} 

l. OLI\'t:?.A 10?..J, Jorge, "!-'i!n\!31. de CiZ.rL'C".O r.±:'.inistri:ti\'o", Editorial f'orrúa,-
1'~.iro 19ói, seq..:..-.!!d edición, rág. 5C.7. 

2. otn"EF.A TCFC, Jorge, cp. ci~., p.S;. 539 

3. !Ce:l. 
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Los recursos preceden a cualquier proceso de impugnaci6n 

judicial. Su agotamiento es requisito de procedibilidad del juicio 

de amparo, de acuerdo al principio de C:ef initividad que rige en e.! 
ta materia. 

tlo obstante lo anterior, nos encontramos con la siguien

te disposición constitucional: 

Art. 107 constitucional "Todas las controversias de que

habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas -

del orden jurídico qi:.e ¿eterr.11.ne la ley, de acuerdo con las bases

si9uientes: 

IV "En rna ter .ia adr.unistrat1 va el amparo procede, aderná.s, 

contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante al- -

gGn recurso, juicio o r.:edio de defensa legal. No será necesario -

agotar ~stos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar

la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que -

la ley reglaraentaria del juicio de amparo requiera como condici6n

para decretar e: . suspensi6n". 

Indica Chuayffet Chernor que "la funci6n del recurso ad.mi 

nistrativo ha sido mal interpretada por las autoridades responsa-

bles de resolverlos. Lejos de constituir una segunda oportunid3a -
para que la administraci6n pública revise la regularidad de sus -

actos, se han convertido en la fase terrainal del procedimiento ad

ministrativo, que casi mecánicamente confirma las decisiones irnpug 

nadas" ( 1) 

d) El control jurisdiccional de los actos administrativos 

Señala Olivera Toro que "el Estado moderno ha creado me-

l. Oilü\YF'FiT OID-DR, ::milio, "Derecho Mr.inist.rati\..-o", U~"t, ~co 1983, pr~ 

ra reir.prcsi6n, p.1g. éS. 
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dios que den r.~yor garant!a a los derechos de los particulares y -

estabilidad al orden jurídico, previniendo un control jurisdiccio

nal de los actos de la adrainistraci6n, por medio de organismos que 

no dependen en el cur:iplimientc de sus f~nciones espec!f icas del -

Poder adr.l.inistrador ni de ningún otro y las realizan de modo inde

pendiente, alejadas de toda infl~encia, ~ugnado por obtener para -

sus resoluciones independcnci:i r au':oridw.G. decisiva j' res.li::ando -

una auténtica actividad judicial, ~ediante un ~rocediciento contr~ 

dietario" ( 1) 

Dice el maestro Serra Rojas que "el control jurisdiccio

nal de los actos administrativos con procedi~ienros adecuados y -

autoridad de cosa juzgaCa, es una garantía propicia para resolver

toóa contraversia que se suscite en las situaciones antes indica-
das•. (2) 

En h6xico, el control jurisdiccional de la actividad ad-

ministrativa es compartida por los Tribunales administrativos y ju

diciales. Entre los tribunales administrativos Qáz importantes po-

dell".os señalar: 

1 Tribunal Fiscal de la Federación. 

Art. l r.OTFr "El Tribunal Fiscal de la Fedcraci6n E!S un -

tribunal adn:inistrativo, dotado de plena autono~!a para dictar sus

fallos, con la organización y competencia que esta Ley establece". 

2. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal. 

l. ClLI\IERA TORJ, Joit¡C, op. cit. pág. 517. 

2. SEP.RA IDJAS, ~, "terecho Aónin.istrativo•, Librería de J.:anucl Pon1'.ia, 

~co 1965, tercera edición, ¡:ógñ 1095. 
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poderes (infra 1) segfin la cual las funciones del Estado deben es

tar perfectamente dclir.;.itadas, en legislativa, judicial y ejecuti

va. 

En nuestro punto de vista, la interpretación al princi

pio de la división de poderes ha evolucionado a tal grado que se

admi te ya su flexibilidad y mayor nt'.lrr.ero de e·:cc;x;ioncs. El Estado 

y como consecuencia, el ejercicio de la soberanía, es ir:.C.:..\'isible; 

para realizar sus funciones el Estado debe distribuir su compete~ 

cia en diversos órganos. 

En relaci6n con lo anterior, crcc~os que no es correcto 

indicar qt:.c el Estado sea juez ~· pari:c en la justicia administratl 

va; el ejercicio de las funciones del Estado se ciectúan por este 

mismo y cuando cil, en ejercicio de dichas facultades, realiza la -

función jurisdiccional, esto no quiere decir que se convierta en -

parte en el misr.io asunto que juzga, ra que no esta en ese monento

en su fase ejecutiva, sino ejerciendo su potestad jurisdiccional. 

Además, no es posible hablar de una total indcpcndencia

dc las funciones del Estado. Ln efecto, encontramos en la Constit~ 

ci6n mexicana una serie de disposiciones que rcafirrr.an lo anterior. 

Dich4s disposiciones a manera ~e ejemplo son: 

Art. 73 constitucional "El Congreso tiene facultad: 

Infra l. Didia toor.ía tiene nn.JChis.inos antecedentes, ¡:ero se considera caro el

padre de ella a P.Dntcsquieu, quien e.'1 su "Espíritu de las Leyes", hace la a¡:o-

logfa de ella. 

Nuestra Constituci6n la rec.D3'e en su art!culo 49, que a la letra dice: "El su
prero Peder de la Federaci6n se divide p:ira su ejercicio en Legislativo, Ejecu

tivo y Judicial" • 
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XII "Para declarar la guerra, en vinta de los datos que 
le presenta el ijecutivo; 

XXVII "Para aceptar la renuncia ~el cargo de Presidente 
de la República"; 

Art. 76 C "Son facultades exclusivas t.!cl senado: 

I "Analizar la politica exterior desarrollada por el -

=jecutivo Federal, con Oase en los inforr.i.es anuales que el Presi

dente de la RcpGblica y el Secret~rio del Despacho correspondien

te rindan al Congreso, ader.~s, aprobar los tratados internaciona

les y cor.venciones diplor:1.át1cas que celebre el Ejecuti\•o de la -

t;ni6n; 

Art. 69 C "Las facultades y obligaciones del Presidente 

5011 las siguien·.:cs: 

XVIII "1.;ombrar ninistros de la Suprcna Corte de Justicia 

y someter los nc:·::ira::¡icntos, las licencias y las renuncias de - -

ellos a la <>.f~cnuci6n de la Cár:iara du Senadores o <le la Cor.iisi6n -

Pcrr..¡incnte, en !;U caso;" 

En vista de todo esto, Foderr.os sefi.:ilar guc, al r.1c~ ;. ,_,,_ 

:-;t!xico, el ejercicio Ue la Justicia ad":linistrativa, a diferencia -

de lo que señala Alcalá-Zamora, no conz~ituye forca autodefensiva. 

Re~pcct.o de que Sl es vi.olatorio del art!culo 17 consti

tucional, el ~i~plc hecho d~ que no se configure el supuesto jurí

dico de qc.c di.cha di~po!.>ici6n haLla, iuridc su violación. Pero --

a~enás, <lcber:IOs señalar, que en virtud del principio de no contra

dicción constitucional y en virtuü de que l.:i justicia administra-

tiva est~ autorizada constitucional~entc, no puede ésta controve-

nir ninguna disposición de nuestra ley ~agna. 



AV.l::RIA GRUESA 

a) oe.:iniciú!'l 

Olvera de Luna la define cor.:o "el daño que :ec.:.J:e la ~i.l

barcaci6n a su carga~ento, si es ocasio~edo dcl!beraCl?.P.entc para -

evitar wayorcs FerJuicics al tuque o su cargar.e:;.-:o" ( 1) 

La ::.e7la ;.. de ~..is ?.ecla:: Ce Ycd~-;._-:.t:eres Ce 1!?50, sefiala 

que "se considerará q'-:.e eX!.St.c: l.Or'. acto de a 1:er!.u ccnú:;. sll.lr.:ente -

cuanüo deliberaü:a y ra=onable:..ent.e St:! efecr::.'.:;;:. u~. s.::..:::i.:!c!o f!X- -

traordinaric er. t.1e:i de !.a seg~ridac.'. co~ú.:;,, para ;:rcsen·ar Ce un -

peligro los bie=:to:s cotl1p:-cr::etidcs ¿:i una éX¡::cLi.ción n·.~r~":..:.n.:i ... 

Art. 256. !.!)C.·i "ts ~i\"::=!..:. gruesa o co::.\1n todc darlo o ga~ 

to extraorCinario, oc.:isicnaóo Celiberada y C.ire-cta.~cnte r.or actos

del capitan al 1:.uque o a su c~rga.-:tento, p.:ira sal'.'arlo Ce t.:.n r.ies-

go conocic!o y real". 

b) An~eceduntes históricos 

Dese.e qt.:.e se tienen ncticic.s de regulaciones r.1ar!ti::.as, 

se sostuvo la idea de repartir ünt~c todos los intcrcs~dos en una

expedic~6n por ~ar, los gastos que se ocasion~ri~ por aver!as - -

ocurridas durar.te ellas. 

~l D1g~s~o de Justiniano rccogi6 su rcgulac16~ en l.J foE 

raa " Lex Rodia de :accu" ; hicieron referencia a ellas los ~ocles-

de Oleron tsiglo :•:II}; hacen racnci6:i. a ell.J la Olibre del conso-

lat de Mar y las 0rCcmanzas de Bilbao. De ella se ocup.J el C6digo-
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de Napole6n y de 61 paGa a los C6digos con~empor~neos. ~n el ~~-

bito internacional se encuentra regulada por las Reglas de York y 

Ar.lberes. 

e) Naturaleza jur!dica 

En cuanto a las causas que obligan a los titulares de
los bienes salvados a la contribuc16n y dejan sin responsabili6ad 
«l capit~n, o al que ha efectuado el acto de aver!a, son muchas -

las teortas existentes .. Resur:ii:::os las m:i.s importantes: (1) 

lº Enriqucci~iento sin causa. La acción del capit~n be-
neficia al naviero y a decerninados carqadores que se enriquecen -
con el empo!'lrecür.iento ajeno. r.asan la acción contributiva deríYA!! 

üola <le una oUligaci6n cuasi- contractual, ya que el enriquecirnien 
to sin ca.esa es presentado corrienter:tente en esta forr.:a. 

2º. Gesti6n de negocios ajenos. El capitan está faculta
do por la ley para causarla e incluso tiene la obligación de lle-
varla a cabo. A1ler....'is, puede actcar y actOa muchas veces contra la

voluntad del a!ectaóo. 

3°. Funci6n social. Responde a la idea de que a la ;:-opi!:, 
dad no se enc~cntrü Gnicamente al servicio de su titular, sino tam
bit!n del de la sociedad. Z:sta se enc~entra interesada en el rr.ante-

nimiento de los bienes que esl~n en peligro, ya que su conserva -

ciGn es de eficacia µara la realización de los bienes sociales: no 

tan sólo en el beneficio de sus propietarios, sino de toda la co-

lectividad, el C3pit~n tiene el deber de velar por ellos1 la ley -
se obliga en es te sen ti do. 

l. llU!.Vh lll::ICT.OfU:,IA JUlUDIO., p.lblic:aQ !:ajo lA direcci& de ca.rlcs Z. hasca

~, Francisco Se.ix e<litqr, ~e.na 1951, taro IlI, M .. 19S. 
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4ª. Seguro mutuo i~Fl~cito. Existe sclidaridad entre ªE 
nador y cargadores válitl.:. t.).~'t.C en lo fa\~cr-able cor..o en lo adver

so. Es un rif!sgo colect.ivo la salvación del objeto ccr.:1n; justo -

es que el perju¡c10 üe lo perdido lo sea tartbiln. 

5~. Prevaler.cia riel inter~s ?rCferc~tc. Csti !ntirnamcn

te relacionad~ con el estado ~u neccsid~d ~n que se hnll~n los i~ 

terese~ cmb~=c~Cos. 

Dice Olve:-a. de L~na que "l.:> t.e:or!.J. r::.'is ;r.odc.rnu, la quc-

t.iencic a consi~crar ·:;ue ~l :'u:•d: ... 'r.~:i::o de la ob!igac:..Cn de contri-

buir a la aver!a gruesa, es~r:_~n c:1 la :~s;alid.}d o en la conscnsu~ 

lidad, '/A que cu.'.'tndo U.icha .:l\'C!"~il. :e p::-oducc, o b.it?n es ésta liqu.±_ 

dada de acuerdo a l~s ?.e.glas Gr~ Yc::1~ y n..':'lberes por :.acto t)rovio de 

las partes 1 o i:;icn es !iquidadJ. Cl! J.cuc,.=do .J. la ley positiva on -

ausencia tle cu~lquier otro ~~etc, ~rgu~cnto es~c últ~~o que deja -

práct1c3r:.cr.te resuel te cu.:ilc;:uier problcr..a que las tcor'.L\s .:!ntes -

mencion~das, ~udicra plantear" (1) 

Regl3 01 S'' P.~gl.::is de Yo6:-ltrnb.::rcs "Los sacr!..ficios y lofi

gastos da ave.ria común serán sopor-cacos por los LJivcrsos intereses 

que h~brán de contribuir según las condic¡on~s indicadas más ade-

lante". 

Art. 257. L?~C·: "El i!:;portc di.! lus avi:!ria!> r;rucsus scrti -

a cargo de tocios los intcrcsüdos en la travesía "''arí :.i;.::l, en pro-

porci6n al n~onto de sus respcct..i..,·os int..:!::c.scs". 

d} Elcucntos consu.t.~t::..':os Uc las avcr!.:is gruesas 

1. El acto de o.vet t.:i 

2. Ll sacrificio 

lOL\.'tRA DE LU~A, 0:-:ar, op. ::it. pái;:. 120. 



). ¡;¡ peligro común 
4. El rc:;ultado útil del sacrificio 
5. La obligación de contribuir 
6. La rr.asa acreedora 
7. La r..asa deudora o contribuyent.e 

e) Ejem.ples ée averias gruesas 
l. La echazón 
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"Es la echazón un acto jurídico regulaclo por el Derecho 
~ar!timo que consiste en al hecho tle arrojar al rnar, deliberada-
ncntc, ~ercanc~as o aparcJOS del Uuque, o ambas cosas, con el fin 

de evitar un peligro conocido y ef~ctivo que ar.:enaca el inter(is -

coman de la empresa de naveg.J.c i6n" ( 1) 

2. E:-:tincí6n de incendio a borcio 

Regla ¡¡¡ ••se paga.t.·á como avería común el daño que su -

fran el buqce y la carga o alguno de ellos, que ocasione el agua u 

otra causa, así cowo el ¿año que resulte de una cnc~lladura volun

tarí~ o por pr~ctic~r aber~uras en ~l navio incendiado para extin

guir el fue';-' a bordo; pero r.o se abonará sumn. alguna por e.l daño

que se caus·~ a la parte dal buque y a la carga a granel o a los -

.farCos scparaCos que se hayan incendiado" 

Art. 2GS, LNCH "tn caso de incendio, no se considarartin

corno aver!.:i gruesa los daños causados a los objetos que ya hubie-

rcn entado ardiendo, salvo qt:e hayan sido arrojados para apagar el 

fuego" 

J. Encall~dura voluntaria 

Regla ·: "Cuando un buque es encallo.do voluntariamente y 

las circunstancias sean de tal manera ~u~ si no s~ hubierü tornado 

l. !.'U"EVJ\ ENCictOPl:DIA .JU!UOIC\, p.lblicacla bajo la dirección de carlas E. l'.as

carenas, francisco Sei.x editor, Barcelona 1956, ter.o VIII. {"\!g. l. 
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esta medida inevi tnlJlcmcnte habria er:tbarranc.:ido en la costZl o so-

bre las rocasf no se ccnsi<lerard cor.io avería coman ninguna. p6rdida 
o avería que resulte para el buque, carga y flete o para cualquie

ra de ellos, por es:ta encalladur~ voluntaria, pero l~ pérdida o d~ 

ño ocasionados pa1·a \"olverlo a poner a flote se ccnsidc!'."artin como

avcr!a comOn. E~ todos los depás casos en los gue el buque sea en

callado voluntarL:imente por causa de se:gurid.:i:d común, la pérclió..:l o 

el daño que resultaren seran cons.:..derados como avcr1a cor.-1ún 11 • 

4. '/e.lar.ten forziiC.o. iJJ.:i.c '.J pérdida de las velas~ 

Regla VII "La avería o ?érdida suirida por el velam~n y
por las perchas e cualesquiera de ellos, ::\Otivada por la seguridad 
co~ún y ocurriCa al intentar poner a flote ül buque o al intantar

llcva.rlo hacia la costa 1 se consid-crarti avería corr.ún". 

S. Arribada forzosa 

"Entrada de una nave tr.ercante a puerto distinto üel do -
su destino, por causa leg!tiraa (falta de vivercs, temor de embar-

go, existancía en su ruta de piratas o corsarios o accidente que -

le inhabilite para navegar) .1~té.J..da, a propuesta d~l capit:in, por

sus oficiales y los intercsatlo~ en la carga que se enc~entren pre

sentes". (1) 

6. Su.Li.rios y manutención é.e la tripulací6n y otros ga.s-

tos~ 

fü?9la X! "Los salarios y "nanutenci6n del cJ.pittin. ofici.2 

les y demás tripulan~cs razonablemente devengados, así como el co~ 

bustiblc y los aprovisionamientos consumidos óurantc l~ prolonga--

l~ PUiA, Rafuel De y Pn'-; VARt\, P..:1fael De, "Diccionario de? De.rec:ho 11 F.cii.torial

Porrtl.l, Né."':it."'O 1970, ncvcn.'l c--di.ci6n, p.1g. 101. 
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ci6n de un viaje ••• deben ser adr.litidos en avería gruesa ••• 11 

f) Liquidación de lns averfas gruesas. 

Art. 260 u;cM "Para la liquidación de la aver1a gruesa o 

coman, se tomará como base el valor ¿e las mercancías tengan o ha

yan de tener en la fecha y puerto de llegada". 

Art. 261 LHCM "Para detcrr.tinar la cuota de contribuci6n

en la liquidación de la avería, la ~asa contribuyente se formará-

suraado el valor del buque y de~ás bienes salvados, calculados con

forme al que tenga el dia de su llegada a puerto nás el valor de -

la aver1a. Dicha suma se dividirá entre el importe de la aver1a.Bl 

resultado será, corroo porciento sobre el valor de los bienes, la b~ 

se de la cuota de contribución". 

Art. 262 LNCh "La diferencia entre lo obtenido y el va-

lar de los bienes afectados se considerará como p6rdióa para los
efectos de la l_quiciaci6n de la avería." 

A.rt. 263 LNCN ''Los equipajes y los efectos personales de 

los pasajeros no constituirán a la avería s-rucsa". 

Art. 264 LNCM "Del importe de los daños causados al buque 

se reducirá el porciento que las partes convengan por diferencia -

de nuevo a viejo: en caso de discrepancia resolverá el juez con au

diencia de peritos". 

g} La avcr!a gruesa como forma autodefensiva, 

tn nuestro punto de vista, el ejercicio de la avería gru~ 

sa, en Derecho marítimo, constituye un caso particular de un esta-

Uo de necesidad. Es indudable que, en esta figura, se sacrifica un

interés, el menos iraportante, a favor da otro inter€s, considerado

el preponderante. 
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En relación con lo anterior, en la btisqueda de salvagua.:: 

dar el interés preferente, la avcria gruesa constituye una forma 

autodefensiva, manifestada en la defensa de un derecho. 

Corno apuntamos al referirnos a la legítima defensa, este 

tipo de figuras es imposible que desaparezcan, en virtud de su enof. 

me utilidad e ir.'!.portancia, por lo que una vez ir.is nos manifestamos_ 

por la reforma del primer párrafo del art~culo 17 constitucional, -

que al no admitir excepción alguna, choca con este tipo de institu

::iones. 

Indica el r.iaestro Cervantes Ahumada qi.le "la tendencia, -

segeín hemos visto en la evolución de las Reglas de York y Amburcs,

ha sido no a suprimir la insti tuci6n, sino a arr..oni;:arla con los 

adelantos técnicos de la navegación. 

"Y habrá de sobrevivir, no sólo por la vern~rabilidad que 

le da su gloriosa tr3dici6n, sino ~or la. idea fundament.:il de la ju,! 

ticia que debe prccidir las relaciones de quienes van interesados -

en la aventura del mar" ( 1} 

l. CD\\TA.'ITES l'JilM:\M, P.atll, "Derecho Mar!tino", F.ditorial Herrero, México 1984,

prir.iera edición refo:cnuda, pig. 940. 
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EL DEPXCHO DE LA GUERRA (JUS IN DELLO) 

a) Definición. 

Indica Seara Vázquez que 11 puede definirse a la guerra 
coroo una lucha ar~~da entre Estados, destinada a i~poner la valcn

tad de uno de los bando~ en conflicto, y cuyo desencadena~icnto 

?revoca la aplicación Cel estatuto internacional que forr:ia el con

junto de las leyes de guerra• (1) 

Arellano Garc1a dice que "la guerra es la situación 

jur1dica en la que se encuentran incersos varios Estados y que i~

plica la accual o futura realización de actos de violencia rec!pr2 
ca generalizada, con ruptura de las relaciones pacificas'' 121 

b) Causas de la guerra. 

Señala ·~rellano García que "es ir..portante detcrninar las 

causas de la g-..:. ..:i.·ra, ya que ello pcrr.'.i te, a 1 oenos por la doctrina, 

clasificar a )...:i guerra corno justa e injusta 11 
( 3) 

Causas de la guerra pueden ser: 

l.- Asuntos graves o desavenencias entre Estados. 

2.- Participaci6n a través de alianzas. 

3.- La defensa. 

4.- La recup~raci6n de las cosas. 

l. hl:.'\FA \'AZC,U~Z, M:destD, "~~ Intc.rnacicnal r'Gblíoo", Editorial Porrt:.a, -
Mt:<ico 1983, novena edición, ¡:á.g. 369. 

2. Am.,I.A".)J QJ:CIA, Clrlos, 11r:ered10 lnterr.acicoal ?úblico'1 , Editorial Porrtía, -

Mi!xic:o 1963, prir.era eilici6n, vol. II, ~g. 345. 

3 • AF.lll.A'iO GAOCIA, car los, "t:eredio Internacional PCiblica", p1g 345. 
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5.- El castigo. 

De lo anterior, deducen Vitoria y Suárez, paru que una -
;uerra sea justa se requiere que concurran los siguientes elementos: 

:os), 

111.- De carácter objetivo: 

I."Declaraci6n por autoridad co~petcntc. 
II. "Justa causa. 

III. "Certeza moral de la victoria. 

•2.- De car~cter subjetivo: 

I. "Ultima ratio (agotamiento de todos los medios pac1f,! 

II. 11 Recto modo. 

III. "Finalidaó de alcanzar una paz justa" (l) 

e) Clasificaci6n de la guerra 

Desde el punto de vista del lugar donde se desarrollan las 

Jperaciones, la guerra puede ser: 

1.- Guerra terrestre. 

Rigen a este tipo de guerra las siguientes disposiciones:-

I. Convencic5n II de lLJ Ha!'a, concerniente a las leyes y 

Jsos de la guerra terreotre (1899). 
II. Convenci6n IV de la Haya, concerniente a las leyEs y -

·Jsos de la guerra terrestre { 1907). 
III. Convenci6n V de la Haya, concerniente a los derechoa-

l. Citados p:Jr AREL.!.A?10 GúCL"\, ca'rlos, "t\.=rer_ho !ntern.1.cicnal ¡rlg 393. 
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y deberes de las potencias en caso Ce guerra terrestre. 

IV. ?ro~ocolo I ¿e Ginebra, sobre los conflictos arma-
dos internacionales (197i). 

V. P:otocolo II de Ginebra, sobre protecci6n a las v!c
til:ias de conflictos ar.:i.ados internac!onales. 

2.- Guerra rnar!tirr.a. 

Ent=e las disposiciones que la regulan, podernos señalar 
las siguientes; 

I. Convención VIII de la Haya, relativa a la colocaciOn 

de minas suboarinas auto~~ticas de contacto {1907}. 

II. Convención X de la Haya, para la adaptaci6n de los
principios de Ginebra a la guerra ~ar!ti~a. 

I!I. Protocolo de Londres, sobre el e~pleo de subnari-
nos contra navíos mercantes (1936). 

3.- Guerra aérea. 

Podc:-.:)5 indicar la siguiente fuente jur!dica: 

l. Oeclaraci6n XIV de la Haya, relativa a la prohibici6n 
de lanzar proyectiles y explosivos desde los globos (1907). 

4. - Guerra total. 

Se caracteriza por tener objetivoa ~!litares lin:itados:
destrucci6n del potencial militar y econ6oico del enemigo en su to

talidad y una devastaci6n t.an grande como sea posible del pa!s, po

niendo al ener:iigo a t::erced del vencedor. 

d) El inicio de la guerra. 

Según el Derecho internacional, una guerra puede empezar 

con una declaraci6n de guerra o con el comienzo efectivo de las ho~ 
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tilidades. Sin embargo, el II! Convenio de la P.aya de lº de octubre 
de 1907, sobre apertura de hostilidades, obliga a las partes a no -

iniciarlas sin un aviso previo e inequ1voco bajo la forma de una 
declaraci6n de guerra motivada o de un ultírn~turn como tleclaraci6n -
de guerra condicional. La potencia signataria que recurre a la 
guerra sin respetar estas normas, incurrirá en responsabilidad in-
ternacional, pero aun as!, h~brá guerra en el sentido del Derecho -
internacional. 

e) El fin de la guerra. 

Existen diferentes formas de concluir la guerra, a saber: 

l.- La suspensi6n de armas. 

''Es un acuerdo limitado en el aspecto espacia~ y tem---

poral, concluido entre jefes militares y tendiente a la consccuci6n 
de un fin concreto: cuidado de los heridos, evacuación de la pobla
ci6n civil 11 (1) 

2.- L~ capitulaci6n. 

"Bs un instrumento jurídico de carácter convencional, 

concluido tambi~n entre jefes militares y cuyo efecto es el rendi·
miento de un grupo armado, parte de uno de los ej6rcitos corrbatien
tes al otro beligerante, poniendo asi fin a su resistencia" (2) 

3.- El arrnistício. 

"Es un acuerdo por el cual se suspenden de rr.odo provisi~ 

nal las hostilidades entre los beligerantes" ( 3) 

l. SEl\l1A VAZCllEZ, Ncdesto, op. cit., pág. 403. 

2. Idrnl. 

3. Idan. 
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.:.- Tratado de paz. 

11 Es el acuerdo entre beligerantes tenóiente a poner fin 

definitivamente al estado de guerra existente entre ellos" (lJ 

5.- La rendición inccndicional. 

"Esta instituci6r. tiene su origen m la segur1C:a guerra -

mundial y caracteriza por la sumisí6n total del Estado vencido a 
los vencedoresp (21 

6.- Accitn de las ?:acicnes Unidas. (infra 1) 

f) Principíos del derecho de la guerra. 

l.- Las acciones ~ilitares solo pued~n dirigirse direct~ 

r.>ent.c con't.ra cor:-ba.t.:.entcs y objetivos militares. 

2.- [st~n prohibidos todos los rnedios de lucha que cau-

sen sufrirr.íentos ~Gañes superfluos, es decir, que no sean necesa-

rios para la -:·-.!'rot:.:i del enemigo. 

3.- EstSn prohibidos los pcdios de lucha pérfidos, o sea 
que atenten al honor militar. {3) 

gl La. neutralidad. 

Señala i\rellano Garc!a que "la neutralidad internacional 

l. SEAWi. VAZc;cr:z, z.O::esto, cp. cit., ~g. 403 

2. Idern. 

In.Era 1. Confróntese los artículos 39 al 51 de la Carta de las Naciones Unidas.-

3. VDUlRC65, ;.J.frcé!, 11íJcl.-echo :::nterr.c.i.ciaial Pública", Biblioteca Jur!díca Agu.i

lar, fudrid 1980, sexta e:iicí6n, p.'!g 417. 
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es la institución jur1dica en virtud de la cual se determinan los
derechos y obligaciones de los paises que sa abstienen de partici
par en una guerra, sea internacional o interna 11 {l) 

h) La leg!tirea defensa internacional. 

Art. 51 CNN "Ninguna disposici~n de esta Carta menosca

bará el derecho inmanente de le91tirna defensa, individual o colec
tiva en caso de ataque armado contra un rnier.\bro Ce las Naciones 
Unidas, hasta en tanto el Consejo Ce Segu=idad no haya tomado las
rnedidas necesarias para mantener la pa~ y la seguridad internacio
nales. Las raedidas tornadas por los miembros en ejercicio del dere
cho de leg1tir.ia defensa ser~n comunicadas inmediatamente al Conse

jo de Seguridad y no af ectar~n en manera alguna la autoriáad y re~ 

ponsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer 
en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de

rnantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales" 

i) La guerra como forma autodcfensiva. 

La 11 extrcma ratioº de los conflictos internacionales, es 

decir, la guerra, constituye la rnás violenta de las rnanifeataciones 

autodefensivas. 

La imposici6n coactiva de los intereses de un Estado, el 

más poderoso a otro, generalmente injustamente, es la m~s peligrosa 
forma autotutelar que, en un estado ideal de cosas, la comunidad 

internacional debe esforzarse por erradicar. 

Parad6jicamente, se habla de un "derecho de la guerra",
cuando ésta es la negación de lo jurídico, la ant1tesis de lo le-

gal, el rechazo del Derecho. 

La soci~dad no puede perr.1itir que los conflictos entre -
ella se solucionen a través de la :uerza armada. Si no ha proscrito 

l.ARELI.JV.'O G.1\F!:IA, Car loe, 11 Dcrccho Internacional PCiblico11
, pág. 452. 
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la guerra, por lo menos ha instru:r.entado una serie de disposiciones 
qQI! la limitan y la regulan. 

Por todo lo anterior, indicamos que la guerra, como forma 
bilateral autodefcnsiva de resolver conflictos, es la rnSs detesta-
ble manifestación autotutelar y que, toda disposición que la tolere 

o permita, es violatoria del primer párrafo del articulo 17 consti
tucional. 

Bellas palabras de Voltaire nos sirven de colof6n a este-
tema: 

"Parece c;ue habiendo Dios dotado de ra::6n al hombre, deb1a 

~sta inducirle a no envilecerse imitando a los anir.iales, y con rnayor 

motivo no dotándole la naturaleza ni de aIT.1as para matar a sus seme

jantes ni del instinto de beber su sangre" (1) 

l. \\'.lt.TAIRE, '"cartas Filos6f.kas y otros Escril:ós (la gtErraJ •, Editoríal sarpa,
fudrid 1983, ¡ojq. 192. 



~L DERECHO A LA REVOLUCION 

al Definición. 

Tena Fanirez sefü:.la t:UC la revolución "es la rnodific;:a- -

ci6n violenta c!e los fundar..entos consti'tucionales de un Estado" {l} 

Señala el eaestro B~rgoa que "en la i~plicaci6n de la -

esencia misna de todo ~C\ll~iento =evolucionario genui~o pueden ob

servarse distintos atributos ccnc'..:.rrentes que lo peculiarizan, - -
pues !altantlo alguno de ellos en cualq-~ier fer.6meno insurgen~e, é~ 

te no tiene el c,:irá.cter de ur.a verCadera revoluci6n. :En nuestro 

rr1odesto concepto, tales atributos pueden ser los siguientes: 

l. "Tcnde~cia a ronper o sustituir un eztado de cosas 

jur1dico o fSctico i~perante por ~eCios no au~orizados o reproba-

dos por ~ste:: 

2. "cue tal tendt!r.cia se r..ani~este en el designio !".unda

ruental de lograr el 1.:icjorar.ilento de las r..ayor!as populares en los
aspectos sociales, pol1ticos, culturales o ccon6rnicos de su vida; 

3. "Que las ideas y principios sobre los que dicho de-

signio se sustente cristalicen en una normaci6n jurídica fundaoc~ 
tal (Constitución); o se rci::-.plant.en r.:eC:iante el establccirnicnto
del or¿cr. consti tucicnal quebr:-:ltaci:o o sub\'cr!:ido que los consa-

grc: 

~io:J' 1905, vigcsi..--:o:-..xin:>.rn e:ilci.&1, fág. 65. 
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4. "Que el r.iovimier.to de CjUe se trate, una vez que haya

triunfado sobre sus adversarios u opositores o conseguido la domi

naci6n de la situación anormal y violent.:i. por lU provocada, sea -

respaldado por una mayoría popular menos aceptado expresa o táci-
tar.iente por ella" 11) 

b} Naturaleza jur!dica 

¿ Reconoce la Constituci6n mexicana el dere~ho a la re-

voluCi6n? Diversas OE=inioncs se han sustentado al respecto: 

Dice 1-~ario Ce l.:!. Cueva que "las leyes no son ni pueden -

ser eternas y que solamente la concepci6n teológica y la escuela -
racionalista sostuvieron la inmutabilidad éel derecho" (2) 

ztanifiesta Tena Rar:!rcz que '1hay, pues en nuestro dere-

cho, como ~anifestaci6n <le la supcrlegalidatl constitucional, el -

principio áe que la ley supreca no est.1. al alcance de las revolL:.-

ciones" (3) 

El n:iestro Burgoa dice ttque la inviolabilidad de la - -

Constituci6n no pugna con la potestad natural de todo pueblo para 

desconocerlo, quebrantarla, sustituirla por una nueva o reformada 

esencialr.iente, pues t!icha potestad no es otra cosa que el pat:,_!. -

constituyente con que est5 investido. Por ende, corno tambi~n ase-

veramos, la constituci6n es JUridicar:iente inviolable frente a mo

vimientos <le c!ivcrsa :l'..r.dole y de diferentes tendencias personales, 

l. SUJm.\. OR!Ht.iEI.A, Ignacio, "r>.=recho COnstit:ucional !-~icano" Editorial Po

rrí1a, 1-~ico 1965, sexta edición, ~g. 135 

2. CE lA OJI:VA, Mario, "Teoría de la COnstitucí.00" Editorial Porrtia, ~iccr 

1982, prirera e:iiciál, p.'lg. 127. 

J. ID~'\ F:i\Nllll:Z, Felip?, op. cit. p.:ig. 67. 
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pluripersonalcs o provenient:cs de grupos o sectcres, que no ten-

gan un carScter auténticarr.ente revolucionario en los t~rrninos del 

concepto que expusimos, calificación que s6lo ~s dable formular ~ 

posteriori, mediante la ponderación Ce las situaciones de hecho -

que e!"I la historia de cualquier país suelen prcsentarsett(l) 

Opini6n personal 

Consideramos, que el funda~ento del ¿erecho a la revolu

ción se encuencra en la siguientes dispos1.cioncs constitucionales: 

Art. 39 constitucional "La soberanía nacional reside - -

escencial y original~er.te en el pueblo. 

"Toáo poder público dir..ana del pueblo y se instituye - -

para s~ beneficio. El fUeblo tiene en todo tiempo el innalienable

derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno 11
• 

Art. 136 C "Esta Constitución no perderá su fuerza ':l vi 

gor afin cuando por algur.a rebelión se interrumpa su obscrvancia.

~n caso de que por cualquier tras~orno pfiblico se establezca un -

gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego-

corno el pueblo recobre su libertaC se restablecerá su observancia, 

y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtuf. se hubiera e~ 

pedido, serán juzgados, así los <1ue hubieran figun1do en el go- -

bierno emanado de la rebeli6n, como los que hubieran COO[>f.!r.:ido a-

~sta" 

:::i primer precepto, dice 1-:artíncz de la Serna, 11 prahija

la revolución: en carntio puede parecer lo contrario en el artícu

lo 13G. Todo el t1tulo noveno es para este precepto y se intitula: 

De la inviolabilidaU de la Constitución; debemos pues separar con
ceptos. El 39 instituye la soberanía del pueblo y lo inviste del -

inalienable derecho de modificar la forma tle gobierno. El 136 im--

tlr"JUY,. OP..nn..·u;\, Ignzicio,"[)(lrcc:ho Constitucional ?·uxicano", ¡:ág. 137 
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pone la inviolabilidad de la Constitución. Se refiere a una parte 

r:tinoritaria Cel pueOlo que atenta contra la constitución. En el -

39, r.or el cor.trario, es el pueblo el que tiene el inalienable d~ 

recho <le alterar la forma <le su gobierno; cic hacer la revoluci6n. 
Lejos pues de oponerse, se complementan estas no=n-.as de la Const,! 

tuci6n" ( 1). 

Consilerc:.r.:os que si e::üste un derecho a la revoluci6n 

reconocido por nuestra Legislación Fundar..ental. Sin er.\bargo, no es 
posible aceptar que l~ Constituci6n 3e declare suicida alojando en 

su seno el gernen de su propia destrucci6n. 

Inciica .!-!art~nez ql.!e "en lugar Ce ser el 39 gem.en de la.

des trucc.:.6n cie 1.a Ley ~agna, se convierte en ger:r.en dentro de la -

Constituci6n Ce un nue,;o y ft.;turo orden jurídico, expresión de la
óinárníca y ca:r.ti,:rntc vida riel derecho, aJUstanCo a las rr.uchas neC_! 

sida.des sociales. El pueblo no puede estar suJeto a r.1oldes indes-

tructíbles, son éstos los que tienen que adaptarse a aquel. La frase 
protag6rica será sienpre intalible: el hor.ilire es la medida de to-
das las cosas" .-l. 

c) Figuras afines 

Encontrarnos ciertas figuras, que sin llegar a constituir 
una revolución, son diversas for.:.as de manifcstaci6n de inconformi

da<l pOblica. ?odcraos señalar las m5s importantes: 

l. El golpe de r:stado 

" El gol~c de Estado consiste siempre en la expulsión - -
violenta de los titulares <lel poder. Vale decir que esta constituí-

l. MhF.I'l!tEZ DE ¡;... SER!A, Juan Antcnio, "Cerecho Cmstitucior.al l·t?xicano, Edito

rial. Porrh, lJ!:<lco 1963, ¡:rirera eéici6n, p!íq. 53. 

2. cp. cit. pag. 53. 
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do por una serie <le hechos humanos por lo general de naturaleza -
física, que dan co~o resultado la expulsi6n de las autoridades -
constitu!.das" (1) 

2. Reileli6n 

Art. 132. C6digo Penal. "Se aplicará •.• a los que, no -

siendo rnilitares en ejercicio, con violencia y uso Ce ar~as trµ-
ten de: 

I. "Abolir o reforr.:ar la Constituci6n Pol1tica de los -

Estados ünidos Ne.'Cicanos; 

II. "Reformar, destruir o ir.:pedir la integraci6n de las

instit~cior.es constitucionales de la Federaci6n. o su libre ejer-
cicio, y 

III. " Separar o impedir el Ces empeño de su cargo a alg!!, 

no Ce los altos funcionarios de la Federación rr.encionados en el a~ 
t!culo 2º. de la Ley de Respansa~ilidades de los runcionarios y-
Empleadof: de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos -
Funcionarios de los Estados" 

3. léot!n 

Art. 131 C.P. "Se ilplicará ..• a quienes para hacer uso-
de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplí-
miento de una ley se reunan t.u::-.ultuariamentc y perturben el orden

pllblico con empleo d~ violencia en las personas o sobre las cosas, 
o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar al

guna determinaci6n". 

l. El:l::ICJ:lPEDIA JL"!UD!Cl, a!Dli\, Editorial Ei.bliografia Argentina, Euenos Aires 

1969, taJo XIII, ¡oág. 353 
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4. Sedición 

Art. 130 C.P. •se aplicar~ ••• a los que en forma tumul

tuaria, sin uso de ar:nas, resistan o ataquen a la autoridad para

í~pedir el libre ejercicio de sus funciones con algunas de las f! 
nalidades a que se refiere el art!culo 132." 

d) La revolucí6n corno forr.la autodefcnsiva. 

Como :arma violenta de cambio de estructuras del poder,

la :=evolución es una fema aut.odefensiva, con todas las caract.eri~ 

ticas y peligro:= que ella conlleva. 

Sin e;.ibargo, en v1rt.ud de las disposiciones contenidas -

en los artículos 39 y 136 constitucionales, donde, corno ya rnanife!_ 

tamos, irr.pl!ci t.ar.1ente se reconoce el derecho a la rcvoluci6n y en

virtuci del principio lógico, al que ya hicir.ios referencia en otro

apartado, de la no contradicción constitucional, no podemos indi-

car que el ejer:;:..cio de la revolución sea violatorio de lo dispue.! 

to en el pri.I.K:.:: párrafo del artículo 17 constitucional. 

Otro tanto sucede cuando nos referimos a diversas mani-

festaciones au'todefensivas, tales como el golpe de Estado, la re-

beli6n, etc •. ellas tar.-.poco constituyen excepción al principio de la 

prohibición de la justicia por mano propia, en virtud de su pros-

cruipci6n por el C6digo punitivo. 

Conclc.irr.os que, al nenes en el medio jurídico mexicano, 

el ejercicio <lel derecho a la rcvoluci6n no es violatorio del pri

ner párr.::i.fo Cel articulo 17 constitucional, sier.tpre i' cuando dicha 

re\•oluci6n tenga el car:ictcr de tal, con los elementos que ya he-

rnos señalado anteriorr,¡ente. 



CCNCCPTOS GEllC:RALI:5 

Con el fin de te~inar este capttulo, y para concluir -

el análisis de las figuras juriüicas ~ue, según Alcalá-Zamora, -
constituyen formas autctlefensivas, resur.ürer:i.os aqu1 las más in\pof' 

tantes: 

a} La rctorsi6n 

Ge ara V:íque;: dice que "es una medida c.1e presi6n no con
traria al Derecho Internacional, toraCa po~ un ~5tado que el pri

mero considera perjudicial para sus intereses o su prestigio". {l} 

Erniner.temente la retorsión es una for~a autodefcn5iva 

b) El boicot 

"Es el aislamiento de un patrono o enprcso patronal de-
clarado por los obreros corao mediCa de coacci6n destinada a conse
guir determinadas mejoras en sus condiciones de trabajo 11

• (2) 

e) El sabotaje 

11 Es el acto de violencia conetido contra la instalaciOn 

industrial o ncgaci6n mercantil, con el prop6sito de causar un da
ño al propietario, ootivado por la existencia de alr,J1lfl conflicto --

l. SEl\R,"\ vl\Zl;;t;EZ, h::>de!;to, op. cit., ¡-ég. 3El. 

2. FDU'\, .Rafael de y FlNJI.. Vl'JV\, R.lfa.el ,!'Dicciooario fie Derecho", ¡ácj. 127. 
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obrero patronal. (3) 

Sin lugar a dudas el sal:otaje es una forxr~ autodefensi-
va. 

d) Ocupación bélica. 

"Situaci6n en que se encuentra colocado Ce hecho un t! 
rritorio bajo la presión de un ejercicio enenigo" (4) 

Cor..o tedas las acc.:..ones arr.iadas, la ocupaci6n bélica es 

una car.ifcstaci6n auto¿e:ensiva. 

el Intervención 

"Es la introcisiOr. de un Estaüo en los asuntos propios

Ce otro ,con la pretensión Ce inponerle una detert'linada orienta-

ciOn, en la pol!tica n~cicnal e internacional o en cualquiera de

ellas" 15) 

L<l int.ervenci6n es una fon::a autodefensiva. 

f) Ley de fugas. 

Constituye un codo Ce juzgarniento sumarisoo. A las peE 
senas que se les aplic~ba, se les ordenaba, prireero, correr hacia 
t.>.n deterninado lugar y luego, por la cspal¿a, se les asesinaba. -

?ostcr~cr::.en~e, para ~ustificarse, se señalaba que los prisionc-
ros haU!.an intentado huir. E.s una p:áccica r.iuy com11n en los regi

~enes totalitarios. 

l. P:r!>I\, ;<afael ee y PI!V\ \7\!',\, ia.fael ·de, op. cit., pSg. 424. 

2. SEM?<\ \=, !"i:óesto, op. cit., ;:.1<;. 359. 

3. P!NA, Rafael de y Fil;/. ".rtAA, F.3.fael Ce, op. cit., ~. 308. 
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Como figura ~anificsta en los gobiernos de facto, la --
11 ley de :ugas" es tipicar.:ente autodefcnsiva. 

Todas estas figuras de facto, como hemos visto, son foE 
mas autodefcnsivas, pero no son violatorias del prirner pArrafo del 
articulo 17 cor.stitucional, en virtud de que ninguna ley ~exicana

las autoriza. 



CONSIDERACIOSES FINALES 

La sociedad, entendida corno el nficleo humano donde se -

manifiestan un sinnt1mero de interacciones individuales, tiene co
mo uno de sus principales elementos generadores, la bGsqueda de -

la satisfacción de las necesidades humanas. Los hombres se agru

pan, porque la consecución de sus requerimientos no puede ser lo
grada aisladanente. 

Para la satisfacción de sus necesidades, el hombre ha -

seguido dos rumbos: el de la solidaridad de intereses, entendida_ 

como el fenómeno colectivo, de hombres que buscan la misma f inali 
dad y que unen esfuerzos para lograrla, y el del conflict~ de Ín: 

tereses, que surge cuando la posibilidad favorable de satisfacer_ 

un interés, excluye a otra situaci6n favorable de satisfacción, -
respecto de un mismo objeto. 

El primer camino es el ideal, ya que supone una activi

dad solidaria, ~ero, dada la naturaleza humana, a veces tan egoi~ 

ta, es muy a~:!cil que dicha solidaridad se alcance. El segundo_ 
rur.ibo, el del conflicto de intereses, por desgracia se manifiesta 

frecuentemente. Cuando hay un sólo satisfactor y dos o m.1.s pers_2 

nas lo requieren, la presencia del conflicto es inminente. 

La cohesi6n social es important!sima, en virtud de que_ 
en ella se logra la satisfacción de la mayor parte de las necesi

dades humanas: el conflicto de intereses atenta contra dicha coh~ 
si6n, por lo que la sociedad está muy interesada en la basqueda -
de su so1uci6n. 

El Derecho, como producto social, tiene su origen en la 

necesidad colectiva de encontrar solución a todo aqu6llo que ate~ 

ta contra la unidad social, siendo el conflicto de intereses el -
problema principal y el que constituye la médula de lo jurídico. 

Las normas jur!dicas surgen como una respuesta a la necesidad hu

mana de encontr.:ir el :nodo de prevenir el litigio. 
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Entendemos el litigio cerno la conflictiva de intereses_ 

de trascendencia jur!dica, caracterizado por la presencia de dos_ 

fuerzas tpretensi6n y resistencia) en la cual !a pri~era busca s~ 

meter a la segunda, 

Para solucionar el '!.iti~io, el hombr~ h.l diseñado divcE 

sas fornas, las cuales, de una rr.anera u otra, :-esueh·en el choauc 

de intereses. 

Las for::i.as de soluci.6n .=e clasifican, en ra~6n de la -

persona sobre quien recae la dcc~s16n, ~n: intcr-pa:-tes (autocom

posíci6n lato sensu) o extr~-par~es (heteroco~?osici6nl. 

oehtro de las for~as autoco~pos.:. ti vas encontrar.;os las -

siguientes manifestaciones espec!:1cas: 

l.- La autodefensa, concebida corno la soluc16n al liti

gio proveniente de una de las part.es en conflicto {unila~cral) o_ 

de ambas !bilateral), generalment.e injusta, antijur:~aica 1:, en .:i!, 

gunos casos violenta, en la que se subordina el i.ntcr~s ¿;jcno al_ 

propio. 

La denominación .. autodc:cnsa" y todas aouellas auc l.J -

doctrina ha señalado, tales como "autotutela" 1 "defensa privada", 

"autojusticia", "autoayuda" 1 "dcfcnsu extra Judicial o privada de_ 

un derecho", etc., adolecen de muchas imperfecciones y no lleqan_ 

a caracterizar completamente el fenómeno estudiado. 

ocspuOs de analizar las caractcrtsticjs de dicho fen6m~ 

no, proponemos la denominación siguiente: 

''Decisión impuesta intcr-partes'' 

Entendemos por "decidir", el pronunciar un juicio sobre 

una cosa discutida. Decimos que es una "decisión" en virtud de -

que es característica esencial de este fcnóneno la solución al 11 

tigio, y a través de ella, dicho :in se obti.c:1c. 
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.. I:nponer 11 significa hacer prevalecer algo. Indicamos -

que es "ímpuesta" porque este es el elemento que lo diferencia de 

la autocornposici6n stricto sensu, ya que en esta tlltima solución, 
la decisión es pactada, y en la forma de resolución que buscamos_ 

caracterizar, quien emite su veredicto somete a su interés la pr~ 
tensic5n, ya sea negativa o positiva, de su oponente. Dicha impo

sición puede ser por la mayor fuerza, por la r.iayor habilidad, por 

la mayor astucia, etc. 

Señalamos que es "inter-partes", en raz6n de que este -

es el punto cr~e lo separa de todas las figuras heterocompositi--
vas: el hecho de que la soluci6n proviene de las partes en confli~ 

to: ellas mismas dan respuesta a su problema, sin necesidad de que 

otra persona, ajena o no a ellas, intcrvcng.J para dirir.iir el plei

to. 

Sin embargo, el hecho de que propongamos la denorninaci6n 

anteriorrnente descrita, no significa que pretendamos desvirtuar -

que el término "autodefensa" es un vocablo tradicionalmente acept,! 

do, ya no po:· su certeza cient!fica, sino por la sencillez de su -

uso y porque, pedagógicamente, es más fácil de aprender. En vista 
de ~sto, continuaremos usando la cermínologia antes señalada, pero 

aqu1 dejamos nuestra proposici6n a manera de aportación en --=.:.. .·..: di 
f!cil y complicado asunto. 

Dentro de las diversas clasi!ica.ciones autodefensivas -

encontramos aquélla que se basa en el reconocimiento que el legis

lador hace de ella, en virtud del cual la autodefensa puede ser -

lícita, tolerada o prohibida. 

Además, en cuanto a su descnvolvirniento, la autodefensa_ 

puede ser sin regulaci6n especifica o con una regulaci6n determi-

nada. 

Por filtimo, en cuanto a la procedencia de la agresi6n, -

la autodefensa puede ser activa, cuando la actitud pretensiva y el 

ejercicio autodefensi .. ·o se reunen en la r-tisma persona, o pasiva, -
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cuando quien ejercita la autotutela es afectado por un ataque pre

vio, es decír, es el que asu~e la ac~icud Ce resistencia. 

2.- ta autoco~posici6n str1cto sensu, que es ta solu---

ci6n al litigio proveniente de una o ar.".bas partes, Cilracterizada -

por el sacrificio de que quien la asur:i.e hace de su interés, favor!?, 

ciendo el del contrario. 

Es~a fort:1.a de soluci6n se puede oanifestar de tres mane-

ras: 

aJ El aflanamiento, que es la conduct~ asurn1C~ por el r2 
sistente, en la cual acepta las pret~nsic~es del at~car.ta. 

b) La renuncia o el desisti~iento, que es c1 abandono de 
la pretensión litigiosa deduc1da por el atacance. 

e) La transacci6n. que es la actitud bilater~l asumida -
por ambas partes, en la cual se hacen concesiones rec!p~ocas. 

Las formas hetc~ocompositivas ~ás i~portantes aue anali

zamos a lo largo de este estudio fueron: 

La amigable composición, que es la solución al litigio -

proveniente de un tercero en discordia (amigable compo~edor) , don

de su decisión es a conciencia. 

El arbítr3je, entendido como 13 soluc16n al litigio emi

tida por una fersona diferent~ a las partes, denornínado árbitro, -

mediante un procedimiento específico y donde su rcsoluzi6n se den2 

mina laudo. 

El proceso jurisdiccional, el cu~l es la sol~ci6n al li

tigio proveniente de un tercero, denominado jue? pdblico, que por_ 

disposición legal es competent.e e imparcial, y cuya resolución se_ 

llama sentencia. 
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Las formas de soluci6n al litigio revelan, de alguna ~ 

nera, el grado de evolución que ha alcanzado el hombre: desde los 

inicios, cuando los conflictos se resolvían autodefensivamente, -

forma por demás peligrosa ya que atenta ccntm la paz social aue -

es el interés colectivo supremo, hasta el surgimiento del Estado_ 

y del Derecho, como productos naturales que responden a las nece

sidades de primer orden, con el consecuente monopolio estatal de_ 

impartir justicia, lo cue creó el proceso jurisdiccional, que es_ 

la forma más perfecta diseñada por el hombre para dirimir sus co~ 
flictos. 

La prohibiciOn autodefensiva está consagrada en nuestro 

T~xto Fundamental pues el legislador mexicano ha considerado que_ 

este es el medio más conveniente para erradicarla, por todos los_ 

males que ésta acarrea al conglomerado social. 

La evolución de orincipio de prohibici6n de la autoaefmsa. 

En el devenir hist6rico, el tránsito de la "vindicta -

privata" a los :-.odernos sistemas de control jurisdiccional l'l'IO ha_ 

seguido un dc~arrollo que pueda considerarse constante; es ~..ás, -

en la época actual, el surgimiento de nuevas manifestaciones aut2 

defensivas que anees no se conocian, pone en entredicho tal ·evol~ 

ci6n. 

Sin embargo, si queremos caracterizar el camino que han 

seguido las diversas formas que el hombre ha diseñado para i.mpar

tir justicia, podemos hdblar del siguiente orden: 

l.- Defensa privada. Caracterizada por la ley de~ más_ 

fuerte. Una de las ?'lrtes constriñe al otro para obligarlo a --

abandonar toda pretensión sobre el bien discutido. A esta etapa_ 

pertenecen las tribus primitivas. 

2.- Compensación. Durante este estadio, donde ya. e.pi~ 

zan a manifestarse las primeras nomas jurídicas, tiene su :impe--

rio la Ley del Talión, donde el ''ojo por ojo y diente por dlientc", 
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sin duda alguna sangriento, pero que respecto a la anterior etapa 

está más adelantada, es la norr.ia aplicable. Dentro de es~e perí~ 
do quedan comprendidas las civilizaciones babilónicas, hebreas, -

griegas, Roma antigua, etc. 

3.- Conciliación. Se presenta por la intervenci6n de -

la familia y, cuando no era posible, por terceros. Dentro de 

esta etapa nace el arbitraje. Este per!odo señala un enorme ava~ 

ce en las relaciones humanas. 

4.- Intervención estatal. La monopolización óe la impa_!: 

tici6n de la justicia, ?rimero por las formas ~ol!t1cas pre-esta

tales y luego por el Estado, surge cuando la necesidad de cohe--

si6n social y la enorme cantidad de conflictos, hacen irr.;:iosterga

ble su intervención, dP. tal raanera que la administración de just! 

cia pasa a ser 1..!IU iu.~i6n pjblica. Roma, principalmente en su ~poca_ 
augusta, es un fiel ejemplo del ir.1cio de esta etapa. 

No obstante lo anterior, no podemos indicar que la tra

yectoria histórica de la autodefensa marche de m~s a menos, o sea 

de su predominio a su extinción. Si el terecho germánico signífl 

c6 un grave retroceso a los logros romanos, la época actual, de -

enorme incertidumbre mundial, no nos permite pronosticar el fin -

próximo de la autodefensa. 

En Mt!xico, la evolución de las formas de irnpartici6n do 

justicia siguió el camino anteriormente descrito, por lo que para 

conocer el desarrollo histórico de la prohibición a la defensa -

privada, únicamente es necesario analizar los diversos anteceden

tes constitucionales que han regido a nuestro pa!s. 

No encontramos antecedente inmediato del primor p~rrafo 

del articulo 17 de la Constitución mexicana vigente antes de 1857. 

Si bien las disposiciones fundamentales anteriores a esa fecha -

implementan un sistema de impartici6n de justicia, reservando di

cha función a la actividad exclusiva estatal e implícitamente ne-
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gando la intervenci6n de los particulares, no existe en estas le
gislaciones ninguna disposici6n, en concreto, aue prohiba la aut2 
defensa. 

La Constitución Pol1tica de 5 de febrero de 1857 consti 

tuye el ünico antecedente directo del párrafo constitucional en -
estudio. Es iDportante señalar que desde el debate a dicho arti

cula se hicieron objeciones a su inclusión y a sus posibles exceE 

cienes, por lo que la polémica que tratamos de analizar no const! 
tu ye nada nuevo. 

Sin embargo, el texto del articulo 17 de la Constitu--
ci6n citada, únicamente prohib1a "el ejercicio de la violencia -

para· reclamar derechos", por lo que podemos señalar que dichos -

legisladores no conocian el alcance de la autodefensa y es más, -

quiza ni siquiera intentaron proscribirla, sino que sólo buscaron 

erradicar el factor violencia. 

La Constitución Política de 1917 agrega al párrafo de -

la legislación ¿nterior, la disposición de que "·nadie puede hace! 

se justicia "". 1):: sí. misma", lo ouc, en prinera instancia, nos hace 

apuntar que el constituyente de Querétaro ten:la una mejor noción, 

aunque de manera defectuosa, de lo que significaba la autodefensa. 

La falta de discusión del articulo 17 de dicha Constit~ 

ción, y su consecuente aprobación de trámite, impidió a los legi! 

!adores analizar el texto y contexto de dicha disposición. Res-

pecto al texto, su redacción fuó muy defectuosa y respecto al ca!! 

texto, no estudiaron los graves problemas qul;! trJ.crta su inclu--

sión en la Ley Fundamental, ya que al estar redactado en tt!rminos 

tal absolutos, no da lugar a. ninguna e.xcepción. 

La Reforma al Art!culo 17 Constitucional de 1986 no -

afectó en nada la esencia del principio negatorio de la autodcfe_!l 

sa. E~pero, es conveniente indicar que dicha reforma adoleció de 

varios errores, tales como seguir considerando, co~o se deduce de 

la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, aue la --
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prohibición aut.odefensi-.•a es una garantía individual, el indic'1r_ 

el impreciso y vago concepto de njusticia completa", et.e. 

En el campo del Derecho comparado, la mayoría de las l~ 

9islaciones constitucionales de otros países analizadas en este -
estudio, no incluyen en sus textos ninguna prohibic16n expresa a_ 

la autodefensa. Exce?ciones a lo anterior constituyen el artícu

lo 70 de la Constituci6n de Honduras que la prohibe en los mismos 

términos que la nuestra, y el art!calo 66 de la Consti tuci6n de -

Paraguay, la cual incluso da lugar a excepciones expresamente de
terminadas, a diferencia de la Constitución mexicana. 

El artlcclo 17 const!tucional, pri~er p~rr~fo. Una pro 
oosici6n de re:orma. 

Las garantías individuales son el medio de protección -

que tienen los gobernados frente a la acci6n del Estado como en

te soberano, y cuyo objeto de protección son los llamados dere--
chos pQblicos subjeti·:os. 

Oler.as garantías emanan de la norma objetiva, sin la -

cual no pueden existir. Sin .Jdher1rnos a la posición positi\'istu 

del Derecho, consideramos que la fuente de los llamados 11 derechos 

del hombre" es la norma jurídica, porque para que cistas existan,_ 

es necesario su reconocimiento en el cuerpo legal, lo cual es in

dudable. 

El articulo 17 const1tuc1onal contiene garantías de ca

rácter for:nal, en virtud de que ir.¡pone al Estado diversas obliga

ciones positivas, es decir, la impartici6n de justicia, su gratu! 

dad, etc. 

Contiene, además, garantías de seguridad jurídica que -

se traducen en obligaciones a cargo de las autoridades judiciales. 

Estas consideraciones no son v~lidas para ol primer --

p~rrafo del citado artículo, en raz6n de que no es una garantía -
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individual, sino que es una prohibici6n hacia los gobernados. 

El ejercicio de una garantía individual supone, necesa

~riamente, una relación jur!dica donde el sujeto obligado es el -

Estado y el sujeto beneficiado, es decir, los gobernados, están -
legitimados para exigirle al obligado una determinada conducta, -

que puede consistir en un hacer o en un no hacer. 

El prir.ier párrafo del articulo 17 constitucional conti~ 

ne una prohibici6n a cargo de los gobernados; es en ellos sobre -
quienes recáe la obligación, es decir, la abstención de realizar_ 

la conducta vedada por la ley, y en caso de contravenirla, la sa.n 

ci6n será determinada por la legislación secundaria. 

Creemos que la inclusión en el texto constitucional de_ 
una prohibición especifica de la autotutela no tiene mucha razón_ 

de ser, ya. que al reservar 'i organizar el Estado la función juri_! 

diccional, niega implícitamente a los particulares su interven--
ci6n. Pero sabemos que no ser!a conveniente pronunciarnos por su 

derogación, en razón de que es un enunciado de enorme tradición -

en el medio ju~ídico rne~icano, por lo que ünicamente nos inclina

mos por su adecuación. 

Además, la redacción del primer párrafo del art!culo 17 

de la Constitución es sumarr . ..!nte defectuosa, ya que da lugar a un_ 

gran nCimero de interpretaciones,. talt!s co:-:.o l.J. -:o.guedad del tér-
mino "justicia por mano propia" y lo cerrado de su redacción, ya_ 

que no permite excepción alguna . Con las limitaciones del caso, 

proponemos la siguiente redacción: 

"El ejercicio de la autodefensa está. prohibido en los -

Estados Unidos Mexicanos, salvo las excepciones qu~ en raz6n del_ 

bien juridico superior, del interés preferente o por utilidad pa
blica autorice esta propia Constitución o las leyes secundarias•. 

Para entender este enunciado, es necesario precisar los 

siguientes conceptos: 
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1.- Bien jur1dico. Un bien es aquella cosa que rinde -

algün beneficio al género humano. Un bien jurídico es toda cosa_ 
que, por su importancia, cae bajo la reglamentación del Derecho. 

Ejemplos de bienes jurídicos son la vida, la propiedad, el honor, 

etc. 

2.- Interés preferente. Este concepto está íntimamente 

relacionado con el anterior. El interés es la manifestación obj~ 
tiva hacia algo o alguien. Ante el choque de intereses, el Dere

cho tiene que decidir por el más importante. 

3.- Utilidad püblica. Es pdblica la utilidad que dire~ 

ta o indirectamente aprovecha a la generalidad de las personas -
que integran la colectividad, sin que ninguno pueda ser privado -

de ella, cuando representa un bien coman de naturaleza material -

o moral. 

Por G.ltin:o, Gallo c::uc consideramos que la prohibición a_ 
a la autoc1efensa no constituye de ninguna r.mnera una garantí.a in
dividual, creemos que está mal cataloga¿a dentro del cap1tulo 
correspondiente a dichas garant1as. 

Pro~onc~os se incluya en otro apartado constitucional,
quiza en el de obligaciones a cargo de mexicanos o extranjeros o_ 
en el que organiza al Poder Judicial, pero nunca en ul apartado -
en el que, por su naturaleza jur1dica, no tiene ninguna razón de_ 
estar. 

Excepciones ~l principio de negación de la autoGcfcnsa 

Entender.tos por "exccpci6n" aquella cosa que se sale de -
la regla general. ~n el caso que nos ocupa, constituye excepción -
al principio <le neqaciOn de la autodafcnsa, aquella figura que por 

sus características particulares, y por estar per~itida o tolerada 
por el legislador, es auto¿cfcnsiva y choca Con la prohibición del 

prir.ter párrafo del articulo 17 constitucional. 
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En este estudio pretendimos analizar aquellas manifesta

ciones jur1tlicas que, según el maestro Hiccco Alcal:i-Zamora y que_ 

acepta la r!a~·oria de la doctrina rne.x1cana, son formas autodefensi

vas. Dichas !iguras, en raz6n a la materia, son: 

1.- El derecho Ce retención. 

Es la facultad que tiene el acreelor para negarse a res

tituir a su deudor una cosa rropie<lad de 6stc, oientras no liquide 

lo que le adeu¿c con relaci6n a csü ~isma cosa, la cuál no fue da

da en garantí.a. 

Es una forr..a autodefe:1siva en virtud de que a trav6s de_ 

la presión rcali:a<la por el acrce<lor, el conflicto puede llegar a_ 

resolverse sin interver:.ci6n Judicial. Si el conflicto no se rcsuel 

ve, entonces no nos encontrar.ios ante un caso óe Oefensa privada. -

En los t€rrr.inos tan ab~olutos en ~ae está redactado el primer 

párrafo del artículo 17 constitucional, la autori=aci6n al Ucrccho 

de retención es violatori~ del misno, sin enbargo, esta figura no_ 

debe desaparecer en raz6n a ~u gran utilidad práctica. 

2.- La patria potestad. 

Es el conjunto c!c ócrechos y obligaciones rcspecti·-·;~s, -

derivados de la filiacf6n, que tienen los ascendientes sobre los -

descendientes (persona y bienes) en tanto son ~enorcs de cda<l. 

Dentro del ejercicio de la patria potestad se pueGcn dar 

un sinnCir.-.ero de r:anifcstJciones autodefcnsivas, en virtud de que -

quien la ejerce sot':'!eterS, la r.¡ayoria de las .,:eccs, a su inter6s a_ 

quien la sufre. 

Sin enbargo. esta institución no puede desaparecer, ya -

que el nucleo frur.iliar constituye la base social. 

3. - El corte <le las ramas y raíces de los árboles proce

Centes riel predio vecino. 
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Es la facultad que tiene el propietario del fundo vecino 

de cortar las rareas y raíces de los ~rboles del otro predio cuando 

éstos atraviesen hacia su propiedad. 

Esta figura constituye uno de los m~s arraigados casos -

de autodefensa que nuestra lcgislaciOn secundaria permite y por lo 

tanto, es violatoria cicl pri~er p5rrafo del artículo 17 constitu-

cional. 

Considerarnos su aplicación sumamente peligrosa, ya que -

atenta contra las relaciones de vecindad. Proponemos que para es~e 

tipo de casos se establezca un procetli~icnto surear!simo, en la 

cuál la autoridad judicial determine la validez de las reclamacio

nes vecinales. 

4.- Destrucción y apropiaci6n de los animales bravíoo y_ 

enjambres de abejas. 

Es la facultad que se concede a los labradores para des

truir a los animales bravíos que les perjudiquen y, además, la fa

cultad concedida a toda persona para capturar y apropiarse de los_ 

enjar.\bres de abejas que no cst~n en colmenas y de todo tipo de an! 

mal suelto. 

Respecto a la destrucción de animales, consideramos GUe_ 

es un caso especial del estado de necesidad, cuando para proteger

se de un daño inminente, los labradores sacrifican al ügente dani

ño. De tal manera, es autodefcnsiva esta manifestación, pero cvi-

dentcmcnte no puede desaparecer. 

Con relación a la apropiación, creemos que no en autode

fensa, en razón a la regl~m:entaci6n que le da la Ley Fec!eral de 

Caza, la cu~l obliga al cazador a obtener autorización previa ante 

la autoridad correspondiente. 

5.- La legitima defensa. 
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Es la respuesta a una agresión antijurídica, actual e i~ 
minente, que pone en peligro bienes jurídicos propios o ajenos. 

Este es un caso t!pico de autodefensa pasiva, ya que 
quien la ejerce sufre un ataque previo, que lo obliga a defenderse. 

Esta institución nunca podrá desaparecer, ante la ir1lpos!_ 

bilidad de que surja un Estada orrnipr~sente. 

6.- El estado ée necesidad. 

Es el sacrificio de un bien jurídico, para salvar otro -
bien de igual o mayor valor que el sacrificado, en raz6n de un pe
ligro inminente. 

En el conflicto entre dos intereses que se reputan legi
timas, el Derecho tiene que dar una soluci6n v~lida, la cuál debe_ 
tender a la salvación de uno y no a la.pérdida de los dos, cuando_ 
por razón de dicho conflicto, se hace necesario el sacrificio de -
uno de ellos. 

El estado cle necesidad es una forma de autodefensa, pero 
ser1a il6gico que ncgaramos su trascendencia. 

7.- El robo de famélico. 

Es el apoderamientot sin enqaf.o ni raedios violentos, por 
una sola vez, de los objetos estrictamente indispensables para sa
tisfacer las necesidades personales o familiares del rno~cnto. 

La exclusi6n de un interés ajeno por otro que se consi-

dera preponderante, realizada por el agente titular de dícho in--
terés, resulta una forrna autodefensiva. De tal Manera, no nos c~be 
duda que la autoriz3ci6n al robo <le famélico es una excepción al -

priper pSrrafo del articulo 17 constitucional. 

Esta f iyura no desaparecerS mientras la pobreza y la ne-
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cesitlad existz.n. 

8.- Aborto ~erap~utico. 

Es la ~uerte del prcducto de la concepci6n, a juicio del_ 

médico asistente, oyendo ~ste el dictamen de otro Médico, sie~rrc -
que esto fuere posible, para evitar la n:uerte o la alteraci6n ele la 

salud de la mujer embarazada. 

No es aU1:odefensa, ya c;uc .i..:i. decisión, zegl'.ln r..aniiesta--

ci6n de la ley, recae en un tercero iti.~D.rcial, el r.i6dicc, ünica pe.!: 

sena capacitada por sus conociziientos t~c!"lico::; rar.J. resolver el ce!! 

flicto de intereses, convirti~n~ose, por ¿isFosici6n exp=csa, en 6E 

gano accidental de aóninistraci6n cie justicia. 

9.- ;...borto por causa Ce violación. 

Zs la facultad ~ue la ley conccGe a la nujer de abortar -

cuando su e~barazo es producto de una violación. 

Er. estilo forna de aborto, el consentimiento de la rr.aCrc, -

una de las partes en conflicto, es esencial ~ara ~uc este se conf i

gure. Oc tal ~anera, el aborto por causa tle violaci6n es un caso de 

justicia por cano propia. 

Sin ~rnburgo, no propugna.reos por la desaparición de esta -

manifestaci6n, ya que reconoccr.:os el óerecho óe la r.iujer a unJ. r.ia-

tcrnidaQ deseada. 

10.- El homicidio o lesiones por infidelidad r.i.:i.trirr.onial_ 

o por corrupci6n tlcl GesccnGientc. 

Consiste en la privación Ce la vicia, o unicaue:itc el daño 

f!sico, que el conyuge o el ascendiente imponen a los aCulteros o -

al corruptor del descendiente respectivamente, cuando los sorprenda 

en al acto carnal o pr6xir.~o a su consur:.aci6n, sicr.ipre que no haya -
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daCo lugar a Ciz~~s actcs. 

l:n virtc.d de que la legislaci6n penal atenua la penalidad 
de esta !iqura unica~entc par el trastorno mental en que se halla -
el ofensor y no le concede ejercicio C:c jurisciicci6n, conclu~os 

que el homicidio o lesiones ~e que trataoos no es una ~anifestaciOn 
aut:odafensiva. 

11.- El duelo. 

E~ la ccntienUa naterial car3cterizada ror la concurren-

cia de les sig~ientcs ele~cntos: 

aJ Desafio e reto. 

b) Elección Ce arwas. 

e) Regl~~entaci6n del conbate. 

dl Cesi9r.aci6n Oe tesr.igos o p;;.drinos. 

La le.gislaclón pen~l r.,c:.:ica:ia ha reprirnic!o el ejercicio -

del duelo, por :-~ ~ue, en primera instancia, no podemos afirmar que 

sea viola::ori.~ C:el principio ¿e negación de la autodefensa. 

Sin er.".bargo, el hecho de que lo rcprioa con una pPnali<lad 

nt:enuada nos parece que cont:.ravienc el espfr1tu <le dicha ciisposi--

ci6n. 

12.- La huelga. 

Es la ~usrcnsi6n lc~(;al '/ temporal del traLajo llevada a -

cabo por una coalíci6n <l~ t!"abajadorcs, en la bús~ucda de mejores -

condiciones óe traba Jo :• s.:la:-1os. 

En pr1r.:.cra instancia, lu ~ut!lq.:t conctituye forma actodc-

=ensíva, en raz6n a la presión que ejerce la coalici6n ~e trabaja-

üorcs para lograr el f~n propuesto. 
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Sin embargo, en virt~d del principio de no contradicci6n 

constitucional no constituye violación al primer párrafo Cel art!-

culo 17 constitucional y adem~s, porque ex~ste un procedimiento es

pecifico para llevarla a cabo, que se sigue ante una autoridad juri~ 

diccional. 

Empero, cor.sidera:::ios con\•eniente la r.-.ayor participación_ 

estatal para resolver los conflictos de trabajo, ya que muchas ve-

ces el ejercicio Ce.! derecho de huelga es contraproducente }' dañino. 

13.- El paro. 

Es la suspensi6n te:nporal o definitiva de las relaciones 
de trabajo efectuada por los patrones. 

En virtud de que en M~xico el paro est~ surna~ente lirnit~ 

do y, en los dnicos casos en que se permite la protecci6n al traba

jador es en demas!a y, adem~s. para efectuarlo, el patr6n debe re-

cabar la autorización de las Juntas de Trabajo, conclu!~os que el -

paro no es una forma autofensiva y por lo tanto, su rcglamcntac16n_ 

no viola el art!culo 17 constitucional en su primer p.1:rrafo. 

14.- La cl~usula de exclusi6n por separaci6n. 

Es la disposición del contrato colectivo de trabajo que 

permite a los sindicatos solicitar y conseguir del patrón la se.par~ 
ci6n del trabajo de uno de sus integrantes que renuncie o sea expu! 

sado de ese mismo sindicato. 

ES autodefensiva en raz6n en que una de las p~rtcs {el -

sindicato) somete a su interés a la otra parte (el trabajador), lo

grando la separaci6n de su empleo. 

La reglamentación de dicha cl~usula choca con la Consti

tuci6n porque ade~~s de que trasgrede lo dispuesto en el pricer 
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párrafo del articulo 17 constitucional, viola lo dispu~sto en el a~ 

t1culo se de la Carta Fundamental, en razón de que nadie puede .imp~ 
dír a otra persona se dedique a cual~uier actividad que lo desee,y si 

ésta es lfcita. 

15.- Justicia deportiva. 

Es el ca~ulo de situaciones que pueden presentarse den-

tro de la práctica <!e un deporte, de manera profesional, y que tie

nen trascendencia juridica~ 

Dentro del ejercicio de la actividad deportiva profesio
nal se dan un gran narnero de manifestaciones autodefensivas tales -

cerno la situaci6n laboral de los deportistas, las multas, los tras
pasos, etc., que sin lugar a duda, su autorización es violatoria -
del primer párrafo del artículo 17 constitucional. 

Respecto a las lesiones deportivas, no podernos señalar -
que sean autodG=ensivas, por el simple hecho que entre los comba--

tientes no L.:.i ningún conflicto de intereses, presupUC$tO indispen
sable para que exista la autodefensa. 

No obstante lo ant.erior / nos pronuncíamos por U•h• l.u;nan.!, 

zaci6n del deporte, de tal manera que este cumpla cab~lmente los -
fines para los que fue creada. 

16.- Expulsión de extranjeros 

Es la facultud que tiene el Presidente de la Repóblica -

para hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin -
necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juz
gue inconveniente. 

En este caso, al conccdérseles a los extranjeros la rtlt! 
rna vta posible es decir al amparo, no nos encontramos ante una for
ma de ~utodefensa, ya que ser~ el Poder Judicial quien decidirá, en 
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a1tima instancia sobre la procedencia de la expulsi6n o no. 

cuando no se les concede el amparo por ser hecho consum! 
do, aunque es autodefensa, su autorizaci6n no es violatoria del ar
tículo 17 constitucional, en ra26n al principio de no contradicción. 

17.- Justicia administrativa. 

Es el conjunto de instituciones que rigen el procedimien 

to administrativo, con el objeto de tutelar los derechos y los int~ 

reses le~!timos óe los administrados. 

No es víolatoria áel articulo 17 constitucional, en ra--
26n a que la jus~icia ad~inistrativa est~ autorizada por la propia_ 

Constituci6n, y en virtud del principio de no contradicci6n ccnsti

tucional, nuestra ley magna no puede transgrederse a s1 misma. 

18. - La aver!a gruesa. 

Es el daño ocasíonado intencionalmente al buque o a su -

cargamento, para evitar mayores perjuícios a dichos afectos~ 

Como cuso especifico de est~do de necesidad, la averta -

qruesa es una forma de autodefensa, que en raz6n del intcr6s prepon 
derante se sacrifica el menos importante. 

A pesar de que choca con el articulo 17 constituc1onal, 
esta figura no puede desaparecer debido a su enorme utilidad. 

19.- El derecho a la guerra~ 

Es la luch~ armada entre Estados, destinada a imponer la 
voluntad de uno de los bandos en conflicto, y cuyo desencadenamien

to provoca la aplicaci6n del estatuto internacional que forma el -

conjunto de las leyes de guerra. 

Esta es la más violcnt~ de las manifestaciones autodcfc~ 
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sivas. Por lo anterior, toda disposición que la tolere o permita, 

es violatoria del primer párrafo del articulo 17 constitucional. 

20.- El derecho a la revoluci6n. 

Es la modif icaci6n violenta de los fundamentos constitu

cionales de un Estado. 

La re\'oluci6n, como forma violenta de cambio de estruct~ 

ras del poder, es una forna autodefensi\'a, con todas las caracte-
r1sticas y peligros que ella conlleva. 

Con esta excepción, poder.ms dar por finalizado este est~ 

dio, aunque para tcri.1.ir.ar resuniremos nuestras proposiciones: 

1. - La necesaria r..odi: icaci6n del priner p.1rrafo del ar

t1culo 17 constitucional. 

2.- su reubicación e~ el apartaCo constitucional que le_ 

corresponda. 

3.- La revisi6n de las figuras que constituyen excepción 

a dicho articulo, ya C!Ue hay alaur.as crue r.o tienen rü::6n de ser. 

El Estado, en ejercicio Ce su función JUr1sdiccional, -

debe administrar, realmente, justicia. La intervención de los Pª!. 

ticulares debe lir..itarse a cases .,•erd.Jdcramentc excepcionales, 

todo en la búsqueda de una ~.ejor ccn\•i\·encia social y, con el pro

pósito findl, ~~ que ~es :i~cs ¿el ~~rcc~o se alcancen. La sabid~ 

r!.J. española nos sirve de colof6:l. a este t-!."abaJo, indicándonos 

cuál debe ser la labor del Estado al impartir justicia: 

"Rey que non faze Justic13 

non debiera de reinar 
ni cabalgar en canalla, 

ni con la Reina folgar, 

ni comer pan a ~anteles, 
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ni menos armar armar". 

Poema del M!o Cid. 
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Durante el curso de este trabajo, las abreviaturas más -
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L.F.T. 
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S.C.J.N. 

Carta de las Naciones Unidas de 1945. 
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para toda la República en Materia Federal de 26 de mayo_ 

de 1920. 

C6digo Penal para el Distrito Federal en Materia Comdn 

y para toda la República en Materia de Fuero Federal de 

14 de agosto de 1931. 

Constituci6n P611tica de los Estados Unidos Mexicanos de 

5 de febrero de 1917. 

Ley Federal de Caza de 5 de enero de 1952. 

Ley Federal del Trabajo de lo. de abril de 1970. 
Ley de Navegaci6n y Comercio Marítimo de 21 de noviembre 

de 1963. 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrati 
vo del Distrito Federal de 17 de marzo de 1971. 

Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 2 -
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Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del fuero Co

mún del Distrito Federal de 29 de enero de 1969. 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 
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