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La imparcialidad es nefasta cuando no osa decidirse entre la jus
ticia y la inequidad, la libertad y la servidumbre, la paz y la guerra, 
la ciencia y la ignorancia. 

Charles Richet . 

• • • y consten que es difícil vivir en medio de tiranfas sin tener 
vocac16n de tr&nsfuga y peligroso a atreverse a vocear la verdad, don, 

de la mayorfa la traiciona por cobacdía o por temor de perder la vida 
o la hacienda. !Menguadas pérdidas cuando es urgente pelear por la su
peración de un destino sin gloria! 

Noé de la Flor Casanova. 

Sin la verdad del sufragio, el derecho es quimera, la libertad un 

mito, la democracia una ficción. 
Cualquier atentado a la libertad elertoral es una herida a la dem~ 

cracia, cualquier violación del comicio, una lesión a la dignidad naci.Q. 
nal, cualquier ataque al sufragio, un atentado contra la soberanfa po-

pular. 

José Peco. 



INTRODUCCION 

Se inicia este trabajo con principios claros, irrefutables y uni

versalmente válf dos, 11 eno de as pi raciones, i níluietudes y de~eos 1mpreg_ 

nado de valores morales, de rectitud y de derecho, toda vez que el ob

jetivo principalmente que perseguimos, no es otra cosa, sino encontrar 

y difundir la verdad. 

El derecho en su sentido amplio se ha considerado como uno sólo, -

lo que significa, que para su estudio y mayor entendimiento se ha divi

dido en diversas ramas, asf tenemos que existe el derecho civil, el de

recho constitucional, el derecho penal. el derecho agrario, etc. y por 

otra parte. la polftica entendida como el arte de gobernar y mantener -

la tranquilidad y seguridad pública, se encuentra sumergida en el campo 

del derecho. Por tal motivo hacer una relación entre la pal ftica y el -

derecho no resulta i1 ógi ca, en virtud de que 1 os derechos y obl i gaci o-

nes de los Ciudadanos en el ámbito político, la facultad de las autori

dades, así como sus obligaciones se encuentran expresamente señaladas -

en las normas juridicas. 

También los términos utilizados, tales como: Clemocracia, Sobera--

nfa, Estado, Pueblo, conceptos eminentemente de derecho constitucional, 

pretendemos darle un enfoque puramente de derecho penal, ya que nuestra 

carta magna concede derechos polft1 ces a 1 os Ciudadanos, con la corre-

lativa obligación de la autoridad de respetarlos, y tal es el caso cua!!. 

do la ley es infringida, aparecen como consecuencia los tipos penales,

según el resultado de los actos camisivos. 

- 13 -



Nuestra l egi sl ación penal vigente, desde 1931, se adicionó con un -

capítulo, de los artículos 401 al 410, denominado de los "Delitos ele_c:_ 

torales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos 11
, en el que -

surgen nuevos tipos penales, que sancionan conductas de los activos -

que vulneren dichas nonnas en actividades tendientes a modificar los -

resultados electora 1 es y como consecuencia no reflejen la vol untad po

pular, pero habrfa que agregar algo muy importante, que no basta que -

exista la ley, se cree una nueva o se aumenten las penas a los tipos -

penales, porque lo más importante es que esa ley que existe, tenga una 

verdadera eficacia y que cada acto deTictuoso no quede impune, ya que -

el derecho penal como ciencia garantizadora de lo nonnativo cultural., 

debe contribuir a la destrucción de los perjuicios que hacen impasible 

la democracia en México, castigando a quienes burlan la expresi6n del -

electorado pal ftica, y sobre todo porque cuando se comete un agravio -

de esa naturaleza, existe al mismo tiempo, una doble violación a nonnas 

jurídicas de orden público. 

Este trabajo que realizamos no tiene ningún car&cter demag6gico,

tampoco partidista, en virtud de que nos basamos en la realidad socio-

pol ftica y con fines meramente académicos, y también manifestamos cie.r 

ta confianza en que en algún tiempo se dé efectiVidad al sufragio, ya -

sea porque la sociedad haya avanzada políticamente o porque se dé un -

veradero cumplimiento a la ley, y los delincuentes electorales de aho

ra no realicen dichas conductas delictuosas por temor a ser sanciona-

dos, porque la mejor garantía de la democracia es la garantfa elect.Q. 

ral y ,es por ello que un pueblo que tiene el deseo de desenvolverse en 

una vida democr:ttica, debe pugnar porque el sufragio sea efectivo y la 

.~- . ·.:::.. :. _: 
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pureza de las instituciones electorales a fin de encontrarse en aptitud 

de realizar el ideal democrático. 

Por otra parte también debemos dejar bien claro que no fué nuestra 
1 ntP.nci ón incluir los delitos pol f ti cos, porque creemos que no corres--

pende a nuestro objetivo, sino que nos abocamos a casos concretos de di 

versos delitos, del orden común o federal, ya sea de particulares o de 

la autoridad misma, que resultan por motivos polfticos 1 ya por falta de 

transparencia en los procesos electorales o por la falta de honestidad 

de muchos de los servidores pübl i cos, que incurren también en vi olaci e

nes a la ley penal. 

El hecho de que propongamos como principal fina 11 dad el cumpl imi-

ento de la ley, y particulannente la ley penal, obligación que incumbe 

a la autoridad y con ello no queremos decir que ya no habrá delincuen-

tes, este es un fen5meno social y nunca desaparecerá, pero todo delin

cuente debe ser sancionado y esa es la tendencia de la ley punitiva, la 

que debe ser cumplida y respetada por el órgano jurisdiccional. asf ta!!!, 

bién debemos de agregar que en muchos casos existe un conflicto del d~ 

recho entre el aspecto penal y el aspecto político, y la pregunta es, -

lQué derecho es el que debe prevalecer? el derecho penal o el derecho -

político, parque si nas damos cuenta que la política en un Estado de -

Derecho, no puede ir nunca al margen del orden jurídico, ni el derecho 

penal tiene que supeditarse a cuestiones de índole meramente polfticas, 

ambos derechos, son püblic:os, donde no hay cabida para la transacción -

o modificarlas a propia voluntad del particular o del gobernante. Y no 

podemos estar de acuerdo con Maquiavelo, quien dice que el fin justifi-

- 15 -



ca los medios, donde señala que el gobernante debe utilizar incluso la 

violencia para acabar con sus enemigos, porque todo acto de autoridad -

debe regirse de acuerdo a la legalidad de su pafs. 

Tal vez muchos consideren que somos muy exigentes o muy ingenuos,

pero lo único que exigimos es el respeto al orden jurfdico, y si' es po

sible en cualquier parte del mundo, en paises civilizados y si no e--

xiste civilización, lo que existe es la barbarie que hace imposible -

la convivencia del hombre en la sociedad. 

Tanto entre los Ciudadanos como entre las Naciones, el respeto al 

derecho ajeno es la paz, di ce Benito Juárez, qui en nos dá una idea más 

amplia de que el derecho en su sentido amplio debe prevalecer, porque -

es el Estado el que crea la ley -acto público- y desde el momento que -

la ley es publicada por el ejecutivo, federal o local. se señala el di'a 

para que entre en vigor, y desde ese momento adquiere validez plena, -

tanto para el gobernante como para el gobernado, y todos los actos au

toritarios tienen que supeditarse a la ley. Y es más existen principios 

jurfdicos universales, como 11 para el Ciudadano, todo aquello no prohi

bido está pennitido y para la autoridad todo aquello no pennitido está 

prohibido", otorgando una esfera jurídica más amplia para el gobernado. 

Debemos dejar señalado que nuestra postura no consiste en apoyar -

a detenninado partido político o estar en desacuerdo, ya que para ello 

nos basamos en la realidad polftica y jurídica, por tal motivo deci

mos que todos los partidos políticos han sido rebasados por el pueblo, 

ya que algunos partidos políticos lo han manifestado, que con la volun

tad popular no se transige, y no sucedi6 así cuando en el Municipio --

- 16 -



del Estado de Guerrero y otros Estados de la República, llegaron a --

acuerdos "cu pul ares 11
, sin que las bases hayan si do tomadas en cuenta, 

por lo que nos mostri\mos E>n opinión contrari;:1 a la política del gobier_ 

no y por la falta de capacidad de los dirigentes de los partidos polfo' 

tices para luchar y lograr una verdadera democracia en México. Ya 

Marco Tulio Cicerón, ilustre abogado Romano_ dijo que ºnada es más 

incierto que el vulgo, nada más obscuro que la voluntad de los pueblos 

nada más falaz que el regimen de los comicios 11 con quien podemos estar 

parcialmente de acuerdo, en virtud de que solamente el pueblo sabe cu

al es su inclinación polftica y el gobernante que desea, siempre y cu

ando no se utilicen mañas por partidos políticos o por el gobernante-

para modificar la voluntad popular. 

Es importante hacer una breve introducción a cada uno de los ca-

pítul os que componen este trabajo del cual nos ocupamos. 

El capítulo I .- Trata de los antecedentes del derecho penal, y -

para ello empezaremos diciendo que el origen de la materia que comen-
tamos, ya en una fonna más ordenada, lo encontramos en el derecho Ro--

mano, derivado de su acepción latina, ius puniendi. que significa der~ 

cho a castigar; por lo que corresponde al Estado Romano en determina-
dos delitos, tenfa la facultad de castigar a aquéllos que infringfan 

el derecho penal. Al hablar de los antecedentes del derecho penal hac~ 

mas breve referencia a lo preceptuado por algunos países, tales como 

el derecho penal en Roma. el derecho penal en España y el derecho penal 

Mexicano en sus diversas etapas. 

Lo que hace destacar al derecho penal de aquella época, es la se--

- 17 -



veridad de sus penas, que incluso por delitos leves, consi

derados hoy en dfa, como es el delito de adulterio, se lle

gaba a imponer la pena de muerte. 

El derecho penal en México, es importante establecer.

que surge por una necesidad al igual que en todos los pue-

blos del mundo, con sus propias caracterfsticas, pero al ser 

dominado nuestro pafs por los Españoles, el derecho penal -

como consecuencia, adquiere características diversas. Como 

es bien sabido, el derecho penal es una rama del derecho p.Q. 

blico, ya que el orden jurfdico que protege los derechos de 

la sociedad y regula la conducta de '1 todos los hombres'1 que 

forman parte de ella, ya sean éstos gobernantes o goberna-

dos, teniendo el Estado la facultad de sancionar a los in-

fractores de las normas penales. 

El Estado como órgano encargado de sancionar o de impQ 

ner las penas a los que infringen la ley penal, debe siem-

pre tomar en consideración que dicha sanción que impone al

individuo es con el ánimo de reincorporarlo a la sociedad,

ya que el derecho no puede actuar nunca en perjuicio del i!!, 

dividuo y, si bien es cierto que a la persona infractora de 

la ley penal, se les priva de la libertad, no es con la in

tención de causarle algún daño, porque todo daño causado a 

un sólo individuo debe entenderse al mismo tiempo que es 

causado a toda la sociedad y como consecuencia se tergfver

sarfa la teleo1ogfa de la ley penal, que consiste en tute--

-18-



lar los derechos de la sociedad. 

El capitulo 11.- Consiste en la teoría del delito, lo 

cual constituye un tema medular en el estudio que se reali

za, haciendo un breve análisis de los elementos que consti

tuyen el delito y lo anterior es. en virtud de que cuando -

una conducta de determinada persona se sal e de 1 os causes -

de la ley penal, se considera como hecho tipico, por lo que 

dicha conducta debe ser sancionada por el Estado, siempre y 

cuando se reúnan los elementos que exige el tipo penal. 

La ventaja para el individuo en materia de derecho pe

nal es 1 a 1 imitan te del Estado, que conforme a nuestra der~ 

cho positivo, se establece, ya que todo acto de autoridad -

debe estar debidamente fundado y motivado. porque de lo ca~ 

trario se estarán violando las garantías individuales cons~ 

gradas en nuestra carta magna; lo anterior viene a colaci6n 

por lo siguiente; porque el Estado. para realizar acci6n p~ 

nal en contra del gobernado por considerarlo presuntamente 

responsable en la comisión de un hecho delictuoso, dicha -

conducta debe estar prohibida por la ley y además se deben 

de reunir todos los requisitos o elementos que encuadran el 

el tipo penal sancionado y si falta alguno de ellos, el Es

tado no puede realizar tales actos en contra de los gobern~ 
dos. 

El capitulo 111.- Este es uno de los capítulos donde -

hacemos un estudio de los casos casos concretos tipificados 

por el derecho penal y que fueron originados por la autori-

-19-



dad o por los Ciudadanos, y que el derecho punitivo mues-

tra su debilidad ante el sistema polHico actual, ya que en 

diversos procesos electorales locales, se han dado una se-

rie de irregularidades y cuyo resultado no refleja la volurr 

tad popular, por lo que los Ciudadanos se ven agraviados de 

tales actos y recurren a diversos medios e incluso la vio-

lencia, por rescatar el respeto a la voluntad expresada en 

los comicios. 

Algunos de los medios a los que recurre el pueblo para 

hacer que se cumpla con la libertad del sufragio, son la t_2. 

ma de los Palacios Municipales. la toma de autopistas, --

la aportaci6n de armas de diversos calibres, y la comisi6n 

de otros muchos delitos que ofenden la integridad física de 

la persona, así como de la autoridad que recurrió en la co

misión de delitos, tanto por acción como por omisión, de -

cuales realizamos su estudio, analizándolos hechos concre

tos de los Municipios que comentamos, de algunos Estados de 

la República, con apego a la legislación penal de cada una 

de las entidades federativas, si el delitos es de esa comp~ 

tencia y de la leigslación federal según el caso. 

Hacemos mención que en diversos delitos cometidos por 

uno y otro bando, la Procuradurta General de Justicia del -

Estado de que se trate, interviene en algunas ocasiones le

vantando acta para integrar la Averiguación Previa de los -

hechos delictuosos. sin seguir en la mayoría de los casos-
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la secuencia correspondiente, y en otras ocasiones na se -

da ni siquiera esta instancia gubernamental, porque se ca~ 

sidera que es un problema de tipo político, y que su solu-

ci6n también será de carácter político. 

En este trabajo realizado,se !abtrca unicamente algunos 

Municipios de nuestro pafs, pero en el transcurso de nues-

tra investigaci6n se han venido dando diversos acontecimie~ 

tos en una gran infinidad de Municipios, en donde por falta 

de transparencia en los procesos electorales, se han reali

zado hechos violentos. en diferentes partes de nuestra pa-

tria, como es en Yucatán, Hidalgo, Guanajuato. San Luis Po

tosf, Tamaulipas. Tlaxcala, Puebla, Veracruz. Tabasco, etc. 

y habiendo partido de esta última entidad federativa, en -

el mes de noviembre de 1991, una marcha en protesta por el 

fraude elctoral. denominada "éxodo por la democracia 11
, lle

gando a la Ciudad de México el 11 de enero de 1992, más de 

50 días de recorrido, todo ésto me motiva a no callar, sino 

a decir la verdad, porque de una o de otra forma debemos de 

luchar por la democracia y lograr la permanencia de un regi 

men jurfdico. 

El capitulo IV.- Este capitulo tiene mucha relaci6n -

con el anterior ya que trata del derecho penal y de la poli 

tica, pero en este capítulo, se da un caso especffico que -

es la comisi6n del delito de peculado y que por motivos po

líticos no se impone la sanci6n que la conducta delictuosa 

- 21 -



se merece. 
Hacemos un análisis del delito de peculado; el sujeto 

activo, el sujeto pasivo, la conducta que se utiliza en la 

comisi6n del delito, entre otras figuras que sobresalen y -

que forman parte del tipo penal. Realizamos el estudio de -

casos concretos de esta figura delictiva.y aun existiendo -

denuncias penales en el órgano de autoridad competente, no

se da cumplimiento a la ley penal, por lo que origina un -

obst&culo para el desarrollo y avance de las instituciones 

en el país; tales son los casos de los funcionarios que en 

tiempos resientes ocuparon puestos en la admin1straci6n pú

blica federal o local, ya por elección del voto popular o -

por nombramientos por el ejecutivo o que actualmente ocupan 

cargos dentro de la administración. Sabemos que este tema -

en estudio es muy polémico y por ende del desagrado de to-

dos aquellos que se colocan en tales hipótesis, pero no va

mos a soslayar una figura tan importante y que ademas repe~ 

cute en forma negativa y en perjuicio de la sociedad mexic! 

na, y si pretendemos que las instituciones desempeñen sus -

funciones conforme a la ley, caracterfstica ésta de países 

que respetan el orden legal existente, y si en el nuestro -

no se da una verdadera eficacia a la legalidad, es por cue~ 

tlones meramente polftlcas, por lo tanto toda resolucl6n de 

la autoridad carece de validéz legal por no encontrarse con 
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la debida fundamentación tal como se exige todo acto de la 

autoridad. 

El capftulo v.- Hacemos mención a los partidos polfti

cos de nuestro pafs, ya que son los principales protagonis

tas en los procesos electorales en conjunto con el gobier-

no, y aunado a todo ello, se dan los conflictos polfticos-

en la lucha por el poder. 

Emitimos nuestra opinión acerca de algunos partidos p~ 

lfticos, de aquellos que se consideran más serios en la lu

cha por la denocracia y de aquellos cuyos dirigentes buscan 

sacar beneficios personales, con una falta de respeto a la 

población. Es intención pués, dar en forma somera los ante

cedentes de los partidos políticos en México, cuándo surgen 

a la vida política nacional y cuál es su ideología, así co

mo también cual es la relac16n que guardan con el derecho -

penal. 

Es importante señalar que algunos partidos politicos, 

contienen en su declaraci6n de principios disposiciones de 

derecho penal, que pugnan por la vigencia y aplicaci6n del 

derecho, que se establezcan nuevos tipos penales o las san

ciones que se imponen a determinadas conductas iltcitas au

menten, y algunos de los delitos que se mencionan con mayor 
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frecuencia son el de violaci6n, el dellto··e~ntr~ f& admini! 

traci6n de la justicia, el de la privación ilegal de la li

bertad. el de abuso de autoridad, el de peculado, entre 

otros, pero también es de señalar que hay algunos partidos 

políticos que no aluden al derecho penal. por darle tal vez 

poca importancia o por considerarse que no tienen competen

cia para ello, pero consideramos desde otro punto de vista 

que es debido a que los miembros que conforman dicho insti

tuto político no se han encontrado en una relación directa 

con el derecho pena 1. 

El capitulo VI.- En este capítulo hacemos menci6n a --

1 os derechos del hombre y la pal í ti ca que el Estado ha ve ni 

do utilizando, todo en relación con el derecho penal, por -

lo que hicimos un an~lisis sobre el Estado y la obligaci6n 

que tiene de preservar las garantías individuales, dando -

cumplimiento a lo preceptuado pornuestra carta magna. y que 

en materia polftica tenga plena vigencia el principio de -

soberanía popular, se de el respeto a la voluntad del pue-

blo en los procesos electorales y prevalezca el principio -

de la división de poderes, y nuestro Estado de Derecho es -

el que debe regir la conducta de todo hombre y no se justi

fica que por raz6n de Estado, todo acto tanto de particula-
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res o del gobernante, se realice al margen de la ley. Tam

bi~n al hacer referencia a comentarios especificas de dete~ 

minados periodistas, no es la intenci6n inclinar una balan

za partidista, sino al contrat·io, son ellos quienes se dan 

cuenta de los acontecimientos y fen5menos sociales y que -

salen a la luz pública, por lo que nos damos por enterados 

de que la opinión generalizada es de que un partido polfti

co se encuentra totalmente unido al gobierno, lo cual impo

sibilita el desarrollo democrftico de las instituciones po

liticas, mismo que hace un uso desmedido de los erarios -

públicos en beneficio de reducidos grupos. 

Hacemos un pequeño análisis de los delitos electorales 

sus antecedentes en diversas legislaciones, así como tam -

bién las diversas denominaciones con que se le conocía a 

esta figura que no permitfa reflejar la voluntad popular. 

Y en nuestro c6digo penal, fueron incorporados dichos tipos 

penales y entraron en vigor el 17 de agosto de 1991, por lo 

que unicamente nos proponemos analizar los delitos elector~ 

les, que cuando aparecen en los comicios, son los que bifu~ 

can la voluntad popular y hacen nulo el principio de la de

mocracia representativa. 
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CAPITULO I. 

EL DERECHO PENAL. 

l.- Concepto de derecho penal. 

El derecho penal, siendo una de las ramas más impar-

tantes dentro del derecho, debido al papel que desempefia 

ante la sociedad, por ello las diversas definiciones 

que innulflerablcs autores nos han dado, todas convergen 

en un principio esencial que consiste en defender los 

derechos de la sociedad, asi tenemos que Francisco Pav6n 

Vasconcelos, en su libro de derecho penal mexicano, nos 

dice que derecho penal "es el conjunto de normas juridi

cas, de derecho público interno, que definen los delitos 

señalan las penas o medidas de seguridad aplicables 

para lograr la permanencia del orden social'' (1). 

(1) Pav6n Vasconcelos Francisco, Derecho Penal Mexicano, 
edit. Porrúa, Mhxico, 1987, p. 27. 
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Por su parte, Porte Petit nos dice que el derecho pe-

nal forma parte del total ordenamiento jurfdico, y su con

cepto depende del criterio , ya sea subjetivo u objetivo y 

tratándose del primero, dice que el derecho penal debe en

tenderse como el conjunto de normas que prohiben determina

das conductas o hechos u ordenan ciertas acciones, bajo 1 a 

amenaza de una sanción, en caso de violación de las mismas 

normas, -y tratándose del segundo criterio nos dice que-

11el derecho penal, es el conjunto de normas que determinan 

el delito, las penas y las medidas de seguridad" (2), de éE_ 

tas definiciones de derecho penal se desprende que la nor-

ma es prohibitiva y preceptiva, ya que prohibe realizar de-

terminada conducta o establece la obligación de realizar 

determinado acto para dar cumplimiento a una disposición 1~ 

gal. lo anterior atendiendo a que los delitos pueden confi-

gurarse por una conducta de acción o por omisión. 

Carrancá y Trujillo dice que el derecho penal "es el -

conjunto de leyes que determinan los del itas y las penas -

que el poder social impone al del incuente 11 (3), como puede 

verse esta es una definición objetiva, en virtud de que en 

ella aparecen una gran cantidad de conceptos o de --

( 2) 

(3) 

Porte Petit C. Celestino, Apuntamientos de derecho pe
nal, parte general, pp. 15 y 16. 
Carrancá y Trujillo Raúl, Derecho Penal Mexicano, par
te general, editorial Por rúa, México, D.F. p.16. 
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elementos que le dan esa característica, teles como conju~ 

to de normas. delitos y penas. 

Carrancá y Trujillo dice que "el derecho penal objet! 

vamcnte considerado es el conjunto de leyes mediante las -

cuales el Estado define los delitos, determina las penas 

imponibles a los delincuentes y regula la aplicaci6n 

concreta de las mismas a los casos de incriminaci6n'' (4). 

El derecho penal debe entenderse como un conjunto 

de reglas de conducta delictiva que van a ser sancionadas 

por una pena, ya que es obligacibn del Estado garantizar 

a la poblaci6n una protecci6n y que se asegure la obser

vancia de las normas y la moralidad en ella contenidas, 

para de esta forma hacer posible la convivencia de la 

sociedad, ya que corno se hace mención lineas arriba que 

el derecho penal es de las ramas más importantes 

del derecho, toda vez que los bienes juridicos que protege 

son; la libertad, la dignidad, el honor, la integridad 

fisica, el patrimonio y en muchas ocasiones también la 

vida, siendo de esta forma que el Estado goza de un dere

cho subjetivo, o sea. el derecho de castigar (iuspuniendi) 

poro hacer cumplir las disposiciones legales, cuando 

los individuos realicen actos delictuosos. 

(4) Carrancá y Trujillo, ob. cit. p.16. 
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Las definiciones de derecho penal son acordes 

un derecho positivo, en virtud de que los delitos y las 

penas wain a estar establecidas en un ordenamiento legal, 

donde el Estado con el ius imperium, promulgue la ley 

y la dé a conocer a sus destinatarios, porque si bien 

es cierto que el Estado tiene la obligaci6n de sancionar 

al infractor de la ley, también es cierto que el individuo 

gobernado tiene derecho (garantías individuales) 

que deben ser respetados por la autoridad. El articulo 

14 constitucional establece en su tercer párrafo que, 

"En los juicios del orden criminal quede prohibido imponer 

por simple analogía y aun por mayoría de raz6n, pena 

alguna que no esté decretada por une ley exactamente 

aplicable al delito de que se trate" (5), y el articulo 

7 del c6digo penal para el distrito federal, para los 

·d·e.litos del fueron común y para toda la república, para 

los delitos del fueron federal establece que ''delito 

es el neto u omisi6n que sancionan las leyes penales" 

(6), de aqui que toda definici6n de derecho penal debe 

girar alrededor de un derecho positivo. 

(5) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(6) C6digo Penal Vigente, para el Distrito Federal. 
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2.- El derecho penal como derecho p6blico. 

Para el efecto de nuestro estudio es de hacer menc16n 

a la importancia que tiene el derecho penal, tan es asi 

que pertenece al derecho público y cuya función va a 

consistir en normar las relaciones entre el individuo 

y la colectividad. 

Derecho pública 11 es el conjunto de normas que regulan 

las relaciones en que el Estado interviene como entidad 

soberana" (7), aunque debe quedar bien claro que tanto 

en el derecho pCtblico corno en el derecho privado es el 

Estado el que interviene como ente supremo y en uso de 

la soberanía, es el que dice el derecho. 

El derecho penal es considerado como derecho público, 

porque las 

res de la 

sanciones impuestas por el Estado son de inte-

sociedad, además el infractor de la ley erro 

una relación jurídica, o sea, el sujeto activo del delito 

y el Estado, ya que es facultad exclusiva de ~ste determi

nar los delitos, las penas y las medidas de seguridad. 

Realizar el estudio unicamente de una de las caracte

rísticas del derecho penal es porque consideramos de 

la gran importancia que se le reviste a ese derecho, 

en virtud de que debe considerarse que es por regla gene

ro!, un derecho que no depende para su ejercicio de la 

(7) ob. cit. p. 21. 
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sóla voluntad del gobernado y que el Estado va a dar 

cumplimiento aún en contra de la voluntad de aquél. 

El derecho penal es derecho público por excelencia, 

porque los objetos de la tutela se refieren a lo colectiv! 

dad organizado como Estado, o porque la sanción penol 

se reserva a órganos estatales que tienen la obligaci6n 

de aplicarla cada vez que se den los presupuestos necesa

rios, o sea que 1 cuando en la reolizaci6n de determinada 

conducta (acción u omisi6n) que pueda constituir delito 

es absoluta obligaci6n del Estado dar cumplimiento 

lo dispuesto en la norma penal. 

El derecho penal es derecho público, y decir que 

corresponde al derecho privado es como dejar que los 

particulares o la persona ofendida transe por propia 

voluntad lo que a él más convenga y por lo tanto se terna

ria imposible la convivencia social. 

Nuestra constituci6n politice vigente, en su articulo 

17 1 corrobora lo que ya se ha dicho, al señalar que nadie 

podrá hacerse justicia por propia mano, ni ejercer violen

cia para reclamar su derecho, ya que habrá tribunales 

expeditos para impartirlo. 

Por otra parte debe señalarse que el derecho penal, 

siempre tiene que ser dirigido por el Estado y nunca 

por los particulares, ya que éstos, en ningún momento 

tienen facultad punitiva, ni persiguen imponer la pena, 

sino la venganza, de la cuál no surge la sanci6n que 
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es le respuesta de un orden moral y jurídico, por lo 

que le venganza es una actividad desordenada, es un actuar 

del individuo en forma irracional que busca causar un 

daño mayor al sufrido y en ningún momento pretende lograr 

le readaptaci6n del individuo a la sociedad 1 siendo ésta 

la finalidad de la pena impuesta por el Estado. Si al 

derecho penal, pretendemos darle uno relaci6n con el 

aspecto político, entonces también debemos hacer menci6n 

a lo manifestado por Alexia de Tocqueville, en su obra, 

La Democracia en América, ''Convendré, sin dificultad, 

en que la pa7. pública es un gran bien: pero no quiero, 

sin embargo, nlvider que através del buen orden han llega

do los pueblos a la tiranía. No por esto se debe entender 

que los pueblos deban despreciar la paz pública, sino 

que es preciso que no se contenten s6lo con ella. Una 

neci6n que s61o pide a su gobierno la conservaci6n del 

orden es esclavo de su bienestar y es fácil que aparezca 

el hombre que ha de encadenarla -y sigue diciendo el 

mismo autor que- cuando la masa de ciudadanos no quiere 

ocuparse sino de sus asuntos privados, los partidos menos 

numerosos no deben perder la esperanza de hacerse dueños 

de los negocios públicos. Entonces no es raro ver en 

la vasta escena del mundo, asi como en nuestros teatros, 

a la multitud representada por algunos hombres. Estos 

hablan solos, en nombre de una muchedumbre ausente o 

descuidada; s6lo obran en medio de la inmovilidad univer-
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sal; disponen según sus caprichos, de todas las cosas, 

cambian las leyes y tiranizan a su antojo las costumbres; 

se asombrayno al contemplar el pequeño número de débiles 

e indignas manos en que así puede caer un. gran pue--

blo" ( 8). 

No podemos dejar de señalar los conocimientos que 

nos ha dejado el insigne suizo 1 Juan Jecobo Rousseau 1 

su contrato social referente aspectos diversos, 

tales como el principio de soberanía 1 la organizaci6n 

politice del gobierno y la facultad que tiene el pueblo 

para modificarla según convenga sus intereses, asi 

tenemos que el ginebrino nos dice que el pueblo debe 

ser considerado como una institución politice, por tener 

volici6n suficiente para organizar, modular dirigir 

las organizaciones politices y que es el pueblo el que 

tiene la facultad siempre para revisar y modificar las 

instituciones tradicionales, cualquiera que sea la forma 

de gobierno y cambiar sus leyes, argumentando el pensador 

en cite, que los depositarios del poder ejecutivo no 

son los jefes del pueblo, sino sus oficiales, y la ley 

solo puede ser producto de la manifestaci6n de ln voluntad 

popula~;. o una orden dictada por un organo representativo 

del pueblo y uno de sus principales 'principios señala 

(8) De Tocqueville, Alexis; Le Democracia en América 
(Trad. del ingles por Enrique González Pedrero); Méx~ 
co, 1957, p.499. 
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que, ºEl más fuerte no es nunca lo bastante fuerte .. _ 

para ser siempre el amo, sin transformar su fuerza en de-

recho y la obediencia en deber" (9). De tal forma en esta 

tesis profesional hacemos mención, si la ley civil, laboral, 

la penal, etc. emanan de 1 a manifestación de la voluntad --

del órgano que legalmente representa al pueblo y por lo tan 

to la ley es un acto eficáz que obliga a aquel órgano deª.!! 

toridad que tiene facultad para exigir su cumplimiento, t~ 

da vez que cuando el orden jurídico determina las condicio-

nes bajo las cuales la coacción, como fuerza física debe -

ser ejercida, así como los individuos que deben hacerlo,-

protege a las personas a él sometidos contra el uso de la -

fuerza por parte de otros individuos. Cuando esa protección 

alcanza cierta madida mínima se habla de seguridad colee-

tiva, en cuanto es garantizada por el orden jurídico como 

orden social. 

un problema grave que predomina en nuestro si~ 

tema Jurfdico-pol!tico, y que todo ello influye en la efi-

cacia y en el cumplimiento de la ley, en virtud de que, un -

instituto político, como partido único y el Presidente de -

la República que aparece como jefe supremo del partido y -

del gobierno, son las formas acabadas, de la centraliz~ 

ción pol!tico-administrativo que presenta nuestro desa--

( 9) ~~~~~E~~fz~.E~~¡~~~!1E~e~~~~~~f~ ~~c~~~c~~f~~·P~gÍi~:-
M~xico, p.20. 
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rrollo, ya que el Presidente de la República designa a -

los funcionarios del gobierno federal, señala quienes deben 

ser postulados como candidatos a cualquier puesto de e--

1ecci6n, y a cualquier nivel, asi como también su -

predominio en las empresas descentralizadas y de partici

paci6n estatal, todos ellos dependen del Poder Ejecutivo 

Federal, quien determina los medios econ6m1cos para ac

ci6n y en consecuencia en cumplimiento de la propia -

ley. 

3.- La funci6n punitiva del Estado. 

El Estado tiene la facultad crear la loy, pero -

también de él es la facultad de aplicarla, m~s que 

una facultad debe decirse que es un deber de castigar, 

ya que es el Onico que puede reconocer la conducta -

del individuo como actas delictuasos y, en su caso imponer 

las penas y ejecutarlas, siempre respetando el límite que 

el derecho penal positivo impone. Como ya se dijo ante

riormente que el derecho penal no es derecho privado por

que de lo contrario nos colocariamos en un régimen de -

venganza privada, escollos ya superados por la doctri

na y la ley penales, de tal forma, el Estado como una -

organizac16n jur!dica de la sociedad, tiene el poder para -

sancionar, obteniendo un doble-r1n~'po• ana parte-réprtmtr 

el-delifo"y'por la otra,dar.una satisfacci6n a los intere--
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ses lesionados de las victimas y que se encuentran legiti-

mamentc protegidos por el Estado. 

Existe una separaci6n entre dos etapas en que se 

muestra al Estado durante el proceso de le norma subjeti

va¡ la etapa de la soberanía, en ln cual el Estado aparece 

investido del poder de castigar, quedando al particular 

une situaci6n de sujeci6n, y la etapa de la autonomía, 

en la cuál el Estado se presente como ente tutelador 

de intereses públicos objetivos, correspondiendo al 

individuo une obligaci6n, o sea la subordinaci6n al Es-

teda. 

Podemos decir que la funci6n de la pena, no es una 

relaci6n la satisfacci6n de intereses individuales, 

ya que la pena se orienta en este caso, hacia un interés 

particular, pero en realidad la finalidad de la pena 

es lograr el orden social, as:! tenemos que Giusseppe 

Bettiol, nos dice que, "El Estado es, pues, el titular 

de los intereses tutelados por le norma penal, aun de 

aquellos que parecen tener una orientaci6n individual''(IO) 

de esto se desprende que el ejercicio del derecho subjeti-

vo de castigar no queda al libre albedrio de dicho juridi-

co, ya que el Ministerio Público por el cargo que ostenta, 

(10) Giusseppe, Bettiol, Derecho Penal, parte general, 
editorial temis, Bogotá 1965, p.146. 
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debe promover la acci6n penal en contra de cualquier 

persona que haya realizado cualquier acto delictuoso. 

El poder punitivo del Estado debe ser utilizado 

no de cualquier forma y modo, para proteger la convivencia 

humana en la sociedad, sino que debe contribuir para 

superar las arbitrariedades de las propios autoridades 

en beneficio de los hombres y respetanto siempre su liber-

tad. 

En palabras del propio Cesare de Beccaria, nos mani

fiesta que, 11 Fué, pues, la necesidad la que constriñó 

a los hombres a ceder parte de la propio libertad; es 

cierto, por consiguiente, que nadie quiere poner de ella 

en el fondo público más que la minima porci6n posible, 

la exclusivamente suficiente pera inducir a los demás 

a que lo defiendan a él, la suma de esas mínimas porciones 

posibles constituye el derecho de castigar''(ll). 

Por ello, todo individuo está plenamente consciente 

de que si ha cedido parte de su libertad a los demás 

hombres, miembros de la sociedad, y cuando éste infringe 

la norma est& sabedor de que se le debe imponer una pena 

por la conducta antijurídica realizada en perjuicio de 

los demás hombres, porque debemos de ser bien claros, 

(11) Beccarie, Cesare, de los delitos y de las penas, 
edic. Juridicas-Europa-Américe, 2a. edici6n Buenos 
Aires, 1974, p.93. 
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que la ley del Estado debe ser aplicada y ejecutarse 

tal como lo señala S6crates en los diálogos recogidos 

por Plet6n, y aunque él fué victima de una injusticia 1 

prefiri6 acatar la resoluci6n dictada en su contra, tal 

como se establece en los siguientes párrafos, "CRITON ••• 

por esta véz, Sócrates, sigue mis consejos: sálvate porque· 

en cuanto am{, si mueres, además de verme privado para 

siempre de ti, de un amigo de cuya pérdida nadie podrá 

consolarme, témomc que muchas gentes, que no conocen 

bien ni a ti ni ami, crean que pudiendo salvarte a costa 

de mis bienes de fortuna, te he abandonado. SOCRATES,.. 

pero mi querido Crit6n, ldebemos de hacer tanto aprecio 

a la opinión del pueblo? lNo basta que las personas más 

racionales, las únicos que deben de tener en cuento, 

sepan de que manera han pasado las cosas?... CRITON ••• 

pero resp6ndeme S6crates lEl no querer fugarse nace del 

temor que puedas tener de que no falte un delator que 

me denuncie a mi y a tus amigos, acusándonos de haberte 

sustraído, que por este hecho, nos veamos obligados 

a abandonar nuestros bienes, o pagar crecidas multas 

o sufrir penas mayores? Si éste es el temor, Sócrates, 

destiérralo de tu alma. No es justo que, por salvarte, 

nos expongamos a todos estos peligros y nun mayores si 

es necesario? Repito, mi querido Sócrates; no no resistas, 

toma el partido que te aconsejo. SOCRATES- Mi querido 

Crit6n, tu solicitud es muy laudable si si es que concuer-
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da con la justicia; pero por lo contrario, si se aleja de 

de ella, cuanto más grande es se hace m~s reprensible. Es 

preciso examinar, ante todo, si deberemos hacer lo que tú -

dices o si no deberemos; porque no es de ahora, ya lo sabes 

la costumbre que tengo de sólo ceder por razones que se pa

rezcan justas despúes de haberlas examinados. Aunque la fo~. 

tuna me sea adversa, no puedo abandonar las máximas de que 

siempre he hecho profesi6n, ellas me parecen siempre las 

mismas y como las mismas las estimo igualmente. si no me das 

razones más fuertes debes persuadirte de que yo no cederé ... 

y entre otros silogismos utilizados por Sócrates en dicha -

conversación, dijo- en el momento de la huida, o si te a-

grada más de nuestra salida -propuesta por su amigo Crit6n

si la ley y la República misma se presentasen delante de -

nosotros y nos dijesen: Sócrates, lqué vas hacer? lla acci-

6n que preparas no tiende a trastornar, en cuanto de tí de

pende, a nosotros y al Estado entero? porque qué Estado pu~ 

de subsistir si los fallos dados no tienen ninguna fuerza -

y son eludidos por lo~ particulares, lQué podríamos respo~ 

der, Critón, a este cargo y otros sejantes que se nos 

podrfan dirigir? porque lqué no dirta, especialmente --

un orador, 

ordena que 

sobre 

los 

esta Infracción 

fallos dados por 
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sean cumplidos y ejecutados?(l2) relatos éstos que nos 

invitan pensar, que pora conservar la organizaci6n 

jurídica política de un Estado, debe respetarse la 

ley y ejecutarse los resoluciones que la autoridad legal-

mente competente dicte. 

Por otra parte 1 cuando la conducta antisocial no 

es condenada con dureza sino más bien tolerado en lo 

general, el cumplimiento de sanciones penales más rígidos 

se devolverá más difícil también más necesario pare 

educar a la comunidad y para reducir unn elevada inciden-

cia de determinados delitos, no hay raz6n señalar que 

aumentando la pena a los tipos penales disminuyan éstos, 

si no que al contrario llegan a producir conflictos y 

tensiones en la comunidad. "Y años recientes se ha 

dicho que la nmenaza y el ejemplo del castigo pueden 

desempeñar un papel importante en el proceso de socializa-

cibn como maestros que enseñen lo que es bueno y lo que 

es malo. A esto se le ha llamado la funci6n "moralizado-

re-educadora de la ley 11 o la influencia socio-pedag6gica 

o moral del cn.stigo 11 (13). Porque si los mandatos de 

(12) 

(13) 

PLATON: Diálogos, (Trod. por Francisco Larroyo) 
Editorial Porrúa, vigésima edici6n, México, 1964.p;84 
ZIMRING 1 Frankin E. y GORDON J. Hnwkins, La utilidad 
del castigo, estudio sobre el delito y su represi6n, 
Editores asociados, S.A. México. pp. 80, 90, 98. 
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un sistema legal no se encuentran reforzados con la ame

naza de un castigo, muchos individuos no verían base 

para creer que el sistema legal cumple con lo que dice 

su letra. 

Otra raz6n de que las disposiciones de sanci6n exijan 

reforzamiento es que la impunidad puede tener consecuen

cias desmoralizadoras. Aun aquéllos que deporsi sean 

respetuosos de la ley,. pueden desalentarse al ver que 

los transgresores no son castigados, porque debemos de 

tomar en cuenta 1 que el derecho penal protege los intere

ses de la sociedad, y en el caso de que alguien escape 

de la justicia, por tanto todos los miembros de la comuni

dad se sienten agraviados, y la imposici6n de las penas 

es una demostraci6n a la sociedad de que todo el sistema 

legal está decidido a impedir la conducta delictuosa 

y en tal caso el delincuente no castigado es un reto 

directo a la autoridad que respalda la ley, por lo que 

podemos considerar que la importancia y el significado 

de la sentencio individual, y su cjecuci6n se basan en 

el apoyo que los actos dan a la ley. 

Pero debemos de tomar en cuenta lo señalado por 

Franz Von Liazt, de que "En la mutua contienda de las 

teorías penales sobre el fin de la pena se depura la 

opinión del legislador que. cada vez más separado de 

la prevención general, se ve obligado a ver el fin de 

la pena en la adaptaci6n, o segregación del delincuen-
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te"(l4). 

Por su parte Romagnosi considera "que para prevenir 

loe delitos debe ser un gobierno políticamente fuerte, 

considerado ésto, como aquel gobierno que en la mente, 

el coraz6n y el brazo de la autoridad central dirigente, 

prevalecen en tal forma que pueden imponer y hacer cumplir 

las leyes justas, y no aquel gobierno que tiene un poderío 

militar para hacerse obedecer''(lS). 

Manifestamos nuestra opini6n apegándonos a la teorio 

Kelseniana, en cuanto señala que las sentencias judiciales 

tiene validéz y que las leyes del Estado y su constitu

ci6n forman el orden juridico supremo de la organizaci6n 

politice, pero no en cuanto al origen de la constituci6n, 

toda vez que Kelsen considera que éste debe tener un 

origen en una constituci6n presupuesta o en una hipótesis 

fundamental, que en propias palabras manifiesta "Si se 

pregunta por ~1 fundamento de volidéz de ese c6digo penol 

se obtenrlría la respuesta: el c6digo penal vale por haber 

sido promulgado por un organismo legislativo, organismo 

facultado por una norma de la constituci6n del Estado¡ 

al imponer normas generales. Si se pregunta ahora por 

el fundamento de validéz de la constituci6n del Estado, 

(14) FRANZ, VON LISZT¡ Tratado de derecho penal, traduci
do por Quintilino Saldaña, Tomo I, Editorial Reus, 
2a. edici6n, México 1926, p.22. 

(15) GIANDOMENICO, Romagnosi; Génesis del derecho penal, 
Editorial Temis Bogotá, 1956, pp.337 y 33B. 
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sobre la cuál reposa la valid6z de todas las normas y 

la valid6z de las normas individuales producidas con 

fundamento de esas normas generales, en tanto determinan 

qué organos y mediante qué procedimientos se deben produ

cir normas generales, se llegaría quizás a une constitu-

ci6n del Estado más antigua. Esto es, fundará la 

validéz de la constituci6n estatal existente en que se 

habría originado conforme a les disposiciones de una 

constituci6n estatal anterior, por vía por una enmienda 

constitucional conforme a la constituci6n, es decir, 

conforme o uno norma positiva establecida por uno autori

dad jurídica. Y as! se continuará hasta llegar por fin 

o una primera constituci6n hist6rica del Estado, que 

no hebria surgido por esta via y cuya validéz, en conse

cuencia, no puede ser referida a una norma positiva impla.!!_ 

teda por una autoridad jurfdicn. Es decir 1 se llegaría 

a una constituci6n del Estado, implantada revolucionaria

mente, esto es, mediante ruptura con la constituci6n 

estatal preexistente, o cuya velidéz hubiera sido implan

tada en un dominio que previamente no habría sido, en 

general, dominio de validéz de ninguna constituci6n esta

tal, ni del orden jurídico estatal, que en ella se susten

ta. Si se pregunta por el fundamento de validéz de una 

primero constitución histórica estatal, decir, una 

constituci6n no originada en una enmienda constitucional 

de una constituci6n previa, la respuesta es, que la vali-

- 43 -



déz de esa constituci6n, el suponer que es una norma 

obligatoria, tiene que ser presupuesto, y que es creada 

por dios o por la naturaleza 11 (l6). Esto último no puede 

ser posible, en virtud de que la ley y la constituci6n 

politice de un pueblo tiene que ser en base a su realidad 

socio-político ningún momento podemos decir que 

cualquier pueblo que sea, tenga su origen en hip6tesis 

o presupuestos, por tanto la constituci6n política de 

los Estados debe ser interpretando los conceptos políticos 

fundamentales, incluyendo las diversas fuerzas que lo 

constituyen. 

4.- La finalidad del derecho penal. 

En diversas definiciones que se han vertido de dere-

cho penal, y todas coinciden en que su finalidad consiste 

en mantener el orden social, y cuando este orden social 

es perturbado por los individuos, el Estado como soberano 

recurre a los medios legales para la investigaci6n de 

los delitos y castigar a sus autores. 

La pena que impone el Estado al individuo por vulne

rar la ley penal, no tiene como finalidad causar una 

aflicci6n o un daño, ni persigue satisfacer el espíritu 

(16) KELSEN, HANS: Teoría pura del derecho (Trad. del ale 
mán por Roberto J. Vernengo, editorial Universidad -
Nacional Aut6noma de México, segunda edici6n, México 
1983, pp.208 y 209. 
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de venganza, sino por el contrario tiende n despertar 

el temor en .el individuo para que yo no delinca en lo 

futuro, consider&ndose éste corno una finalidad directa 

o inmediata, pero también en forma indirecta la pene 

es una lecci6n parn todos los miembros de le sociedad 

y un ejemplo de que el Estado cumple con lo obligaci6n 

de castigar, por lo que el gobernado se verá obligado 

a cumplir con la ley penal. 

Por otra parte también, no debe dejarse soslayado 

el carácter ten importante del derecho penal, que aunque 

es un derecho público, en ningún momento deja desprotegido 

al individuo, victima del delito, toda vez que cuando 

el Estado impone la pena, lo hace también en raz6n de 

un interés particular, considerando de esta forma el 

individuo que realmente forma parte de lo sociedad, en 

virtud de que se encuentra protegido por el Estado, a 

quién ha cedido parte de su libertad y por lo tanto goza 

de los beneficios de la seguridad juridica. 

El derecho penal se encarga de tutelar especialmente 

los intereses que por su jerarquia deban ser protegidos 

por éste derecho, por medio de la amenaza y de la pena, 

utilizando para ello el medio coercitivo y cuya finalidad 

es la d~fensa social, que se constituye a la vez como 

reparación particular de una ofensa, tales como la vida, 

la integridad corporal, el honor, la libertad sexual, 

entre otros bienes juridicos tutelados. 
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5.- Antecedentes del derecho penal. 

5.1.- En el imperio Romano. 

El derecho penal en Roma lo podemos dividir en tres 

etapas, las cuales son les siguientes; primitivo derecho 

Romano, afirmaci6n definitiva del dereclio penal (época 

de las cuestiones) le cognitio extra ordinem (época 

del imperio), según Hárquez Piñero. 

Para el efecto de nuestro estudio interesa la 

etapa de la cognitio extra ordinem o época del imperio, 

en la cuul aparecen los crimina extraordinario, considera

do de gran importancia para el desarrollo del derecho 

penal, que fué en ese momento un grado intermedio entre 

el crimen públicum y el delictum privatum teniendo su 

origen en las disposiciones de los emperadores y las 

decisiones del senado o en la práctica de la interprcta

ci6n juridica. 

En el derecho penal Romano y principalmente en la 

ley de les XII tablas se hace una distincibn entre el 

delicta pública el delicta privada y en relacibn a 

esto nos dice Zoffaroni que "los delitos públicos eran 

perseguidos por los representantes del Estado en el inte

rés del mismo, en tanto que los delitos privados eran 
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perseguidos por los particulares en su propio inter~s 1'(17) 

Posteriormente se di6 paso al procedimiento extra 

ordinem, con el cual se afirm6 el carácter de derecho 

penal público, siendo de esa forma que el Estado se reser

vaba la facultad para el ejercicio de la acci6n penal 1 

quedando relegados algunos delitos con el carácter de 

privados, en el cual las partes podían llegar a un arre-

glo. 

Debe tomarse en cuenta que el derecho penal en Roma, 

los delitos y las penas son clasificados según la calidad 

de las personas, se les daba la denominaci6n de delitos 

privados y delitos públicas, se establecía una pena 

mayor cuando el delito era cometido encentra de personas 

libres y la pena era menor cuando el delito se cometía 

encontra de un esclavo, aun tratándose de las mismos 

delitos. 

5.2.- En España. 

Puede decirse que la vida jurídica del pueblo Español 

se inici6 al entrar en contacto can los Romanas 1 aunque 

~stos fueran respetuosos de las- costumbres locales, fácil-

(17) Zaffaroni, Eugenio Raúl, tratado de derecho penal, 
parte general, editorial porrúa, Argentina 1980 1 

pp.336, 337, 
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mente predominaron por la incomparable superioridad de 

sus leyes. 

en España, podemos hablar de un derecho penal más 

organizado, a partir del año de 1770, cuando se empezó 

a reunir el material para la formaci6n del primer c6digo 

penal, pero que por las luchas sociales se retrazaron 

los trabajos hasta el año de 1822, cuando se promulg6 

dicho código, consagrando una parte general y la división 

de los delitos contra la sociedod y los delitos contra 

los particulares, que muy pronto cay6 en des- uso por 

los nuevos movimientos revolucionarios, y fué hasta el 

año de 1850 cuando entr6 en vigor une nueva legislación 

penal, que se componia de una porte general, asi como 

de un libro que trataba de los delitos y el otro sobre 

las faltas. 

En 1928 la sociedad Española se menifest6 por la 

expedición de un código penal, pero que debido a la dicta

dura de aquella ~poca sus principios no pudieron cristali

zar.. En este c6digo, entre otras disposiciones, contenia 

el uso de un mayor número de medidas de seguridad, la 

reducción de algunos delitos sobre lesiones, robo, estafa 

y daños. Este mismo código establecía ~lgunos nuevos 

tipos penales; como la usura, el contagio sexual, huelgas 

abusivas, así como los atentados contra la libertad de 

trabajo. 
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5.3.- En México. 

Para el mejor estudio y entendimiento del derecho 

penal mexicano lo dividiremos en t~es etapas: 

Derecho penal azteca. 

Podemos decir que este derecho inicia con el c6digo 

penal de Nctzahualcoyotl para Texcoco, donde se considera 

que "el juéz tenía amplie facultad para fijar las penas, 

entre las que se contaban principalmente les de muerte 

esclavitud, con la confiscaci6n, destierro, suspensi6n 

o destituci6n de empleo y hasta prisión en cárcel o en 

el propio domicilio"(I8), según manifiesta el tratadista 

mexicano, Carrancá y Trujillo, y por otra parte Castella-

nos Tena, dice que "El derecho civil de los Aztecas, 

citando a Esquive! Obregón, era objeto de tradición oral, 

el penal era escrito, pués en los c6digos que se han 

conservado se encuentra claramente expresado cada uno 

de los delitos, se representaba mediante escenas pintadas, 

lo mismo las penas''(l9). 

El derecho penal azteca fué caracterizado como de 

excesiva severidad, y hacía la distinci6n entre aquellos 

(16) Cnrrancá, oh. cit. p.113. 
(19) Castellanos Tena, Fernando, Lineamientos elementales 

de derecho penal, editorial porrúa, México, 1991, 
pp.41-42. 
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delitos que hacían peligrar la estabilidad del gobernante

º la persona del soberano, y de los demás delitos comunes. 

Uno de los grandes avances que puede atribuírsele al 

derecho penal azteca 1 es de que se conoci6 la distinc16n 

entre delitos dolosos culposos, las circunstancias 

atenuantes y agravantes de la pena, las circunstancias 

excluyentes de responsabilidad, la acumulación de sancio

nes, el indulto y la amnistía. 

Por su parte Zaffaroni en su tratado de derecho 

penal, nos dice que el derecho penal azteca es público 

y que se caracteriza por su dureza, en virtud de que 

sanciona la ética en una forma inflexible, y toda vez 

que era un derecho penal público, en ningún momento se 

permitía ni siquiera la muerte privada de la adúltera, 

cuando era sorprendida unicomentc el Estado estaba 

facultado para lo imposici6n de cualquier pena. 

El derecho penal en la colonia. 

Antes de entrar de lleno al estudio del derecho 

penal, debemos hacer menci6n que con la llegada de los 

Españoles a México, nos encontramos ante dos razas distin

tas; por una parte los Europeos que se consideraban como 

dominantes y por la otra, aborígenes que desde ese momento 

pasaron a ser dominados en su propia tierra, y aunque 

como dice Castellanos Tena, citando a Miguel S. Hacedo, 

que "se declara a los indios hombres libres y se les 
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deja abierto el camino de su emancipaci6n y elevaci6n 

social por medio del trabajo, el estudio y la virtud 11 (20) 1 

a este respecto nada influyeron las legislaciones 

indígenas que tenían que ser re~petados en todo aquello 

que no se opusieran a la buena fé, a la moral, según 

disposiciones del :mperador Carlos V. 

Durante la colonia no hubo un orden jurídico estable-

cido nos atrevemos a decir que reynaba el desorden, 

ya que a pesar de que en tr6 en vigor la legislaci6n de 

castilla, conocida con el nombre de leyes de toro, que 

estuvieron vigentes por disposici6n de leyes de indias, 

hubo una desorganizaci6n en materia jurídica, en virtud 

de que se aplicaban también el fuero real, las partidas, 

las ordenanzas de bilbao, étc., por tal motivo podemos 

decir que en la poblaci6n indígena no existi6 un régimen 

jurídico preestablecido como consecuencia de lo ante-

rior la existencia de una inseguridad jurídica la 

poblaci6n. 

En el periodo de la colonia, el derecho penal mante

nía las diferencias de castas para los negros y mulatos, 

las penas eran intimidatorias, prohibici6n de transitar 

por las calles de noche, penas de trabajo en minas, así 

(20) ob. cit. pp. 43 - 44. 
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como los azotes, aunque para los indios las leyes fueron ~-

más benévolas, ya que señalaban como penas los trabajos pe~ 

sonales que deberfan de cumplirlas en convento. 

Asf tenemos que en 1596, se formó la primera recopila

ción de las leyes de indias y cuyo propósito era que los -

Espaíloles se rigieron por sus propias leyes, los indios por 

disposiciones proteccionistas y los mestizos y negros por -

enérgicas disposiciones que prevenfan los posibles motines. 

De tal forma que, las leyes de toro regía para los Españo-

les y en forma supletoria para los ind!genas. 

Derecho penal en México Independiente. 

Apenas iniciado el movimiento de Independencia, el Cu-

ra José Marfa Morelos decretó en su cuartel general del 

Aguacatillo, la abolici6n de la esclavitud, por lo que -

consideramos que fué un gran avance para el pueblo Mexica

no, que lucha por su libertad. 

En todo ese desorden existente por motivos de la gue-

rra de independencia, se originaron pronunciamientos de di~ 

posiciones, tendientes a solucionar los problemas habfdos, 

para ello se organiz6 a la policía y se reglament6 la por

taci6n de armas y el consumo de bebidas alcoh61icas, la va-

gancia, la mendicidad, el robo y el asalto. 

Después de haber realizado estudios encaminados -
para la promulgación de un nuevo c6digo penal, siendo 
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terminados los mismos el 7 de diciembre de 1871, adoptando 

como patr6n al c6digo penal Español de 1870 1 y entró 

·en vigor el lo. de abril de 1872. 

Este c.6digo de 1871 1 estaba •compuesto por 1150 arti

culas, que con tenia una parte general sobre responsabili

dad penal y la forma de aplicaci6n de las penas, sobre 

responsabilidad civil derivada de los delitos, una parte 

sobre delitos en particular y por último sobre las faltas. 
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CAPITULO II. 

LA TEORIA DEL DELITO. 

No es la intenci6n realizar un análisis minucioso 

acerca de ln teoría del delito, estar de acuerdo o 

en desacuerdo con algunas de las teorias que la estudian, 

siro unicamente realizar un somero estudio a la finalidad 

que en este trabajo perseguimos. 

En la teoría del delito para su estudio vamos a 

abarcar los elementos que lo constituyen, la forma de 

.como se manifiesta y su aspecto negativo. 

1.- Concepto de delito. 

1.1.- Concepto formal. 

El c6digo penal de 1929 estnbleci6 en su articulo 

11 ''delito es la lesi6n de un derecho protegido legalmente 

por una sanci6n pcnal 11
• El c6digo penal vigente de 1931 1 
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define al delito en su articulo 7, como ''el acto u omisi6n 

que sancionan las leyes penales''. diciendonos al respecto 

Porte Petit, que no había necesidad de dar definición 

de delito, en virtud de que no •reporta ninguna utilidad 

para la autoridad jurisdiccional. De tal forma debemos 

tomar en cuento que de las anteriores definiciones legales 

que se han emitido, no abarcan la idea conceptual de 

delito, como lo veremos con posteriorido1l. 

Por otra parte también debe señalarse que en nuestro 

c6digo penal para el Distrito Federal en materia del 

fuero común para toda la República en materia del fuero 

federal, el delito se encuentra definido objetivo y subjc-

tivamente, por lo que respecta al aspecto objetivo 

se refiere a la gravedad del resultado, lo que caracteriza 

al derecho penal mexicano como un derecho de resultado 

por lo que se refiere al aspecto subjetivo destaca 

en cuanto se apega a la voluntariedad criminal, vinculánd~ 

se por esta porte, la gravedad del delito a lo culpabili

dad. 

Podríamos decir que en cuanto a la voluntad del 

sujeto para realizar una conducta delictiva, que nuestro 

derecho penal es un derecho voluntarista, aunque no desco

noce que tiene el objetivismo, todo ello en defensa de 

las garantías individuales, otorgándo a la persona mejores 

derechos y prohibiendo a la autoridad posibles actos de 

arbitrariedad en contra del gobernado. 
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Por su parte Cuello Cal6n nos da una definici6n 

jurídico-formal de delito, diciendonos que es "La acci6n 

prohibida por la ley bajo la amenaza de una pena 11 (l), 

y por su parte el más destacado tratadista de la escuela 

clásica, Carrara, define al delito como "infracci6n de 

la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad 

de los ciudadanos, resultante de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y poli-

ticamente dafioso 1'(2). 

Por lo que podemos considerar que el delito desde 

el punto de vista formal aparece por mera invenci6n del 

hombre, ya que si 6stc considera que determinada conducta 

debe tipificarse 1 será delito por el sólo hecho de que 

se encuentre estipulado en la ley penal. 

1.2.- Concepto substancial. 

El delito en sentido substancial queda plasmado 

en la definici6n que nos dá Jiménez de Asúa, al establecer 

que, "Hemos centrar el concepto de delito conforme a 

estos elementos: acto tipicamente antijurídico, imputable 

a un hombre y sometido a una sanci6n penal. Sin embargo 

(1) Cuello Cal6n, Eugenio, Derecho Penal, parte general, 
p. 225. 

(2) Carrara Francisco, programa de derecho criminal, 
p. 46. 
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al definir la infracci6n punible nos interesa establecer 

todos su requisitos, aquellos que son causantes y los 

que aparecen variables. En este aspecto diré que el 

delito es el acto tipicamente •antijuridico, culpable, 

sometido a veces o condiciones objetivas de penalidad, 

imputable a un hombre y sometido a una sanci6n penal''(3). 

La doctrina no es uniforme al definir el delito en su 

aspecto substancial, ya que existen diversas corrientes 

que le dan su propia connotaci6n. 

2.- Elementos que integran el delito. 

Independientemente de las diversas corrientes doctri-

narias que tratan acerca de la teoría del delito, y que 

hablan de los elementos que lo integran. Asi algunos 

autores mencionan que están de acuerdo con uno u otra 

tcoria, ya sea la bit6mica, trit6mico, tetrot6mico, pcnta

t6mice, hexot6mica y la heptot6mica, y que para nuestro 

estudio, nos abocaremos a desarrollar un somero análisis 

de los elementos que integran el delito y su aspecto 

negativo. 

(3) Jim6nez lluerta, Mariano, Derecho Penal Mexicano, 
Tomo I, p. 28. 
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2.1.- La conducta y ausencia de conducta. 

Sin tomar en cuento las discusiones que existen 

por la falta de uniformidad en las opiniones de diversos 

tratadistas acerca del vocablo que debe utilizarse, si 

conducta, acto o hecho, nosotros utilizaremos el término 

conducta 1 estando de acuerdo con Castellanoo Tena, en 

virtud de que considera que en ella se encierra el aspecto 

positivo y el aspecto negativo, o sea la acci6n y la 

omisión en una conducta delictuosa •. 

CONDUCTA, dice Castellanos Tena, "Es el comportamien-

to humano voluntario, positivo 

a un prop6sito''(4). 

negativo, encaminado 

La conducta es la diversa forma de como el individuo 

manifiesta externamente su voluntad. En esta expresi6n 

''conducta'' quedan comprendidas tanto las formas positivas 

como las negativas. 

Los elementos de la conducta que se integran en 

forma inseparadas del hombre, son tres, lo. El elemento 

interno, que está comprendido por la voluntad, 2o. El 

elemento externo, que consiste la manifesteci6n de 

la voluntad, y 3o. La finalidad que se persigue por le 

(4) ob. cit. p.58. 
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voluntad, de tal forma podemos decir que la conducto 

tipic~ es un hecho simultáneamente f isico psíquico 

dirigido a la renlizaci6n de un fin. Según la conducta 

desplegada por el agente, el de!ito puede ser de acción 

y de omisi6n. Los delitos de acci6n se cometen mediante 

un comportamiento positivo, en los que se viola una ley 

prohibitiva, mientras que en los delitos de omisión el 

objeta prohibido es una abstención del agente, consisten

te en la na ejecuci6n de algo ordenado por la ley. 

Los delitos de omisi6n se dividen en rlelitos de 

simple omisi6n y de comisi6n por omisi6n, y las primeros 

confiisten en la falta de una actividad jurídicamente 

ordenada, con independencia del resultado material que 

se produzca, los delitos de camisi6n por omisión son 

aquellas en los que el agente decide no actuar y debido 

a esa inacción se produce el resultado material. 

Por su parte la ausencia de conducta es uno de los 

aspectos negativos. Por lo que debemos de hacer menci6n 

que si falta alguna de los elementos que integran el 

delito 1 éste no se integra, por lo tanto si hace falta 

la conducta no habrá delito a pesar de que se diga lo 

contrario, en virtud de que toda actuación humana, positi-

va o negativa, es la base indispensable para la integra

ción del delito. 

El articulo 15 del c6digo penal para el Distrito 

Federal, establece lo eximente de responsabilidad penal 
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al disponer en su fracci6n 
11 
I. - Incurrir el agente en 

actividad o inactividad involuntarias", asi también se 

establece en el mismo ordenamiento penal que delito es 

todo acto u omisi6n que sancionan las leyes penales y 

si no hay acto u omisi6n voluntarios no existe tampoco 

delito por falta de conducta. 

Otra de las causas impeditivas de delito por ausencia 

de conducta es la vis absoluta, que consiste en una fuerza 

fisica exterior irresistible. Por lo tanto una aparente 

conducta, desarrollada como consecuencia de una violencia 

irresistible, na debe considerarse como una acci6n humana 

en el sentido valorativo del derecho, por no existir 

la manife~taci6n de la voluntad. 

Otro factor eliminatorio de la conducta humana es 

la vis maior. en virtud de que su presencia implica la 

falta del elemento volitivo. 

Lo único que cabria agregar que la vis absoluta 

y la vis maior, se diferencian por raz6n de su proceden

cia, ya que la primera deriva del hombre y la segunda 

de la naturaleza. 

2.2.- Tipicidad y Atipicidad. 

El derecho penol se encar~a de proteger los derc-

chos más sensibles del ser humano, as! como el patrimo

nio, ln libertad, el honor e incluso la vida, para 
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proteger estos derechos, el derecho penal ha creado la fi--

gura del tipo. 

Belingn--Citado por Jiménez Huerta- nos da la defini

ci6n de tipo diciendo que, 11 es la ;urna de aquellos elemen

tos materiales que permiten establecer la esencia propia -

de un delito e integrar el núcleo del concepto, en torno al 

cual se agrupan los demás elementos" (5}. 

No debe confundirse entre lo que es la tipicidad y la 

antijuridicidad, la primera es una descripción de los --

actos delictuosos que conforman los delitos o el tipo penal 

y mientras que la antijuridicidad consiste en la realiza-

ción de una conducta en contra de lo prceptuado por la ley 

panal, y también debe hacerse la distinción entre tipo 

y tipicidad, toda vez que el tipo es la cre•ción le--

gislativa, o sea la descripción que el Estado hace de 

una conducta en los preceptos penales; en tanto que 

la tipicidad es la adecuación de una conducta concr~ 

ta con la descripción legal formulada en asbtracto. La 

comisión de un acto delictioso es la realización del -

injusto y para que esto no suceda o cuando menos bu~ 

car la forma de prevenirlos. el 1 egi sl ador debe ':ener ex

periencias al crear la ley ~ara la sQgUY'ldád jurfdica y -

(5) ob. cit. pp. 40. 
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la tutela de los intereses vitales que hacen posible 

la justicia y la paz social. El legislador debe tomar 

muy en cuenta también que por un lado busca proteger 

la seguridad jurídica de la poblaci6n y para ello legislar 

y por el otro lado, preservar las garantías individuales 

del gobernado. 

El tipo penal tiene como fin delimitar y describir 

conductas antijurídicas, para que de esta forma el indivi

duo trate de orientar su conducta de manera que no vulnere 

la ley. Para la composici6n del tipo penal, se toman 

en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos, por lo 

que se consideran normales y anormales, y como ejemplo 

del primero tenemos al delito de homicidio que se tome 

en cuenta el aspecto objetivo para la configureci6n del 

tipo penal, mientras que en el delito de adulterio se 

toma en consideraci6n el aspecto subjetivo, ya que para 

la integraci6n del tipo se exige que se realice en el do-

micilio conyugal o con escándalo. 

Por otra parte debe considerarse a la tipicidad como

uno de los elementos esenciales del delito, ya que cuya 

esencia impide su configuraci6n • y de gran importancia es 

esta figura que nuestra carta magna la regula al estable

cer en su articulo 14 p&rrafo tercero que, ''En los juicios 

del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

nnalogia aun por mayoria de raz6n, pena alguna que 

no est~ decretada por una ley exactamente aplicable 
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al delito de que se trate 11 y el c6digo penal federal 

establece que, delito es el acto u omisión que sancionan 

les leyes penales¡ entonces se desprende de los anteriores 

preceptos en comento toda conducta•que se considere delic-

tuosa debe estar previamente establecida 

en la ley penal. 

sancionada 

Los elementos del tipo penal, o sea los elementos 

de la descripci6n típica son los siguientes~ sujetos, 

modalidades de la conducta, objeto material. elementos 

objetivos, notmativos y subjetivos. 

Sujeto del delito.- Es la persona física individual 

que desarrolla la acci6n criminosa. 

Modalidades de lo conducta.- El tipo penal regular 

mente hace referencias a circunstancias de carácter espe

cial, a medios de ejecuci6n o a otro hecho punible. 

Objeto material.- Se alude al objeto material de 

la conducta, ya sea la persona o la cosa sobre los cuales 

le acci6n tipica se realiza. 

Elementos objetivos.- En el tipo se contemplan 

elementos objetivos perceptibles mediante la simple acti-

vidad cognoscitiva. Ejemplo: El apoderamiento de la 

cosa en el delito de robo. 

Elementos normativos.- Estos elementos s6lo se 

captan mediante un proceso que conduce a la valoraci6n 

del concepto. Ejemplo: El término escándalo empleado 
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en el delito de adulterio, donde su valoración se realiza 

por medio de un aspecto social. 

Elementos subjetivos.- La conducta del autor unica

mente cobrn relevancia típica cuando está encaminada 

en determinado sentido f inolista. 

En reloci6n a la tipicidad 1 "Las figuras tipicas 

-dice Jim~nez ltuerta- geometrizon lo antijuridico, corri

gen la intuici6n 1 frenan la emoción y dotan al derecho 

penal de una mistica noble y de uno reciedumbre seguro 

y grandiosa que cercenan los arrebatos de lo ira, los 

despotismos, las arbitrariedades y dem6s emotivos inheren

tes o la feble condición humano. Sus contornos y distor

nos 1 sus limites y amplificaciones, sus facticas formas 

y contenidos antijurídicos, captan los fenómenos ilicitos 

más trascendentes y más adheridos a la vivída realidad 

social"(6). 

la atipicidad, contrario a la figura del tipo penal, 

se do con el solo hecho de que falte un solo elemento 

que debe integrar el delito, por lo tanto si falta la 

conducta o la antijuridicidad 1 no puede hablarse de un 

tipo penal. 

Debemos hacer la diferencia entre la ausencia de 

(6) ob. cit. p. 40. 
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tipo penal y ausencia de tipicidad. Ausencia de tipo 

11 se produce cuando el legislador por defecto técnico 

deliberadamente, no describe la conducta, que debe 

ser sancionada y fijada en los p¡eceptos penales y como 

consecuencia se dejo sin protecci6n punitiva a los inte

reses vio1ados '1 (7). 

Por lo anterior debe entenderse y sin lugar a duda 

de que no hay delito sin ley, tal como lo establecen 

los articulas 14 constitucionnl y 7 del código penal, 

respetándose el principio de mullum crimen nulla poena 

sine le ge. 

La ausencia de tipicidad por su parte consiste en 

dos supuestos: a) Cuenda no concurren en un hecho concre

to todos los elementos del tipo o, b) Cuando la ley penal 

no ha descrito la conducta, que es lo mismo a la ausencia 

de tipo penal. 

La tipicidad es un elemento de gran importancia, 

ya que nos sirve para determinar la constitución del 

delito, y en tal virtud deben reunirse todos los requisi

tos legales que se exigen y como consecuencia no puede 

incriminarse una conducta cuando no se adecúa a lo establ~ 

cido en la norma penol. 

(7) Márquez Piñero, Rafael, Derecho Penal, ob. cit. p.114 
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2.3.-La ontljurldlcldod y cousas de justlftcactOn. 

La antljurldlcldad es todo aquello contrario a lo ju

rfdlco o lo contrario a derecho. Para nuestro estudio deb~ 

mos hacer una diferencia de la antijuridlcldad en general -

y la antljurldicidad penal, ya que la primera se refiere --

a toda aquello que va en contra del derecho y siendo la se-

gunda a la que corresponde nuestra atención. 

Algunos autores han afirmado que la antijuridicidad -

es fundamentalmente objetiva a diferencia de la culpabill--

dad que es subjetiva, P.n virtud de que está enfocada hacia 

la conducta externa del hombre. 

Por otra parte lagunas autores principalmente Alemanes 

han aludido que en los hechos delictuoso~ se presentan ac--

titudes físicas del agente, que va dirigida a lograr un fin 

determinado, por tal motivo considP.ran que la antijuridi-

cidad tiene otro elemento que es el subjetivo. 

Mezger, tratadista Alemán, considera que una acci6n -

es antijuridica cuando contradice las normas objetivas -

del derecho y que al derecho se le concibe como una or-

denaci6n objetiva de la vida. 

Castellanos, dice que 11 la antijuridicidad es puramen-

te objetiva, atiende sólo al acto, a la conducta externa. 

Para llegar a la afirmación de que una conducta es antljurl 

dica, se requiere necesariamente un juicio de valor, una e~ 
timaci6n entre esa conducta en su fase material y la escala 
de valores del Estado 11

, y este mismo tratadista mexicano, 
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citando a Porte Petit, nos dice que, "una conducto es 

antijuridica cuando siendo tipica no está protegida por 

una causa de justificaci6n"(8). 

El contenido material de lct antijuridicidad, para 

Villalobos, consiste en la lesi6n puesta en peligro de 

los bienes juridicos o de los intereses juridicamente 

protegidos o en el a6lo atentado contra el orden insti

tuido por los preceptos legales y por otro parte la anti

juridicidad formal se caracteri.za por la violación del 

precepto legal derivado del Órgano del Estado. 

"Para que una conducta típica, Jimlrnez Huerta, pueda 

considerarse delictuosa, es necesario que lesione un 

bien jurídico y ofenda los ideales valorativos de la 

comunidad 11 (9). 

La determinaci6n de lo antijurídico debe hacerse 

en base exclusiva en la objetiva conducta, pues lo antiju-

ridico no es otra cosa que la ofensa a las normas de 

valoración recogidas en el ordenamiento jurídico, con 

independencia absoluta en la situación en que actue el 

agente. 

Por lo tanto debe considerarse como antijurídico, 

todo comportamiento que objetivamente considerado contras-

(8) Castellanos_T. Fernando, Lineamientos elementales de 
derecho penal, p. 178. 

(9) ob. cit. p. 207. 
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ta con los fines del ordenamiento jurídico, y quién lesio

na el bien jurídico de la vida de otro, ofende tambilrn 

los intereses de la comunidad que tiene como principio, 

que el bien jurídico de la vida humana sea respetado 

en abstracto y en general. 

Las causas de justif icaci6n en la figura de la anti-

juridicidad, como ya se dijo lineas arriba es lo contrario 

a derecho, ahora bien, sus causas que la justifican como 

aquel supuesto de que la conducta típica está en aparente 

contradicción con el derecho, pero sin embargo no se 

considera uno conducta antijurídica por mediar alguna 

causa de justificaci6n. Bettiol gran penalista Italiano, 

considera que, "los preceptos penales son condicionales, 

en el sentido de que en determinadas circunstancias la 

realización del hecho que debiera considerarse ilícito, 

resulta en cambio justificada. En estos casos el delito 

es sólo oparente 11 (l0) 1 como ejemplo de lo anterior 

tenemos que, el que mata en legitima defensa realiza 

la conducta tipica del delito de homicidio, pero no puede 

decirse que esa realización se contraponga a las exigen

cias de tutela de la norma jurídica que incrimina el 

homicidio, ya que el agente ha obrado en una situación 

(10) Bettiol, Giusseppe, Derecho Penal, parte general, 
p. 266. 
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concreta que el legislador ha considerado negativa en la v~ 

loraci6n de la norma. 

En la ausencia de ~ntijuridfcidad operan las siguien-

tes causas de just1ficaci6n; la le1tftima defensa que es la 

repulsa de una agresi6n antijurfdica y actual por el ataca

do o por terceras personas contra el agresor, sin traspasar 

las medidas necesarias para la proteccf6n. 

El fundamento de la legftima defensa debe considerarse 

que consiste en la preponderancia del interés tutelado. 

El estado de necesidad, podemos definirlo con Cuello -

Ca16n, quien nos dice que, 11 es el peligro actual o inmedia

to para bienes jurfdicamente protegidos que s6lo puede evi

tarse mediante la lesi6n de bienes tambi~n jurfdicamente 

tutelados, pertenecientes a otra persona''(ll). 

El fundamento de la causa de justificaci6n P.n el esta

do de necesidad podemos decir también que consiste en el -

pricipfo de interés preponderante, nadamás que aquf se re-

quiere que dicho interés supere al interés sacrificado, pa

ra que de esa forma pueda integrarse la justificante. 

Algunas otras causas que no hacen posible la antijurl 

(11) ob. cit. p. 179. 

- 5g -



dicidad son el cumplimiento de un deber, el ejercicio 

de un derecho, asi como también el impedimento legitimo, 

tal como lo dispone el articulo 15 en sus fracciones 

III, IV• V 1 VII y VIII del c6digo penal federal. 

2.4,- La culpabilidad y la inculpabilidad, 

Una acci6n es culpable cuando a causa de la relaci6n 

paicol6gica entre ella y su autor puede ponerse a cargo 

de éste y además serle reprochada. Porte Petit, citado 

por· Castellanos Tena en su libro de Lineamientos Elemen

tales de Derecho Penal, define la ''culpabilidad como 

el nexo intelectual y emocional que liga el sujeto con 

el resultado de su acto''(l2). 

La culpabilidad gen~ricamente, consiste en el despre

cio del sujeto por el orden jurídico y por los mandatos 

prohibiciones que tienden a constituirlo y conservarlo. 

Nos dice Miguel Angel Cortes, que "la culpabilidad 

no constituye en su esencia, una simple relaci6n psicol6-

gica, sino una relaci6n de reprochabilidad fundada en 

la exigibilidad de la conducta ordenada por la ley"( 13) 

y que el sujeto al actuar contrariamente a la ley, está 

(12) ob, cit. p. 234 
(13) Cort6s Ibarra, Miguel Angel, Derecho Penal Mexicano, 

p. 206, 
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.realizando una conducta distinta a la que ella le exige. 

Por ello debemos entender que la culpabilidad es una 

posici6n psicol6gice del sujeto, valorada juridicamente, 

que lo liga con su acto o result~o. 

Las formas de la culpabilidad reconocidos por nuestra 

legislaci6n vigente sont el dolo, la culpa y la preterin

tencionalidad, dependiendo del agente se&ún dirija su 

voluntad consciente a la ejecuci6n del hecho tipificado 

en la ley como delito. 

El dolo contiene un elemento ético y otro volitivo 

o emocional. El elemento ~tico está constituido por 

la conciencia de que se quebranta el deber. El elemento 

volitivo o psicol6gico consiste en la voluntad de realizar 

el acto, en la volici6n del hecho tipico. 

La culpa existe cuando se obra sin intf?nci6n y sin 

la precauc16n debida, cuando un resultado dañoso, previ

sible y penado por la ley. 

La preterintencionalidad surge cuando se tiene la 

intención de causar un daño, pero resulta mayor al daño 

deseado. 

Para el estudio de la inculpabilidad debemos de 

tomar en cuenta los elementos esenciales de su aspecto 

positivo. consistentes en el conocimiento y la voluntad 

J por lo tanto al no existir estos elementos opera la 

inculpabilidad. 
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Por lo tanto, para que un sujeto sea culpable, se 

requiere que la conducta Be realice con conocimiento 

con voluntad. 

Cuando el sujeto realiza una conducta delictuosa, 

debe considerarse en este caso que es imputable, pero 

actua sin darse cuenta de la ilicitud, ya sea que ignore 

los elementos que constituyen el tipo penal, o ya sea 

porque su voluntad se encuentre coaccionada. El sujeto 

actua conscientemente, pero sin mala intencibn, a diferen

cia de la inimputabilidad donde el individuo actua impedi

do psico16gicamente poro conocer la significaci6n de 

su acto o teniendo la edad legal, actua inconscientemente. 

Como causas de inculpabilidad podemos considerar 

las siguientes: 

El error, cuando una falsa apreciación de la realidad. 

La ignorancia, surge cuando hay una ausencia de 

conocimiento. 

La no exigilibidad de otro conducta, aparece cuando 

se realizo un hecho penalmente tipificado, y que obedece 

a uno situaci6n apremiante que hace excusable dicho campo~ 

tamiento. 

La coaci6n moral 1 que consiste en una amenaza de 

diversa persona en contra de otro sujeto que determina 

que realice su conducta en determinado sentido. 
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3.- Consecuencias del delito. 

La pun1bil1dad. 

. 
La punibilidad debe entenderse como el merecimiento 

de una pena en funci6n de la realizeci6n de cierta conduc-

ta delictuoea. 

Existe una diferencia entre punibilidad que se encue~ 

tro determinada en la ley penal y la punici6n que es 

la imposici6n de la pena, dando cumplimiento en forma 

concreta a la amenaza establecido en la norma penal. 

Independientemente de la discusi6n que existe entre 

los diferentes tratadistas de que si la punibilidad es 

o no elemento esencial del delito, lo cierto es que la 

peno es la reacción de la sociedad que trata de reprimir 

el delito, aunque debemos de agregar que no dejaria de 

serlo por el solo hecho de que se hayan cambiado los 

medios para reprimirlos o que en un momento dado no se 

aplicase su punición correspondiente. 

La punibilidad debe entenderse, no como la aplicación 

efectiva de la sanción al delincuente, sino como la ame-

nazo que el Estado hace al aplicar una pena al autor 

del il!cito penal. 
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4.- La tentativa. 

La tentativa existe cuando la ejecuci6n es incompleta 

de un acto, ya sea porque el agente suspenda los actos 

de: ejecuci6n que consumarian el delito (tentativa inaca

bada) o porque el agente realice todos los actos para 

la comisi6n del delito y éste no se consume por causas 

externas imprevistas o coso fortuito, (tentativa acabada) 

en esta última figura, el agente realiza todos los medios 

para tal efecto y además tiene la certeza de que tal 

Conducta va a verificarse. 

La figura de la tentativa es considerada como una 

figura delictiva cuando la conducta a realizar por el 

agente, tiene el carácter delictuoso, pero que dicha 

conducta no ha llegado a consumarse en contra de la volun

tad del agente. Pero el problema en lo tentativa es, 

si la conducta delictuosa no consumada, por causas exter

nas a la voluntad del sujeto, debe sancionarse o no, 

problema discutido por algunos tratadistas. Es cierto 

que en la tentativa no hubo una efectiva lesi6n potencial 

de un bien tutelado, pero también es cierto que un bien 

tutelado ha estado expuesto o un peligro, o sea a una 

lesi6n potencial, por lo que debemos de manifestar que 

en un Estado bien organizado, el legislador debe de tomar 

en cuenta en reprimir no s6lo las lesiones efectivas 

de los bienes jurídicos tutelados y que son considerados 
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como esenciales para la vida en la sociedad, sino también 

las lesiones potenciales, que consisten en la exposici6n 

de peligros de los bienes protegidos. 

La tentativa debe considerar!ie como un delito aut6no

mo1 respecto de le consumaci6n, pero no como circunstan

cia atenuante, ya que siempre que se configure es de 

carácter doloso en ningún momento culposo, porque en 

6stos el resultado es contrario a la voluntad del agente. 

La tentativa tiene su propia objetividad, originada 

por la propia lesi6n potencial de un bien jud.dico, con 

su propia estructura 1 ocasionado por los actos id6neos 

tendientes o la realizaci6n de un acto delictivo, y tam

bién tiene su propia sanci6n que es más leve que la previs 

ta pera en caso de que se haya consumado el delito. 

El articulo 12 de nuestro c6digo penal vigente, establece 

que, "Existe tentativa punible cuando la resolucibn de 

cometer un delito se exterioriza ejecutando la donducta 

que deberlo producirlo u omitiendo la que deberin evitar

lo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad 

del agente", dentro del tipo penal de este delito, cabe 

hacer las siguientes consideraciones, y que se colocan 

dentro de las hipbtesis de la tentativa punible. 

La tentativa inacabada, por causas ajenas a la volun

tad del sujeto ya que la tentativa inacabada por propia 

voluntad del agente no es punible. 
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La tentativa imposible, cuando el sujeto realiza 

la conducta, dicen algunos tratadistas, considerando 

cometer algún acto delictuoso, pero que dicha conducta 

no se encuentra prohibida. 

Ln tentativa acabada, se da cuando la voluntad del 

agente no logra los fines propuestos. 

5.- Autor!a y Participaci6n. 

En la comisi6n de un delito, regularmente se conside

ra que es resultado de la comisi6n de la conducta de 

un s6lo hombre, pero nada impide que puedan ocurrir varios 

sujetos activos para la realizaci6n del acto o del conjun

to de actos que constituyen la infracci6n penal, por 

lo que se considera en este caso que hay participaci6n 

o la contribuci6n de los agentes para la comisi6n del 

delito. En la comisión de los delitos, cerrara distingue 

entre autores y autores accesorios. El autor principal 

es el que concibe, prepara o ejecuta el acto físico en 

que consiste la consumación del delito; y todos los demás 

son autores accesorios, o sea los cómplices. 

Cuando el delincuente principal es ayudado por otros 

medios, previo acuerdo, éstos son los c6mplices su 

cooperaci6n debe ser de tal forma que sin ella, el hecho 

delictuoso no se habria cometido. 

Para determinar la concepci6n de autor, son dos 
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las teorfas que tratan de explicarlo; la restrictiva y la -

extensiva. 

Para la concepc16n restrictiv~. considera que entre la 

acci6n ejecutada por el autor del delito y la ejecutada por 

el partlcipe, existe una diferencia de carácter 16gico, en 

virtud de que s61o puede considerarse autor, el que realiza 

la acci6n tfp1ca descrita en la tipicidad abstracta, por lo 

que sólo podemos decir que es autor de robo, el que se ap_Q, 

dera de una cosa mueble, ajena, substrayéndola de quien la 

tiene, con fines de provecho para sí o para otro, y no a--

quel que s6lo ha actu~do como compañero, y por la otra pa~ 

te, la concepci6n extensiva de autor, señala que la difere~ 

cla que existe entre la acci6n ejecutiva y la participaci6n 

no debe considerarse suficiente para negar la identidad --

substancial de las dos acciones, porque simpre es posible -

entre estas dos figuras, un elemneto común, que es la caus~ 

lidad. 

Bettiol manifiest" que podemos considerar al autor, -

''al que realiza culpablemente con su propio comporta-

miento un hecho previsto como delito por una ley incrimi

nator1a y determina asf la lesi6n efectiva o potencial de -

un bien tutelado"(14), en cuanto se refiere a la figura --

(14) ob. cit. pp. 495-4gs. 
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del participe, se considera a quien concurre a la perpe

traci6n de un delito desarrollando una actividad distinta 

de la de autor, por lo que cae dentro de la esfera de 

la participación de carácter extensivo. 

Existen otros dos criterios 1 el objetivo y el subje-

tivo, para dar una demarcación de autor participe. 

El criterio objetivo nos dice que autor y participe se 

les considera como algo idéntico, con una tendencia que 

desde el punto de vista de la causalidad, se intenta 

equiparar a todas las personas que en c~njunto han contri

hu ido a la producci6n de un evento ilícito, y por su 

parte, el criterio subjetivo establece que existe una 

distinci6n entre autor y participe, por lo primero 

señala que es el que actua con dolo de autor ya que lo 

hace en su propio interés y participe ea el que actuo 

en interés ajeno, con dolo de participe. 

La participaci6n se puede dar respecto a cualquier 

tipo de delito, ya sea que se trate de delitos de acci6n, 

de omisi6n o de comisi6n por omisi6n. Debemos de señalar 

que el elemento subjetivo del delito no se adapte unicame~ 

te al dolo, síno también a la culpa, ya que no se castiga 

unicamente la 1esi6n consciente y voluntaria de un interés 

protegido, sino también la involuntaria, osea cuando 

es a consecuencia de una conducta imprudente involuntaria. 

En el dolo del participe debe estar inmanentemente 

la voluntariedad de la acci6n o la omisi6n, la conciencia 
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de acceder a la voluntad del autor, el facilitarlo y 

la voluntariedad del evento final. Ejemplo de lo anterior 

tenemos, a quién presta dolosamente un arma a un individuo 

que ha manifestado la intención de matar a otro, y para 

ser castigado como participe debe haber querido su acción 

ilicita, estar consciente de haber facilitado la muerte 

de un hombre y haber previsto y querido ésta última ac-

ci6n. 

En la participación culposa, el partícipe no quiere 

el evento dañoso final, porque no lo preve o previsto, 

no e~pera la realizaci6n de tal acto, sino que hubo negli-

gencie en la conducta realizada por el sujeto activo. 

Una vez realizado el estudio de la diferencia que 

existe entre autor participe, vamos a hacer menci6n 

a la clasificaci6n que se hace de autor, la cuál es la 

siguiente: 

Autores materiales.- Son aquellos que realizan 

el acto directamente constitutivo del delito. 

Autores intelectuales.- Son aquellos que no realizan 

por si mismo el delito, pero logran que otro lo ejecute, 

usando para ello, medios eficaces que no lleguen a impedir 

la concurrencia de la voluntad libre y el entendimiento 

por parte del inducido. 

Autores de cooperaci6n.- Son todos aquellos que 

no ejecutan el acto a que se refiere la descripci6n legal 

del delito, ni inducen a ello directamente, pero si pres-
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tan un auxilio necesario, para una u otra cosa, sin el 

cu"lil no hubiera podido ser posible la consumoci6n del 

delito. (participaci6n). 

Autores mediatos.- Son todes aquellos que realizan 

un delito. vali~ndose de una persona excluida de responsa

bilidad penal, 
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CAPITULO II I. 

CASOS REALES Y RECIENTES QUE SE HAN RESUELTO POLITI

CAHENTE Y NO CON APEGO AL DERECHO PENAL. 

l.- LA ACTUAL SITUACION POLITICA EN HEXICO. 

Los procesos electorales en nuestro pais, es uno 

de los temas de mayor polémica en el pueblo de México, 

y todo esto es debido a que el sistema político mexicano 

he• venido cerrando sus instancias legales. La democracia 

implica libertad, libertad pare trasladarse de un lugar 

a otro, libertad de expresi6n libertad para nombrar 

a sus gobernantes en sus distintos niveles de gobierno, 

según la organizaci6n politice de nuestro Estado Méxicano. 

Los procesos en México han estado viciados, porque 

apesar de que nuestra carta magna establece en sus articu

las 39 y 41, que la soberanía Nacional reside esencial 

y originariamente en el pueblo, teniendo éste la facultad 

en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modif i-
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car lo forma de su gobierno, y de que es voluntad del 

pueblo mexicano constituirse en una república represen-

tativa, democrática federal, lo cual dista mucho de 

nuestra realidad política en la que nos encontramos y 

que por eso no podemos dejar de soslayarlo, y como acerta

damente lo dice el Licenciado Noé de la Flor, que en 

cada elecci6n que se efectúa en nuestro pais, trae uno 

serie de atentados que en casi su totalidad deben quedar 

incluidos en la categoría de delitos politicos, ya que 

atacan la base de nuestro organismo constitucional 

del régimen g•1bernamental que lejos de ser democrático, 

pasa a ser una tiranía y los mismos políticos, aprovechan 

la falta de voluntad del pueblo para luchar por 

ro cambio democrático. 

verdadg_ 

El Estado conserva la facultad de dirigir. organizar 

calificar los procesos electorales. como lo dispone 

el articulo 68 del C6digo Federal de Instituciones 

Procedimientos Electorales, encomendándole dicha func16n 

a una de las dependencias de lo administro.ci6n p6bliCa, 

Instituto Federal Electoral, que en la mayoría de las 

veces han emitido sus resoluciones en forma parcial, 

o sea a favor del partido en el poder, que todavía es 

un rezago que existe en el sistema político de este pais, 

imposibilitando al pueblo nombrar a su verdaderos gober

nantes. 

Consideramos que los procesos electorales deben 
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ser organizados por los ciudadanos sin militancia de 

partidos politices·, de una gran honorabilidad y de unn 

' plena conviccibn de aplicar la ley con rectitud, y t :véz 

ésto sea considerado por muchos como una utopía, pero 

que en algún tiempo esperamos se haga realidad. 

El gobierno al seguir conservando la facultad de 

organizar los procesos electorales y al actuar en forma 

parcial en sus resoluciones en contra de la voluntad 

popular, vulnera los principios de legalidad, y por lo 

tanto los gobiernos federal y locales, viola los articulas 

6 y 7 de la Ley Federal de responsabilidades de los ser

vidores públicos, ya que el articulo 1 de la ley citada 

establece que; Redundan en perjuicio de los intereses 

públicos o del buen despacho. 

I.- El ataque a las instituciones democráticas. 

III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las geran

tias individuales o sociales. IV.- El ataque a la liber-

tad del sufragio, nsi mismo sus inferiores que dictan 

tales resoluciones, quienes también deben ser juzgados 

y sancionados por las leyes correspondientes. 

En los procesos electorales la autoridad incurre 

en responsabilidad 1 toda vez que para vulnerar ln volun

tad popular utiliza una serie de prácticas viciosas traye~ 

do como consecuencia lo que ya se conoce como "fraude 

electoral''. Los fraudes electorales en México han ocasio-

nado inconformidad en el pueblo, por tal motivo cuando 
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eso sucede. y que ln autoridad electoral no ha emitido 

su resolución conforme a derecho, se ve obligado a defen

der su voluntad expresada en los comicios. 

Podemos decir que el pueblo le da mayor importancia 

a las autoridades administrativas -Nombradas por medio 

del voto- ya que son éstas, las que van a conocer directa-

mente de los problemas de la comunidad por lo tanto 

darle soluci6n a los mismos 1 pero cuando la autoridad 

misma imposibilita al pueblo la libre decisi6n de nombrar 

a sus gobernantes, recurre a medios que muchas veces 

no están previstos en la ley, tales como la toma de Pala

cios Municipales, portando armas de grueso calibre, el 

bloqueo a autopistas o formando ''ayuntamientos paralelos'', 

quienes se identifican con el partido político que apoyan 

y, además lo inconcebible es que la propia autoridad 

que ha vulnerado la ley, sigue cometiendo tales hechos 

delictuosos en perjuicio de la sociedad mexicana. 

Las procuradurías de justicia y la general de la 

república, cuando se trata de aplicar el derecho penal 

y que tiene relaci6n con aspectos políticos, hace caso 

omiso para su nplicaci6n, esperando que vengan los autori

dades del ejecutivo federal o el local, o los acuerdos 

cupulares de los partidos políticos contendientes, para 

darle una soluci6n politice al problema. 

Nuestro pa:is a pesar de que tiene una diversidad 

de leyes que interpretan los principios de justicia del 
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pueblo mexicano, no podemos decir que tengamos un Estado 

de Derecho, todavez que, para que ello exista se requiere 

que sea siempre respetada lo ley. En un Estado de Dere

cho, debe imperar el principio de• democracia, las institu

ciones del gobierno deben actuar siempre con apego a 

la ley y no e la simple voluntad personal o de su supe

rior, la ley debe ser discutida libremente para aplicarse 

con rectitud, el gobernante más que derechos tiene 

obligaciones de servir al pueblo con dignidad y con justi

cia. 

2.- Municipios del Estado de Guerrero. 

2.1.- Atoyac de Alvarez. (1989 - 1990). 

En este municipio de Atoyac de Alvarez, del Estado 

de Guerrero, fu~ tomado el Palacio Municipal por miembros 

del partido de la Revoluci6n Democrática el 10 de diciem

bre de 1989. Al dia siguiente (11 de diembre de 1989) 

miembros de dicho partido político, que permanecían en 

las afueras del comité electoral municipal, demandando 

lo reanudaci6n del recuento de los votos, fueron agredidos 

por polic1as antimotines y por judiciales a pedradas, 

suscitándose un enfrentamiento entre dichos bandos, con 

una duracibn de una media hora. El resultado del enfren

tamiento fu~ de 17 personas heridas y tres desaparecidos 
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por parte del PRO, y por parte del bando policiaco hubo 

15 heridos. 

En los hechos delictuosos que se señalan, del día 

11 de diciembre de 1989, no se levant6 ninguna averigua

ci6n previa para la investigaci6n de tales conductas 

que prohibe la ley penal del Estado de Guerrero, en sus 

articulas 181 fracción IV, 260, 261 y 262 y el 335 frac-

ción III 1 que tipifican y sancionan los delitos de Abuso 

de autoridad, lesiones y la privación ilegal de la liber-

tad. 

El delito de Abuso de autoridad se encuentra tipific!!, 

do y sancionado en el articulo 181 del c6digo punitivo 

citado, ya que establece que "comete el delito de abuso 

de autoridad todo funcionario público, agente del gobierno 

o sus comisionados, sea cual fuere su categoría, en los 

casos siguientes: IV.- cuando realice cualquier otro 

acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados 
• ".. . º' 

en la constituci6n'', este delito resulta cometido, 

que los policias antimotines jOdiciales del Est~d~ 

de Guerrero, el día 11 de diciembre de 1989, agredieron 

a pedradas a miembros del partido de la Revoluci6n Demo

crática que se encontraban apoderados del Palacio Munici

pal de Atoyac de Alvarez, ya que como servidores públicos, 

independientemente de su categoria 1 como son los policías 

antimotines y judiciales, en flagrante violaci6n atentaron 

contra los derechos garantizados en la constituci6n polit~ 
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ca, al cometer tales actos por lo que consideramos que 

son culpables del delito de abuso de autoridad. 

El delito de lesiones que se encuentra· tipificado 

sancionado por los articulas .260, 261 y 262 y demás 

relativos del c6digo penol del Estado de Guerrero, depen

diendo del tipo de la gravedad de la lesi6n y su corres

pondiente sanci6n. 

El articulo 260 del c6digo penal, establece que, 

''La lesi6n consiste en todo dafio en el cuerpo o cualquier 

alteraci6n de la salud, producida por una causa externa''. 

El tipo penal del delito de lesi6n podemos considerar 

que es, que al individuo se le cause un dafto en, el cuerpo 

o cualquier alteración de la salud y que sea por una 

causa externa. 

Por lo tanto debemos sefialar que de la asresi6n 

realizada por los policías antimotines judiciales, 

a la cual respondieron los miembros del partido de la 

Revoluci6n Democr&tica, enfrentamiento entre dichos bandos 

que dur6 aproximadamente una media· hora, con un resultado 

de 17 personas heridas por pai::te de los cualieá, y por 

la otra parte de los policias antimotines y judiciales 

15 heridos, configur&ndose de tal forma tambibn el delito 

de lesiones en riña. 

El delito de privaci6n ilegal de la libertad previsto 

y sancionado por el articulo 335 del c6digo penal del 

Batado de Guerrero, que a la letra dice que, ''Se aplicar6 
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prisi6n de tres meses a un año y multa de cien a quinien

tos pesos. III.- al que de algún modo viole, con perjui

cio de otro, los derechos y garantias establecidos por 

la constitución general de la república en favor de las 

personas y que no tenga señalada una pena especial en 

este c6digo", siendo que dichas garnntias contenidas 

en nuestra carta magna fueron violados por la autoridad 1 

espccif icamente por los policías antimotines y judiciales 

del Estado de Guerrero, al agredir o miembros del partido 

de la Revoluci6n Democrática, el dia 11 de diciembre 

de 1989, y al final de la agresión fueron desapnrecidos 

tres personas del mismo partido politice, por lo que 

consideramos que de algún modo se violó en pcr juicio 

de otros, los derechos y garantías del gobernado, estable

cidas en nuestro código politi«. .. o, y que el articulo 335 

fracción III, del código penal lo tipifica como el delito 

de privación ilegal de la libertad, yn que en ningún 

momento se presentó ninguna orden de aprehensi6n. ni 

el delito por el cuál se perseguia, a los desaparecidos 

como lo exige el articulo 16 constitucional. 

De todo lo anterior expuesto, por lo que debemos 

señalar que de todos los delitos cometidos, no hubo cabida 

para el derecho penal, que la procuraduria general de 

justicia del Estado, en ningún momento se present6 al 

lugar de los hechos para el conocimiento de los mismos, 

y que el gobierno del Estado consider6 que en ese munici-
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pio de Atoyac de Alvarez, la mejor soluci6n política, 

era, no darle ninguna soluci6n, toda vez que hasta la 

fecha hay dos presidentes municipales, el nombrado por 

el congreso del Estado (PRI), y •l nombrado por los miem

bros y simpatizantes del PRD, quien tiene su propia poli

cía municipal se encuentra ejerciendo sus funciones 

en el Palacio Municipal. 

2.2.- Coyuca de Benitez (1989 - 1990). 

El Palacio Municipal de Coyuca de Benítez, fu6 tomado 

el 10 de diciembre de 1989, por militantes y simpatizantes 

del Partido de la Revoluci6n Democrática, impidiendo 

todo paso a las instalaciones. 

El motivo por el cual, el Palacio Municipal fué 

tomado por el PRO, es porque argumentan fraude electoral, 

cometido por las propias autoridades electorales. 

En el plant6n de perredistas en el Palacio Municipal, 

el lo. de enero de 1990, cuando se debi6 realizar el 

cambio de presidente municipal, fueron atacados miembros 

del Partido de la Revolucibn Democrática, resultando 

tres muertos y cinco heridos. y siendo en ese momento 

que estall6 un enfrentamiento entre miembros del Partido 

Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolu-

ci6n Democrática. En dicho enfrentamiento 

bombas molotov, dinamita y metralletas. 
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As! en palabras de Roberto Zamarripa, del perid'dico 

la jornada, nos dice que 1 nEn un ataque contra militantes 

locales del PRD, ocurrido en la madrugada de hoy, murieron 

tres miembros de esa organizaci6n, lo que arigin6 un 

enfrentamiento de siete horas entre militantes perredistas 

los presuntos responsables de 1os homicidios 11 (l). 

La Procuraduria de Justicio del Estado de Guerrero, 

al dar su versi6n acerca de los hechos, manifiesta que 

uno de los muertos, no fué baleado, sino atropellado 

por los hermanos Pedro y Roberto Vargas Madero, cuando 

trataban de cruzar por un plant6n de militnntes del PRD, 

que antes ya hablan asesinado a otros das. El dia 

de enero del mismo año, fué asesinado otro militante 

del PRD, de nombre Roberto Diaz, por los mismos asesinos. 

Por otra parte el corresponsal de la jornada, Carlos 

Y~ñez, manifiesta que, miembros del Partido de la Revolu

ci6n Democrática, solicitaron diálogo con el gobernador 

del Estado, para evitar mayor derramamiento de sangre. 

El PRD se compromctta· a retirar a los militantes que 

hablan sitiado los inmuebles a condici6n de que se deten

drían a las personas que se encontraban en el interior 

y que no habrio represalias contra perredistas. 

(1) La jornada, del dia 2 de enero de 1990, p. 6. 
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En comentari~ de los mismos periodistas de la Jornada, 

dicen que, a pesar de que hay testigos de hechos y de los -

mismos que sufrieron 1os agravios manifiestan que las -

personas que se encontraban pro~egidas en un damici-

110 par1cular, portaban armas y disparaban en contra 

de los militantes perredistas. resultando otro muerto 

del mismo partido polftico, el Procurador General de -

Justicia del Estado, José Ruben Robles Catalán, una -

vea que las personas 

el domicilio y jabfan 

que se encontraban protegidas en 

sido at•cadas por militantes pe--

distas, ya, cuando se encontraban en poder de la poli 

cfa Judicial, manifest6 que nadie dispar6 desde el interior 

de la CHa, durante la refriega de anoche. l.a prueba H§

rrison resu1t6 negativa en todos los rescatados. Lo5 ras-

ca ta dos 1 nforma ron que no porta ron armas. 

las declaraciones manifiestan que portaron 

pero en -

una M-1 y -

dos pistolas 9 mm., por otra parte. cabe señalar que 

el Procurador de Justicia del Estado, dijo que Clemen

Ayala, militante perredista, fué atropellado por los -

hermanos vargas Madero, sin embrago el cuerpo visto por 

los reporteros, senalan que mostraba un impacto de bala 

en el crSneo. As! también señalaban en la ficha de 

la Cruz Roja Local y las mismas declaraciones de efect1 

vos del cuerpo humanitario ante el Ministerio Pablico. 

El de enero de 1990, intervino la Policfa Judicial 
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para rescatar a los personas, ya que se encontraban prote

gidas en el_ domicilio particular, rescatando a 8 personas, 

domicilio propiedad de Francisco Berdejo, expresidente 

del comité electoral, el cuál había sido atacado con 

dinamita, bombas molotov y a balazos de arma H.e grueso 

calibre, resultando seis casas incendiadas y con impactos 

de bala. 

También debemos hacer menci6n, que por reporteros 

de la revista Proceso, fué interrogado el gobernador 

del Estado de Guerrero, pidiéndole su opini6n sobre las 

armas que portaban las personas que se mantenion en plant.Q. 

nes en varios palacios municipales de la entidad, contes

tando que, "El gobierno del Estado tiene informaci6n 

cabal de cual es el comportamiento de la mayor parte 

de los miembros del Partido de la Revoluci6n Democrática, 

que han estado participando en ese tipo de expresiones 

politices y, en algunos casos, están con armas de fuego 

y con otros tipos de implementos ofensivos. En la medida 

en que no los usan creo que debemos estar todos tranqui

los11(2). En comentario a lo anterior debemos de conside

rar que el gobernador del Estado incurre en grave respon

sabilidad al manifestar que mientras los individuos no 

utilicen las armas que portan• debemos estar todos tran-

(2) Proceso, No. 692, del 22 de enero de 1990, p. 22. 
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quilos, toda vez que no puede considerarse que sea corree-

to ya que el articulo 139 del c6digo penal del Estado, 

los artículos 161, 162 del c6digo penal federal y los 

artículos 10, 11 y 83 de la Ley ~ederal de armas de fuego 

y explosivos, estableciendo en tales preceptos punitivos, 

la prohibición de portaci6n de diferentes armas. yo sean 

las armas prohibidas que la Ley penal lo cual establece, 

portaci6n de armas sin licencia, y las reservadas para 

el uso exclusivo del ejército, Armada Fuerza Al!rea, 

ya que el establecerlos la ley punitiva como delitos 1 

es porque está tutelando un bien jurídico que es lo segu-

ridad pública de las personas, no puede considerarse 

que exista una seguridad juridica, cuando hay determinado 

grupo portando armas, máxime cuando dichas armas son 

para el uso exclusivo del eje'"rcito, y mucho menos debemos 

tener cierta tranquilidad en el grupo social. 

Por lo que se ha señalado lineas arriba, los conflic-

tos suscitados dicho municipio fueron por motivos 

de les irregularidades de los procesos electorales 

originándose como consecuencia la violencia politica 

y una secuela de delitos que jamás fueron investigados 

por la autoridad competente. 

Despul!s de un análisis detallado, acerca de los 

hechos delictuosos cometidos en el municipio en comento 

consideramos que son los siguientes: 
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1.- Homicidio. 

2.- Portaci6n de armas prohibidas. 

3.- Daños en propiedad ajena. 

4.- Abuso de autoridad. 

S.- Portaci6n de armas para el uso exclusivo del ejerci

to, armada y fuerza acrea. 

Previstos y sancionados los cuatro delitos primeros 

por los articulas 276, 260, 139, 140, 363 y el 335 frac

ci6n IIT, todos del código penal del Estado de Guerrero, 

los demás delitos están previstos y sncionados por 

los articulas 10 y 11 y 83 de la ley federal de armas 

de fuego y explosivos, los cuales en este mismo orden 

pasamos a relacionar los hechos con el derecho, explicando 

en forma más detallada el tipo penal y el cuerpo del 

delito, que llevan a demostrarnos la existencia de los 

hechos delictuosos como figuras tipificadas. 

El delito de homicidio se encuentra tipificado en 

el articulo 276 del c6digo penal del Estado, disponiendo 

que, "comete el delito de homicidio el que priva de la 

vida a otro", por lo que result6 cometido este delito 

de homicidio, cuando el dia lo. de enero de 1990, miembros 

del Partido de la Revoluci6n Democrática fueron atacados 

por miembros del Partido Revolucionario Institucional, 

originándose por tal motivo un enfrentamiento entre dichos 

bandos, t°esultando tres muertos pot° parte del PRO y al 

dio siguiente resultó otro homicidio de la misma organi-
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zaci6n politice, y si la ley penal dispone que comete 

el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, 

para lo cual en el caso concreto que nos ocupa, existió 

una conducta de acci6n de los sujetos activos al disparar 

armas de fuego con la intención de matar a otras personas 

siendo éstos los pasivos. 

Para que existan los delitos de homicidio que comen

tamos se requiere que, además de los elementos materiales 

que lo integran, es necesario que hayan existido en la 

privación de la vida humana que la conducta sea imputable, 

ya sea por intenci6n, por imprudencia, la imputabilidad, 

asi como suced:f.6. Ya que la conducta consistió en una 

acción al disparar determinada arma de fuego, su resulta

do, la privación de la vida humana, y el nexo causal, 

es la relación que existe entre la conducta y el resultado 

que fué la muerte de varios sujetos, siendo éstos los 

pasivos, as! también la imputabilidad de los sujetos 

activos o sea los individuos al atacar a militantes del 

partido de la Revoluci6n Democrática, en la que murieron 

tres miembros de dicha organización, hubo la intenci6n 

de realizar une conducta antisocial por lo que resta 

decir en lo que se refiere al delito de homicidio el 

bien jurídico protegido o tutelado, es la vida, y podemos 

considerar que de todos los derechos, éste es el esencial 

por lo que Antolisei hace notar que el homicidio es un 

delito que ofende directamente el bien esencial del indi-
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viduo y que es considerado como bien supremo. 

El delito de portaci6n de armas prohibidas. previsto 

snncionodo por los artículos 139 y 140 del c6digo penal 

del Estado, ya que el tipo penal de dicho delito estli. 

constituido por los elementos siguientes; que la persona 

porte alguna de las armas prohibidas, que la portaci6n 

de dichas armas no tengan ningún fin licito en su utiliza

ci6n, y en el caso concreto del delito que comentamos 

se considera que 

ataque 

existi6 

contra 

tal figura típica. toda vez 

militantes del Partido de la que en el 

Revoluci6n Democrática, en la madrugada del dia lo. de 

enero de 1990, lo cual origin6 un enfrentamiento entre 

los militantes de dicho partido y los presuntos responsa

bles, considerados como miembros del partido en el poder, 

con una duracibn de aproximadamente siete horas, en el 

que utilizaron bombas molotov, dinamita y otras diversas 

armas prohibidas. 

El delito de da'.i.os en propiedad ajena previsto y 

sancionado en el articulo 363 del código penal del Estado, 

que establece como tipo penal 1 de que la persona realice 

incendio, inundaci6n, explosi6n a un bien mueble e inmue

ble, y que dañe o ponga en peligro dichos bienes, o que 

se encuentren en algún edificio, por lo que seiialamos 

que el delito de dafios en propiedad ajena qued6 configura

do, ya que en el enfrentamiento originado por el ataque 

sufrido contrn miembros del PRD, el día lo. de enero 
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de 1990, contra los presuntos homicidas, quienes se esta-

ban protegiendo en el interior del domicilio del señor 

Francisco Berdeja, expresidente del comit~ electoral, 

por lo que fueron atacados con dinamita y bombas molotov, 

resultaron seis casas aledaños i~cendiadas y con impactos 

de bala. 

En este delito de daños en propiedad ajena se llevb 

acabo por una conducta consistente en una acci6n, el 

resultado fu6 la causa de daños en el patrimonio de dis

tinta persona y el nexo causal es la relaci6n que existe 

entre la conducta emitida por los sujetos activos y el 

resultado de los daños causados en contra del patrimonio 

de otros sujetos pasivos. 

El delito de Abuso de autoridad previsto y sancionado 

por el articulo 181 del cbdigo penal del Estado, comete 

el delito de abuso de autoridad todo funcionario público, 

agente del gobierno o sus comisionados 1 sea cual fuere 

su categorla, en los casos siguientes: frac.ci6n III.-

Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares 

la proteccibn o servicio que tenga obligaci6n de otorgar

les o impida la presentaci6n o el curso de una solicitud, 

fracci6n IV.- Cuando realice cualquier otro acto arbitra-

rio y atentatorio a los derechos garantizados en la cons-

tituci6n. De tal forma podemos manifestar que el cuerpo 

del delito de abuso de autoridad se compone de los siguie~ 

tes elementos¡ el activo debe ser funcionario público, 
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agente del gobierno o comisionado, cualquiera que sea su 

categorfa, cuando los funcionarios pOblicos, retarden 

indebidamente la protecci6n a los particulares o que -

realir.e un acto que viole las garantfas individuales, 

Y para el caso del delito que analizamos considera--

mas que sP. reúnen los elementos que lo tipifican, ya que 

en el enfrentamiento entre los miembros del Partido Rev_Q, 

lucionario Institucional y el Partido de la Revoluci6n D~ 

mocrHica, del dfa Jo. de enero de:·~990,el cual dur6 siete 

roras aproximadamente, siendo el origigen el ataque de miem. 

bros del PRI donde resultaran tres muertos, y 1 os que se -

sintieron agraviados, busc?ron vengarse de los agravios su

fridos, porque creyeron que en ningún momento la autori-

dad les iba a hacer justicia, y tal como sucedión, en -

virtud de que en ningún momento se presentaron los Policfas 

Judiciales al lugar de los hechos para aprehender a los d~ 

lincuentes, ya sea a los homicidas como a aquellos que lan 

zaron bombas molotov y dinamita al domicilio donde se enea~ 

traban los presuntos homicidas, y si los Policlas Judiciales 

se presentaron después de siete horas, fué para proteger a 

los delincuentes y no para aplicar la ley penal por la comi

si6n .de los delitos de homicidios, quienes inmediatamente -

dP.bieron realizar tal acción, por lo que hubieran impedido 

que miembros del PRO trataran de hacerse justicia y como -

consecuencia la comisión de delitos de daños en propiedad -
ajena. 
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La autoridad competente, procuraduría general de 

justicia del Estado, se neg6 a proporcionar a los particu

lares la protecci6n a que tenia obligaci6n, al no presen

tarse inmediatamente a detener a los delincuentes, ocasio

nando con ello que los ofendidos trataran de hacer justi

cia por su propia mano, por lo que consideramos que exis

ti6 una flagrante violaci6n al articulo 17 constitucional, 

que dispone que nadie puede hacerse justicia por si mismo, 

ni ejercer violencia para reclamar su derecho, ya que 

para ello se encontraran tribunales para impartir justicia 

en forma expedita, por tanto esta violaci6n implica, 

una violaci6n a las garantías individuales,lo cual encua

dra en el tipo penal que establece el articulo 181 del 

c6digo punitivo local, que comete el delito de abuso 

de autoridad todo funcionario público que realice cual

quier acto arbitrario y atente contra las garantías del 

gobernado, ya que la autoridad al tener conocimiento 

de que el die lo. de enero de 199D, en el municipio de 

Coyuca de Benitez, miembros del PRO, habían sido atacados, 

resultando tres muertos, no fu~ para presentarse para

tratar de solucionar el problema por considerar tal!. v~z 

que su soluci6n serio de carácter político, lo cuál no 

la lleva a exonerar de toda responsabilidad en que haya 

incurrido. 

El delito de abuso de autoridad fue llevado acabo 

por medio de una conducta de omisi6n, ya que la autoridad 
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dej6 de prestar auxilio a los pasivos en el momento reque

rido cuando se present6 fué para liberar o rescatar 

a los que se encontraban protegidos en el domicilio del 

señor Francisco Berdeja, entre ellos los presuntos 

homicidas y no para exigir sus castigos por tales hechos 

delictuosos, el resultado de dicha conducta omitida fué 

la libernci6n de los culpables de homicidio y tampoco 

de exigirles responsabilidad a loa que causaron los daños 

en propiedad ajena, y el nexo causal es la relaci6n entre 

la conducta y el resultado. 

El sujeto activo es directamente la procuraduría 

general de justicia del Estado (procurador) al omitir 

la obligaci6n que tenia que rea1izar y los sujetos pasivos 

del delito lo fueron los familiares de los occisos y 

los propietarios de los bienes inmuebles que resultaron 

dañados. 

El bien jurídico tutelado es la seguridad jurídica 

del gobernado. 

El delito de portaci6n de armas para el uso exclusivo 

del ejército, armada y fuerza aeren, se encuentra regulado 

y sancionado en los articulas 11 y 83 de la ley federal 

de armas de fuego y explosivos. 

Si el delito para constituirse requiere que se reunan 

los siguientes elementos: 

a) La existencia de una arma. 

b) Que dicha armo sea de las resrvadas para uso exlusivo 
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de las instituciones armadas. 

e) Que alguien la porte sin el permiso correspondiente, 

de tal forma que, el die lo. de enero de 1990, fueron 

atacados miembros del Partido de la Revoluci6n Democráti-

ca, donde resultaron tres muertos y cinco heridos, por 

mil~tantes del Partido Revolucionario Institucional del 

mismo municipio, suscitándose en esos momentos un enfren

tamiento entre ambos bandos, en el que se utilizaran 

entre otras armas metralletas, M - l, los cuáles se en

cuentran reservados para el uso exclusivo de las fuerzas 

armadasª 

El sujeto activo en este delito, fueron, tanto mili

tantes del PRI como militantes del PRD, que portaban 

armas, ya que el die del enfrentamiento, militantes loca

les de los dos partidos políticos utilizaron tales armas, 

que se encontraban expresamente prohibidas por nuestra 

ley. 

El sujeto pasivo lo es directamente la sociedad 

ya que la existencia de grupas armados es un peligro 

permanente para la misma. 

El bien jurídico tutelado en el delito de portaci6n 

de armas de fuego para el uso exclusivo de las fuerzas 

armadas, protege la seguridad pública de los miembros 

de la sociedad. 

De loa hechos delictuosos sucedidos los dias 1 

2 de enero de 1990, en el Municipio de Coyuca de Benitez, 
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donde resultaron los delitos de homicidio, daños en propi~ 

dad ajena, portaci6n de armas pare el uso exclusivo del 

ejército, armada y fuerza aerea, no se levant6 ninguna 

acta pare la integraci6n de le averiguaci6n previa 

la investigaci6n de teles delitos de los presuntos 

responsables de los mismos, por lo que se desprende que 

dicha dependencia del ejecutivo local ha conducido con 

parcialidad sus actos, obedeciendo la voluntad del gober

nador del Estado y en contra de lo preceptuado en le 

ley penal y de la misma sociedad. 

Los poderes ejecutivo y legislativo locales fueron 

rebasados, en virtud de que se formaron comisiones para 

llegar a acuerdos cupulares por medio de los partidos 

pollticos y de esa forma solucionar el problema poselecto

ral, toda véz que todavía se encontraba tomado el Palacio 

Municipal del lugar, pero el 18 de mar:z:ll de 1990 se di6 

soluci6n a dicho problema y el municipio qued6 gobernado 

por un pri!sta como presidente municipal y por uno del 

PRD como sindico procurador. El 19 de marzo del mismo 

año, fu~ ratificado el acuerdo cupular de los partidos 

politicos contendientes, por el congreso local. 

El compromiso firmado por los partidos politicos, 

incluyendo además la cancelaci6n de les 6rdenes de eprehe~ 

si6n que se hayan girado encontra de los infractores 

de la ley penal, si es que las hubo. 
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2.3.- Cruz Graade. (1989-1990) 

El palacio ruunicipal de CRUZ Grande fué tomado por 

miembros del Partido de la Revoluci6n Democrática 1 el 

10 de diciembre de 1989. Este palacio municipal se mantu

vo tomado hasta el dia 6 de marzo de 1990, cuando fueron 

desalojados por la fuerza pública por medio de la violen

cia armada. 

En el operativo llevado a cabo por las autoridades 

policiacas, podemos pensar que ya estaba previsto por 

los ocupantes del inmueble, toda vez que se encontraban 

preparados para enfrentarlos, suscitándose un enfrentamieE 

to a balazos entre ambas partes, resultando tres policías 

muertos y• por parte de los perredistas resulta ron dos, 

quienes se encontraban armados con rifles de alto poder. 

Después de 10 horas de enfrentamiento, el comandante 

Abraham Noriega Cantú, pidi6 tregua, ya que se encontraban 

diez de sus miembros heridos, fué el momento en que apro

vecharon los presuntos responsables para darse a la fuga. 

El comandante comenta reporteros de ''proceso'' 

que, "No los seguimos. No intentamos siquiera hacer 

alguna detenci6n. Ese no era nuestro objetivoº(3), de 

(3) Proceso, No. 697, del 12 de marzo de 1990, p.10 
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lo anterior se desprende que el objetivo que tenían las 

autoridades policiacos era que desalojaran el inmueble 

y los delitos que se habían cometido, tales como portaci6n 

de armas sin licencio, portaci6n de armas para el uso 

exclusivo del ej~rcito, armada fuerza aérea, los 

delitos que resultaron en ese mismo enfrentamiento queda

ron impune. 

Por otra parte, el secretario de gobierno del Estado, 

declar6 que, "hoy qued6 restablecido el orden jurídico 

en lo entidad al volver a funcionar 15 palacios municipa

les que habian sido tomado por miembros del PRD''(4). 

El gobierno cree que cuando actúa al margen de la legali

dad va a restablecer el orden juridico, lo cual es imposi

ble, porque el desalojo que hubo en el municipio de Cruz 

Grande, y otros más de la entidad de guerrero 1 el 6 de 

marzo de 1990, que fueron desalojados de manera violenta. 

Las armas que utilizaron miembros del PRD, según 

manifestaci6n de testigos de hechos, son rifles R-15,AK 

entre otras armas de distintos calibres. 

Los delitos que llegaron a configurarse en el munici

pio de Cruz Grande, con motivo de la toma del palacio 

municipal por miembros del Partido de la Revoluci6n Demo-

(4) Uno más uno, del 1 de marzo de 1990, pp. 1 y 6. 
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cr&tica,porque consideran que se viol6 la voluntad popular 

en las elecciones del 3 de diciembre de 1989, consideramos 

que fueron los siguientes¡ portaci6n de armes pera el uso 

exclusivo del ej~rcito, armada y ;uerza a~rea, homicidio, 

lesiones y abuso de autoridad, tipificados y sancionados, 

el primero por los articulas 11 y 83 de le Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos, delito del cual ya se 

hace menci6n lineas arriba y que resultaría redundante 

ocuparnos de 6ste tipo penal, y los demás delitos encua-

drados por los artículos 276, 280, 281, 260, 261, 262, 

263, 264, 265, 266, 269, 271, 181 del C6digo Penal del 

Estado de Guerrero 1 estableciendo el primero de los ar ti-

culos mencionados que comete el delito de homicidio el 

que priva de la vida a otro·.. Por lo tan to, si con fe-

cha 6 de marzo de 1990, los miembros del PRO, que tenian 

ocupado el palacio municipal de Cruz Grande Guerrero 

fueron desalojados por la fuerza pública 1 por medio de 

la violencia armada, suscitándose como consecuencia en 

dicho operativo un enfrentamiento a balazos con armes 

de distintos calibres, ya sea por uno ·o por otro bando, 

donde resultaron un total de cinco muertos, tres por 

parte de los policias y dos por parte del PRD, por lo 

que consideramos que se configura el tipo penal. 

El delito de lesiones result6 tipificado por los 

hechos delictuosos, toda vez que en fecha ya antes mencio-

nada, en el enfrentamiento entre policías y perredistas 
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del lugar, resultaron diez miembros de los policias heri-

dos, con lesiones de diversos grados. Este tipo penal 

ya lo comentamos anteriorment·e, por lo que resultaria 

superfluo su mayor análisis en este momento. 

El delito de abuso de autoridad, y que ya comentamos 

con anterioridad ampliamente, fue configurado en los 

hechos delictuosos que se expresen 1 ya que el articulo 

181 del C6digo Penal establece que, 11 comete el delito 

de abuso de autoridad todo funcionario público, agente 

del gobierno, o sus comisionados, sea cual fuere su categ~ 

ria, en los casos siguientes; IV.- Cuando realice cual

quier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos 

garantizados en la Constituci6n 11
, y relacionado al caso 

concreto del municipio que comentamos, los policias en 

ningún momento tienen la facultad de hacer uso de la 

violencia para hacer cumplir el derecho, porque de lo 

contrario es un acto que viola las garantias del goberna

do, tipificándose el delito de abuso de autoridad. 

Los hechos delictuosos que resultaron en este muni

cipio, en ningún momento fueron investigados por la Pro

curadurin General de Justicia del Estado, por lo que 

en ningún momento se des1indaron responsabilidades acerca 

de tales hechos. 
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2,4.- Alcozauca de Guerrero, (1989-1990), 

El Municipio de Alcozauca, ful! tomado por miembros 

de antorcha campesina y por mil;tantes del PRI, el lo. 

de enero de 1990, ''quienes armados y desafiantes'' hicieron 

destrozos en el palacio municipal, rompieron vidrios 

de las ventanas, cerraron carreteras 1 suspendieron los 

servicios de electricidad telef6nico, asi como también 

amenazaron de muerte al Presidente municipal del PRD, 

Antonio su.&rez Márquez al expresidente municipal del 

mismo partido, quienes de inmediato demandaron la inter

venci6n gubernamental para evitar llegar a la violencia. 

Con fecha 3 de enero de 1990, lleg6 el procurador 

de justicia del Estado, a Alcozauca, y de inmediato se 

dirigi6 al palacio municipal a dialogar con los antorchis

tas pri!stas, sugiri~ndoles que no debe de haber violen

cia y sobre todo manifest6 que queria llevarse una buena 

impresi6n de los priístas congregados en el palacio muni

cipal sin que en ningón momento, el Procurador de Justicia 

del Estado, tuviera la dignidad de hacerles le exhortación 

cuando menos a los ocupantes del palacio municipal que 

lo desocuparan, por lo tanto debe decirse que el Procura

dor de Justicia, Robles Catalán, aunque se dió por entera

do de los delitos que se habían cometido por priístas 

y antorchistas, hizo caso omiso para la investigación 

de loe delitos correspondientes que hasta ese momento 
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ya habían sucedido, tales como; portaci6n de armes sin 

licencia, daños en propiedad ajena, ataques a las vias 

de comunicacibn, amenazas de muerte, de la competencia 

local y el delito de portaci6n de armas para el uso exclu

sivo del ejército, armada, fuerza aérea de la competencia 

federal, todos estos hechos -que ya habian sucedido 

que por tanto el Procurador de Justicia tenia conocimien

to, pero al contrario dijo a los congregados en el inmue

ble municipal seg6n corresponsal de la jornada, que ''tie

ne una buena irtlpresi6n de ellos, que no han insultado 

ni agredido y que eso le comunicará al. gobernador"(S) 1 

por lo que debe desprenderse por las palabras manifesta

dos, son de una actitud servil, y de la plena dependencia 

hacia el gobernador del Estado, olvidando que existe 

una Ley Penal que tipifica y sanciona determinados 

hechos, asi como también una Ley que establece el procedi

miento para que tales actos delictuosos se corrijan con 

apego a la Ley. 

El procurador del Estado al manifestar ente el grupo 

de pri!.stes y antorchistes, que no han agredido ni insul-

ta do, que eso le comunicará al gobernador, m&s que 

alguien que va por procurar justicia. se convierte en 

(5) La jornada, del 4 de enero de 1990, p.6 
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un politice que pretende ganar lo simpatía de los miembros 

de eu partido. 

Debemos hacer mención que la secuela delincuencia! 

sigui6, ya que en una fiesta, celebrada por militantes . 
de entorcha campesina y del PRI, el 7 de febrero de 1990, 

se suscitó un incidente donde dos policías municipales 

que se trasladaban al domicilio que servia como palacio 

municipal, fueron intimidados por un grupo de personas 

armadas, quienes dispararon resultando muerto un policía 

del municipio. 

En nuestra tesis 1 queremos dejar asentado tambi~n 

algunos antecedentes de antorcha campesino, en voz 

de Luis Fernando Roldán, reportero de el financiero, 

hace mención acerca de los orígenes de antorcha campesina, 

manifiesta que en el año de 1983, al visitar la comunidad 

Huitzitlán de Sordán en el Estado de Puebla, encontró 

con un panorama desolador, ''Los hombres se hallaban 

muertos o bien emigrado, salvo los militantes de A.C., 

quienes patrullaban el pueblo, ostentando modernas armes 

como las metralletas, cuerno de chivo M-1 que por Ley 

están reservadas al ejército. Desde entonces caracteri

zamos a A. C. 1 como un grupo paramilitar (algunos le 

denominan escuadr6n de la muerte) A. C. Se constituy6 

el 14 de febrero de 1974 en Tecomatlán (Mixteca poblana) 

por una treintena de egresados de la Universidad Aut6noma 

de Chapingo (UACH) dirigidos por el ingeniero Agr6nomo - .. -
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Aquiles C6rdoba Morltn, militantes as! mismo del Partido 

de la Clase Obrera Mexicana ( PCOM) escisi6n del Partido 

Comunista Mexicano (PCM), el lema de la organizaci6n: 

''Unión, Fraternidad Lucha 11 Nos continúa diciendo 

el autor que - Las fuentes bibliohemerográficas nos posi

bilitan reconstruir el modus operandi de esta orgeniza

ci6n. A. C. no reprime en forma directa el movimiento 

campesino, s61o agrede militantes de organizaciones 

opositoras y de partidos de izquierda y los elimina f !sic~ 

mente 11 (6). Por lo anteriormente transcrito no hay mucho 

que agregar, s6lo resta decir que es una organizaci6n 

que, aunque se diga que es opositora al gobierno, no 

lo es, sino que éste la alimento para obstaculizar el 

desarrollo de la lucha del pueblo, apoyada entonces por 

el gobierno y el PRI, para que elimine fisicamente cuando

asi sea necesario a los adVersarios políticos del sistema. 

Algunos de los delitos que resultaron con las conduc

tas antisociales en el municipio de Alcozauca, en los 

que tampoco intervino la autoridad competente para deslin

dar responsabilidad penal, podemos considerar que son 

los siguientes: daños en propiedad ajena, amenazas, homi

cidio, previstos y sancionados por los articulas 397 

(6) El periodico el financiero, del 2 de febrero de 1990. 
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del c6digo penal federal y 142, 143, 367, 253, 277, y 335, 

todos del C6digo Penal de Estado de Guerrero. 

El delito de ataques a las vias generales de comuni

caci6n previsto y sancionado por los articulas 165 y . 
167 del C6digo Penal Federal, en virtud de que el articu-

lo lo. de la Ley de Vias Generales de Comunicaci6n, frac

ci6n IX, "Los lineas telef6nicas instaladas y las que 

se instalen dentro de la zona fronteriza de cien kil6me-

tras o de la faja de 50 kil6metros a lo largo de la costa, 

asi como las que est~n situadas dentro de los limites 

de un Estado, siempre que conecten con las redes de otro 

Estado y con las lineas generales de concesi6n federal 

de paises extranjeros'', aplicando tal definici6n 

que nos da la Ley de Vias Generales de Comunicaci6n, 

al caso concreto, luego entonces debemos entender que 

los hechos delictuosos cometidos en alcozauca, el día 

lo. de enero de 1990, cuando miembros de antorcha campes!-

na y militantes del Partido Revolucionario Institucional, 

cerraron carreteras, suspendieron parcialmente los servi-

cios de electricidad y telef6nico, tipificados y sancio-

nndos por los articulas 165, 167 del C6digo Penal Federal, 

consideramos que son vias generales de comunicaci6n 

por lo tanto ataques a dichas vias y como consecuencia 

ser sancionados por el C6digo Penal Federal, porque, 

el Municipio de Alcozauca, se encuentra situado al norte 

del Estado de Guerrero y limitando con el Estado de Pue-

- 111 -



bla, adecuándose la definición que nos proporciona le 

Ley de vies Generales de Comunicaci6n, que los ataques 

a dichas vias serán de carácter general, cuando estén 

situados dentro de los limites de un Estado, siempre 

que conecten con las redes de otro Estado. 

La conducta realizada consisti6 en una ecci6n desple

gada por los sujetos activos, el result~do es que interru~ 

pieron parcialmente los servicios de comunicaci6n en 

la zona norte del Estado de Guerrero, y el nexo casual 

consiste en la relación que guarda la acción de los suje

tos activos y cuyo resultado la interrupción de dicha 

comunicación. 

El bien jurídico protegido en el delito de ataques 

a las v ias generales de comunicación, es la seguridad 

pública. 

El objeto material en éste delito, es impedir por 

parte de los sujetos activos la comunicaci6n por cualquie

rB de las vias e quienes resultan per judic.ados, son los 

cominos públicos. 

El sujeto activo.- Son los miembros de antorcha 

campesina y militantes del PRI del municipio de Alcozauca, 

quienes participaron en tales hechos delictuosos. 

El sujeto pasivo.- Es lo sociedad, la que resulta 

impedida para realizar la comunicaci6n de manera normal. 

El delito de daños en propiedad ajeno previsto y 

sancionado por el articulo 397 del C6digo Penal, que 
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establece que, el tipo penal y la sanción correspondiente 

a los activos, por lo que debemos de considerar que consi~ 

ten en este delito, los daños causados el d!a lo. de 

enero de 1990, por miembros de antorcho campesina y del 

Partido Revolucionario Institucional, cuando armados y 

desafiantes 1 hicieron destrozos en el palacio municipal 

y destruyeron vidrios de las ventanas del mismo palacio, 

por lo que debemos señalar que tales actos ilícitos deben 

ser sancionados conforme a derecho. 

El delito de homicidio previsto sancionado por 

los articulas 276, 280 y 281 del C6digo Penal del Estado 1 

a todas luces resulta configurado, toda vez que el dia 

de febrero de 1990, en una fiesta celebrada por miembros 

del PRI y de antorche campesina, se suscit6 un incidente, 

donde dos policias municipales fueron agredidos e intimi

dados por un grupo de personas armadas, iniciándose un 

enfrentamiento, resultando un policía muerto. 

Por lo tanto la conducta consistente en una acci6n 

de un grupo de personas como militantes de un partido 

politico o de organizaci6n social "Represiva", por medio 

de la agresi6n fisica y con el usa de las armas privaron 

de la vida a una persona, cometiéndose como consecuencia 

el delito de homicidio, previsto y sancionado por los 

artículos 276, 280 y 281 del C6digo Punitivo. 

El delito de amenazas previsto sancionado por 

el artículo 253 del Cddigo Penal, que establece que ''come-
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te el delito de amenazas, el que valihndoae de cualquier 

medio, intimide a otro con causarle un mol en su persona, 

en su honor, en su prestigio, en sus bienes o en la perso

na, honor, en su prestigio o bienes de alguien con quien 

esté ligado con cualquier vinculo". Luego entonces si 

el tipo penal establecido en el precepto transcrito, 

acerca del delito de amenazas y en relaci6n a los hechos 

sucedidos en el Municipio de Alcozauca de Guerrero, zona 

norte del Estado, existe adecuación n la figura típica, 

toda vez que el lo. de enero de 1990, miembros de antorcho 

campesina militantes del Partido Revolucionario Insti-

tucionnl, habiendo cometido una secuela de delitos, que 

ya se han comentado en su oportunidad, amenazaron de 

muerte al Presidente municipal del PRO por el Municipio 

de Alcozauca, Antonio Suárez Márquez y al Ex..presidente 

municipal del mismo partido político, sin que se hayo 

hecho nada al respecto para esclarecer las conductas 

antijur:ldicas. 

2.5.- Teloloapaa. (1989-1990) 

En éste Municipio de Teleloapan, al igual que los 

Municipios del Estado ya mene iodos, fué tomado por miem

bros del partido de la Revoluci6n Democrática, el palacio 

municipal, el 10 de diciembre de 1989. 
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El 11 de diciembre del mismo año, los perredistas 

que se encontraban en plant6n frente a la sede de lo 

Comisi6n Electoral Municipal, fueron desalojados por 

medio de la violencia, por los policias y por las fuerzas 

del ejl!rcito. 

El motivo por el cual fue tomado el Palacio Munici

pal, por loe perredistas del lugar, es por lo que ellos 

llaman 11 fraude electoral" llevado acabo por el gobierno 

a favor del partido en el poder (PRI) 1 pero a pesar de 

los hechos violentos, registrados el día 11 de diciembre 

de 1989, los perredistas se apoderaron nuevamente del 

palacio municipal, el 29 de diciembre del mismo año. 

En 6sta ocasi6n las personas que se encontraban 

vigilando el palacio municipal, portaban desde machetes, 

escopetas, R-15 y cuerno de chivo, entre otras armas. 

El problema poselectoral qued6 resuelto el de 

abril de 1990, cuando el congreso local del Estado emitib 

un decreto creando un concejo municipal encabezado por 

el PRD y la sindicatura para el PRI. 

De los delitos que se cometieron en el municipio 

que tuvieron su origen en les irregularidades en el 

proceso electoral, tampoco tuvo intervencibn la Procuradu

ría competente, pera investigar los hechos delictuosos 

y a los presuntos responsables de los mismo. 

Una vez señalados en forma suscinta los hechos delic

tuosos a que hubo lugar en el municipio de Teloloapan, 
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podemos manifestar que son los s1guientes: 

Abuso de autoridad. portaci6n de armas para el uso 

exclusivo del ejército 1 armada fuerza aérea previsto 

y sancionado el primero por el articulo 185 del C6digo 

Punitivo del Estado y el segundo de los delitos por los 

articulas 11 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego 

Explosivos, tales 1licitos tienen relaci6n con los 

hechos delictuosos que se comentan y que se adecúan al 

tipo penal de cada una de las figuras delictivas. pero 

que en dichos delitos, ya se hace su respectivo an&lisis 

con antelaci6n. 

3.- Hunicipioo del Estado de Michoacán. 

3.1.- Apatzingán (1989-1990). 

El palacio municipal de éste poblado, fué tomado 

por miembros del PRO, el 6 de diciembre de 1989, quienes 

reclamaban se reconociera su triunfo en las elecciones 

municipales, efectuadas el dia 3 de diciembre del mismo 

año. 

En un enfrentamiento que hubo entre miembros del 

PRD, personas que circulaban en una camioneta roja, 

último modelo, placas HC-2612, el die 3 de febrero de 

1990, result6 muerto Manuel Andrede Cervantes, cuando 

un miembro del PRD dispar6 varios balazos, con arma celi-
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bre 762, cuerno de chivo, después de que, el que resultara 

muerto, y que se encontraba en estado de ebriedad, habla 

echado encima, su camioneta del grupo de perredistas. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Hichoacán, la versi6n que d& en• relación a los hechos, 

que el homicidio babia sido ocasionado por los perredis

tas, pero sin realizar ninguna investigaci6n exhaustiva 

acerca de los hechos delictuosos y la presunta responsa

bilidad del homicida, ton es as! que ni siquiera levant6 

acta para la averiguaci6n previa correspondiente, lo 

cual lleva a considerar que la Procuraduría de Justicia 

del Estado, consideró que el delito ocasionado era por 

motivos políticos y que su soluci6n también seria de 

carácter político. 

Por otra parte debemos señalar que el palacio munici

pal del lugar sigui6 ocupado por miembros del PRD, hasta 

el cinco de abril de 1990, cuando fueron desalojados 

por agentes de la policía judicial federal y local, asl 

como por militares, todos en flagrante violaci6n a las 

garantías individuales y, la 1ntervenci6n de los militares 

en tales hechos, específicamente violan el articulo 29 

constitucional. que dispone que, ''En tiempo de paz, ningu

na autoridad militar puede ejercer m&s funciones que 

laa que tengan exacta conexi6n con la disciplina militar''. 

Ya que la instituci6n mencionada, está obligada a proteger 

la seguridad nacional cuando esté en peligro la paz públi-
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ca. 

El Resultado en el desalojo del palacio municipal, 

consisti6 en 17 armas decomisadas de diferentes tipos 

y tres detenidos por los delitos de asociaci6n delictuosa, 

acopio de armas y disponibilidad del armamento dotados 

a corporaciones policiacas, quienes fueron trasladados 

al Reclusorio Preventivo Oriente, al juzgado tercero 

de Distrito, en materia penal en el Distrito Federal, 

quien dict6 auto de formal prisi6n y se declar6 incompe

tente para conocer de dichos actos delictuosos. 

Como se desprende de los hechos narrados en el muni

cipio de Apatzingán, tampoco se ha dado cumplimiento 

al Derecho Penal, toda véz que el procedimiento utilizado 

para el desalojo del palacio municipal que se encontraba 

en poder de los perredistes, fué al margen de la Ley. 

Por otra parte también es inexplicable el hecho, de que 

los detenidos hayan sido trasladados a la ciudad de Méxi

co, para ser juzgados por los delitos cometidos, ya que 

debemos considerar a todas luces que es incompetente, 

pero que la Procuraduria General de la República, llev6 

a cabo tal procedimiento para retardar ln administraci6n 

de justicia como consecuencia en plena violaci6n al 

articulo 17 de nuestra Carta Magna, que establece en 

su segundo pArrafo que ''Toda persona tiene derecho a 

que se le administre justicio por Tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
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fijen las Leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa imparcial". Siendo que los actos 

de las autoridades en ningún momento se apegaron a la 

legalidad para el esclarecimiento de los hechos delic

tuosos. 

Por lo anterior, debemos de manifestar que los deli

tos que resultaron cometidos en los ilícitos mencionados 

fueron¡ el delito de homicidio. abuso de autoridad y 

portaci6n de armas para el uso exclusivo del ejército, 

armada y fuerza aérea, previstos y sancionados por los 

articulas 260, 264, 185 y 186 del C6digo Penal para el 

Estado de Hichoacán, para los dos primeros delitos, 

para el tercero lo preveen y sancionan los articulas 

11 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

El ilícito de homicidio tipificado en el articulo 

260 del C6digo represivo del Estado, establece que ''Comete 

el delito de homicidio el que priva de la vida a otro", 

tipo penal que exige los mismos elementos para su confi

guraci6n, que disponen diversos códigos penales de otras 

entidades federativas que tal ilicito ya fué analizado, 

pero que consideramos que el delito de homicidio existi6 

en los hechos delictuosos ocurridos en el Hunicipio

de Apatzing&n, toda vez que el die 3 de febrero de 1990, 

se suscit6 un altercado cuando un grupo de personas que 

circulaban en una camioneta roja, último modelo, placas 

HC-2612, en estado de ebriedad, '.echaron la camioneta 
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a militantes del PRD 1 que se encontraban posesionados 

del palacio municipal, por lo que uno de los miembros 

de dicho partido político, dispar6 varios balazos, con 

una arma calibre 762, resultando muerto Manuel Andrade 

Cervantes, conductor de la camioneta ya antes mencionada. 

Con éstos hechos ya mencionados es de señalarse que se 

reúnen los requisitos que exige el tipo penal en su artí

culo 260 del C6digo Penal del Estado de Michaacán. 

El delito de abuso de autoridad previsto y sancionado 

por los articulas 185 y 186 del C6digo Punitivo del Esta

do, porque el tipa penal de éste delito queda señalado 

en la Ley Penol, cuando manifiesta que comete el delito 

de abuso de autoridad aquel funcionario que, "II.- En 

abuso de sus funciones o en quebranto de las formalidades 

de la Ley, prive de la libertad a una persona. y III.

Ejerciendo sus funciones; instiguen, toleran o infrinjan 

en forma directa a una persona detenida, sufrimientos 

de naturaleza risica o mental' para mediante su intimida

ci6n obtener de ella 1 o de un tercero, informaci6n sobre 

determinados hechos o bien una conf esi6n de responsabili

dad, para castignrlB por un acto que haya cometido 

o que se sospeche ha perpetrado". Para el caso concreto 

del delito de abuso de autoridad del que ahora nos ocupa

mos, reúne los elementos que constituyen el tipo penal, 

toda vez que el dia 5 de abril de 1990, fué desalojado 

el palacio municipal de Apatzingón, que se encontraba 
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tomado por militantes del PRD, en el que intervinieron 

para realizar tal operativo, tanto los policias federales, 

locales como el ejército, con un resultado de 17 armas 

de diferentes tipos que fueron decomisadas y con la deten

ci6n arbitraria de tres miembros del Partido de la Revo-

luci6n Democrática, quienes fueron acusados por diversos 

delitos, sin que se hayan reunido las formalidades e sen-

ciales del procedimiento para realizar tal operativo, 

por tanto consideramos que con tales actos de autoridad, 

su conducta se tipifica, toda vez que la policía judicial 

federal y demás autoridades, en ningún momento dieron 

cumplimiento a las formalidades que requiera la Ley, 

privando de la libertad a tres personas por considerarlos 

responsables en la comisi6n de diversos delitos. 

La conducta que desarrolló el agente delictivo, 

es una acci6n, produciéndose un resultado consistente 

en la privaci.6n de la libertad de varios sujetos y el 

nexo causal es la relaci6n que existi6 entre la conducta 

antijurídica y consciente de ello y el resultado en causar 

daños a los pasivos. 

El objeto juridico tutelado por el delito de abuso 

de autoridad, es la seguridad juridica del gobernado. 

El sujeto activo- Son los servidores públicos, 

desde luego, aquéllos que estén investidos de autoridad, 

esto es que, ejerzan imperio, tomen decisiones o impongan 

obediencia. 
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El sujeto pasivo.- Son las personas que fueron 

privadas ilegalmente de su libertad. 

3.2.- Jungapeo. (1989-1990). 

El palacio municipal de Jungopeo, fué tomado por 

miembros del p d.rtido de la R evoluci6n Democrática, el 

17 de agosto de 1989, deduciéndose que fué tomado dicho 

palacio municipal en dicho fecha por el fraude electoral 

en contra de ese mismo partido, en las elecciones locales 

para nombrar diputados, el 3 de julio de 1989. 

El palacio municipal que continu6 tomado par miembros 

del mismo partido politice, po-r considerar que las auto

ridades municipales nuevamente cometieron fraude electo

ral, en las elecciones para nombrar presidentes municipa

les, el 3 de diciembre de 1989. 

El 20 de enero de 1990, frente a la presidencia 

municipal se suscit6 un tiroteo, entre francotiradores 

que se encontraban en azoteas que se localizan frente 

al palacio municipal, contra miembros del PRO que se 

encontraban posesionados del bien inmueble ya mencionado. 

Según versi6n del periódico la jornada, por medio 

de su corresponsal Teresa Gurza, manifiesta que minutos 

antes de la balacera se fué la luz y los judiciales blo

quearon la entrada al pueblo y el propio tiempo que una 

persona de nombre Antonio Rodriguez Tello, ech6 encima 

- 122 -



de simpatizantes del PRD, una camioneta ford, color verde, 

placas de Michoacán NP3314 1 siendo en ese momento cuando 

empez6 la balacera resultando muertos dos personas 

tres heridos, todos del P,artido de la Revoluci6n D·emocr6.-

tica. 

La procuraduria de Justicia del Estado, para inves

tigar los hechos delictuosos, levant6 la averiguaci6n 

previa No. 010-990-11. 

Por versi6n del comandante Javier Pérez Solórzano, 

señala que los perredistas que se encontraban resguardan

do el palacio municipal, portaban mosquetones máusser, 

calibre 762, rifles y pistolas calibre 22 y 25, y miemtras 

que los perredistas afirman que los agresores utilizaron 

en el enfrentamiento armas de distintos calibres: subame-

tralladoras y cuernos de chivo. Por parte el procura-

dar de justicia del Estado, dijo "que la dependencia 

a su cargo investiga en forma totalmente imparcial, 

que los casos cuyas investigaciones no han sido cerradas 

y por tanto no hay responsables ••• ''(7). Con dichas decla-

raciones el procurador de justicia no demuestra su impar

cialidad en la investigaci6n de los hechos delictuosos 

ocurridos el 20 de enero de 1990, y todo es debido a 

(7) El periodico La jornada, del dia 27 de enero de 1990, 
P. 5 
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que los presuntos responsables tienen claros nexos con 

el partido del gobierno, según versi6n de miembros del 

PRO y de testigos vecinos del lugar, quienes manifiestan 

que los homicidas fueron pagados por el PRI. para que 

realizaran tales conductas antisociales. 

Otro de los hechos que tipifica el derecho penal, 

lo encontramos en lo sucedido el dia 5 de abril de 1990, 

cuando fueron desalojados del palacio municipal los mili

tantes del PRD, por agentes de la policía judicial federal 

y local, asi como por los militares, todos vulnerando 

nuestro orden juridico. En dicho desalojo se decomisaron 

once armas de fuego de diferentes calibres y se detuvieron 

a cinco personas, por los delitos de asociaci6n delictuosa 

posesi6n indebida de armas dotndas a las corporaciones 

policiacas, siendo trasladados el reclusorio preventivo 

oriente, en el juzgado tercero de distrito en materia 

penal en el Distrito Federel. El Juéz de la causa dict6 

auto de formal prisi6n, en contra de los presuntos res

ponsables y al mismo tiempo se declar6 incompetente. 

Los delitos que consideramos que se desprenden de 

los hechos delictuosos son, portaci6n de armas para el 

uso exclusivo del ejército, armada y fuerza a~rea, tipifi

cado y sancionado en los articulas 11 83 de la ley 

federal de armas de fuego y explosivos, yo que como se 

desprende de las manifestaciones de los contendientes 

que, los perredistas portaban mosquetones máusser, calibre 
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762, rifles y pistolas calibres 22 y 25 y los francotira

dores utilizaron armas de distintos calibres, subametrn

lladoras y cuernos de chivo. 

Los delitos de homicidio calificado y lesiones cali-

ficadas, previstos sancionados en los articulas 260, 

279 y 267 del c6digo penal del Estado, ya que el 20 de 

enero de 1990, frente a la presidencia municipal se susci

t6 un enfrentamiento entre francotiradores contra miembros 

del PRD, en donde perdieron la vida dos miembros del 

partido politice, asi mismo cinco resultaron heridos, 

y e~ 16gico suponer que son delitos de homicidio y lesio-

nes calificadas, virtud de que en informaci6n recogida 

por el periódico La Jornada, se señala que quince minutos 

antes de que empezara la balacera se fué la luz y los 

judiciales bloquearon la entrada al pueblo y al mismo 

tiempo de que una persona ech6 encima su camioneta de 

los miembros del PRD, todo lo anterior fué preparado 

por los activos del delito, dedicándoles el tiempo sufi

ciente para realizar todos sus actos tendientes a los 

ilicitos, toda vez que los judiciales al bloquear la 

entrada al pueblo, también estaban realizando actos prepa

ratorios para lograr la misma finalidad, de igual forma 

que quince minutos antes se fué la luz y aparte de ello, 

una persona ech6 encima de los perredistas una camioneta 

para de esta forma encontrar motivo parte de los activos 

y realizar tales actos ilicitos, por lo tanto se deduce 
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que en las acciones desplegadas por los sujetos activos 

hubo tiempo para la reflexi6n sobre la comisi6n de los 

delitos de homicidio y de lesiones. 

El delito de abuso de autoridad previsto y sancionado 

por el articulo 185 del c6digo penal del Estado, establece 

que comete este delito todo funcionario, agente del gobie~ 

no o su comisionado que, 11 11,- En abuso de sus funciones 

o en quebranto de las formalidades de la ley, prive de 

la libertad a una persona 11
, encuadr6ndose tales conductas 

típicas a este precepto de la 1ey penal, en virtud de 

que el dia 5 de abril de 1990, los miembros del partido 

de la R·evoluci6n Democrática, que se encontraban posesio

nados del palacio municipal de Jungapeo, fueron desaloja

dos por agentes de la policia Judicial federal y local, 

y por miembros del ejército, saliéndose éste de las esfe

ras de su competencia, ya que en tiempo de paz el ejército 

no puede ejercer más funciones que, las que tienen exacta 

conexi6n con la disciplina militar, consideramos que 

el ejército no debi6 haber intervenido porque nos encontr!!. 

mos en tiempo de pez, por lo que hay que suponer si tene

mos un Estado de derecho, o al menos que la autoridad 

considere adecuado la intervenci6n del ejbrcito por estar 

en pe1igro de paz social, entonces debi6 haber realizado 

el procedimiento legal, contenido en el articulo129 cons

titucional, que a la letra dice, "en los casos de inva

si6n, perturbaci6n grave de la paz pública, o de cualquier 
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otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, 

solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

de acuerdo con los titulares de las secretarias de Estado, 

los departamentos administrativos y la procuraduria gene

ral de la república y con apro'6aci6n del congreso de 

la uni6n, y, en los recesos de éste, de la comisi6n perma

nente, podrá suspender en todo el país o en lugar determi

nado las garantías que fuesen obstáculos para hacer f ren

te, rhpida y fácilmente a la situaci6n ••• " por lo que 

en ningún momento se realiz6 dicho procedimiento para 

facultar la legal intervenci6n de las fuerzas armadas, 

de lo que se deduce que el die 5 de abril de 1990, la 

actividad realizada por dicha autoridad, en el desalojo 

de perredistas del palacio municipal de Jungapeo fué 

un abuso de autoridad, ya que por las armas que poseen, 

intimidaron los ocupantes del inmueble, cooperando 

con les otras fuerzas policiacas para lograr dicha finali

dad, toda vez que el articulo 185 del c6digo penal del 

Estado de Michoacán dispone que comete el delito de abuso 

de autoridad todo funcionario, agente o comisionado del 

gobierno que en abuso de sus funciones o en quebranto 

de las formBlidades de la ley, prive de la libertad a 

una persona, de donde se deduce que tanto los policías 

judiciales federales locales, como los militares son 

responsab1es de éste delito, porque abusando de la facul

tad autoritaria y sin apegarse a las formalidades esencia-
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les del procedimiento, prl"Yaron de la libertad a cinco 

personas, miembros del PRO, acusándolos por los delitos 

de asociaci6n delictuosa y posesi6n indebida de armas 

dotadas a las corporaciones policiacas, y aunque fueron 

puestos a disposici6n de una autoridad judicial, no conva

lida1 en ningún momento la violaci6n e las garantias 

individuales cometidas con anterioridad. 

La conducta desplegada por los agentes activos fué 

de acci6n y de omisi6n, el resultado fub la privaci6n 

de la libertad de varias personas y el nexo de causalidad 

consisti6 en la relaci6n que existe entre la conducta 

y el resultado de la privación de la libertad. 

En las conductas antisociales a que hacemos referen

cia, existi6 por parte de los sujetos una conducta inten

cional, por lo tanto ademé.a de los elementos materiales 

del delito, concurri6 el elemento subjetivo, consistente 

en la imputabilidad, en virtud de que existi6 la intenci6n 

de realizar tales actos delictuoaos. 

3.3.- Aguililla. (1990). 

En varios poblados de este municipio 1 el 6 de mayo 

de 1990, despuis de un tiroteo entre agentes de la policia 

judicial federal que iban en busca de narcotraficantes, 

miembros de la poblac16n civil, resultando heridos 

un buen número de personas, entre ellas un bebl! de un 
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año. Después de haber sucedidos tales hechos, los agentes 

de la policia judicial federal, se trasladaron al cuartel 

militar de Aguililla por más refuerzo, y fu~ asi como 

lo entendi6 la poblaci6n agredida del municipio, el poner

les una emboscada ese mismo dio; pero ya por la noche 

(20 horas), cuando suscit6 un nuevo enfrentamiento, resul

tando muertos tres miembros de la policía júdicial fede-

ral, uno lesionado por parte de la poblacibn civil 

reault6 un mue~to, decenas de personas lesionadas y más 

de cien personas fueron detenidas. 

Las personas detenidos fueron trasladadas al cuartel 

militar de Aguililla, lugar donde se refugiaban los judi

ciales federales y al dia siguiente, 7 de mayo, se presen

tó el presidente municipal de nombre Salombn Mendoza 

Barajas, a abogar por las personas de su municipio y 

que en propias palabras del alcalde, 11 El día 7 de mayo 

fui a enfrentarlos ••• dije a los judiciales que yo desco

nocía si habia o no delincuentes a quienes perseguir, 

pero lo que si sabia era que no había niños delincuentes 

y que no era correcto que dispararan asi contra la gente. 

Les pe di que investigaran primero ••• El comandante de 

la policía judicial destacado en Uruapan, pero que estaba 

ahí (Aguililla), me recibi6 con estas palabras: "como 

quiera ibamos a ir por ti, que bueno que veniste 11
• No 

me dejaron hablar más y me llevaron ante el comandante 

regional del Estado, quien me peg6 en la cara y en los 
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testiculos y les dijo a los agentes que le siguieran. 

Hé golpearon y torturaron mucho. Además de machacarme 

un testiculo, metieron tehuacán con chile... No los 

militares no se metian eran nadamás los judiciales. 

Creo que perdí el conocimiento en varias ocasiones. 

Mé insultaban decían que llevaban 6rdenes de partirme 

la madre, que iban a acabar con todos loa cardenistas. 

Al reto llegaba otro y me daba unas patadas y se iba. 

Hé di cuenta que a mi lado habla otros detenidos. Conmigo 

babia ido Luis Eliseo Valencia. También fué detenido 

golpeedo"(B}. 

Por otra parte, por medio de un boletin expedido 

por la P l"ocuraduria General de le República, el die si-

guiente de los hechos, señala que Salom6n Mendoza 

Barajas, presidente municipal de Aguililla, de acuerdo 

con las declaraciones e investigaciones a cerca de los 

inculpados, 11 es quién habla incitado a los agresores, 

porque al parecer también se dedica al tráfico de estupe-

facientes"(9), especifica además que 11 el alcalde fué 

detenido y que le fueron recogidas ocho armas de fuego: 

dos pistolas 38 súper, una 45, cuatro escopetas y un 

calibre 22, asi como ocho gramos de cocaína y ciento 

(B) La jornada del día 14 de julio de 1990, p. 13 
(9) La jornada del B de mayo de 1990, p. 10 
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cincuenta y seis gramos de mariguana. 

La R·rocuraduria (ieneral de la Rep6blica, por medio 

del Ministerio Público en materia de estupefacientes 

y psicotr6picos de Uruopan, y el Agente del Ministerio 

Público de Morelin, ejercit6 a'!:ci6n penal en contra 

de Salom6n Hendo za Barajas, presidente de Aguililla 

por parte del PRD, al igual que a otros diéz miembros 

del mismo poblado, por los delitos de homicidio califica

do, lesiones calificadas, acopio de armas, posesi6n 

de mariguana y cocaina, quienes fueron trasladados al 

reclusorio preventivo oriente de la Ciudad de México, 

conociendo de dicho asunto, el Juéz septimo de distrito 

en materia penal, declarando formalmente presos a diéz 

de los once consignados, de los cuales seis alcanzaron 

l::lbertad bojo fianza, quedando privados de su libertad 

el resto, entre ellos, el presidente municipal de Aguili

lla& En el mismo auto el juéz se declar6 incompetente. 

Catalina Valencia Valencia, madre del niño de un 

año de edad. que también result6 herido, en la balacera 

del 6 de mayo de 1990, fué incomunicada, según informa

ci6n del peri6dico la Jornada, por tres dias, siendo 

torturada para que declarara en contra de uno de los 

detenidos y seg6n informaci6n de los familiares fuh 

detenida cuando se encontraba en el hospital, en virtud 

de que llevaba a su bebé enfermo, inmediatamente le 

ordenaron que soltara el niño y la empezaron a golpear, 
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la subieron a una camioneta y se le llevaron al cuartel 

de Aguililla. le amarraron, la vendaron y le dieron 

agua en repetidas ocasiones, la golpearon llevándosela 

primero a Uruapon y luego la trasladaron a lo Ciudad 

de México. 

Lo D irigencia N.acional del P. artido de la Revolución 

Democrática, después de haber tenido conocimiento de 

los hechos y por considerar que habia violaci6n a los 

derechos humanos, por parte de los agentes de la policia 

judicial federal y agentes de los ministerios p6blicos. 

que intervinieron en la supuesta investigaci6n de los 

hechos delictuosos, solicit6 la intervención de la Comi

sión Nacional de los Derechos Humanos. 

La camisi6n N.acional de los Derechos Humanos, des

pués de haber realizado las investigaciones correspondie~ 

tes, se~ola en su recomendación No. 29-90, que los agen-

tes de la policia judicial federal, "fraguaronº cargos 

contra el presidente municipal de Aguililla, Salom6n 

Mendoza Barajas, para responsabilizarlo de delitos que 

~unes cometi6, valiéndose para ello de informes de terce

ras personas no identificadas. 

La Comisi6n H~cional de 02rechos Humanos, envia 

una recomendaci6n al Procurador General de la República, 

el 28 de noviembre de 1990, donde se a sien ta que, "miem

bros de la misma (C.N.D.H.) realizo.ron dos visitas a 

Aguililla donde llevaron a cabo entrevistas, recabaron 
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testimonios, pruebas documentales, inspeccionaron lugares, 

tomaron fotografias y se reunieron con el obispo de Apat-

zing&n, entre otras personas''(lO). Por lo que señala 

la C.N.O.H., que muchas personas fueron golpeadas y tortu-. 
radas, los hicieron entregar dinero y pertenencias, obli-

gándolos a declarar en su contra o de terceras personas, 

señala la comisi6n además 1 que los agentes destruyeron 

muebles y herramientas de trabajo, asi como también mata

ron animales domésticos. 

La C'lmisi6n Nacional de Derechos Humanos, al emitir 

su dictamen considera que los agentes de la policía 

judicial federal, incurrieron en una serie de violaciones 

a los derechos humanos, por los que recomend6 al Procura

dor G-eneral de la República, el sobreseimiento de la 

causa penal, en consecuencia la libertad del Alcalde 

del Municipio sus coinculpados. 

Estas son algunas de las sugerencias que emite la 

C.N.D.H. en su recomendación No. 29-90, a la P.rocuraduria 

tjeneral de le Rep6blica, que a le letra dice; "l.- Promo

ver el sobreseimiento de la causa penal 140/90 que se 

ventila en el juzgado primero de distrito con sede en 

Morelia en consecuencia la libertad de Selom6n Mendoza, 

Magdalena Vera García 1 Carlos Valencia Mor fin y Javier 

(10) La jornada del lo. de diciembre de 1990, p. 3 



Rosiles Martinez, de las personas que disfrutan de 

le libertad provisional~ 2.- Deslindar responsabilidades 

dentro del grupo de agentes de la policia judicial federal 

que al mando del comandante Raymundo Gutiérrez, tomaron 

parte en las acciones antinarc6ticos, donde result6 muerto 

el señor Agustin Pérez Contreras (lugareño) por el grupo 

de la policia judicial resultó asesinado. 3.- Investigar 

las acciones omisiones en que hubiere incurrido el 

agente del ministerio público en materia de estupefacien

tes psicotr6picos de Uruapan, ROSA MARIA ALCAZAR, y 

el agente del ministerio público, ALBERTO MENESES CALDERON 

'de Morelia, con motivo de su intervención en los hechos 

de los dias 5, 6 y 7 de mayo pasado. En tanto se concluye 

la investigaci6n recomendada, se le suspenda en el ejerci

cio de sus fun~iones''(ll). 

La procuraduria "General de la República, manifest6 

al respecto que realizaria las investigaciones recomenda

das acerca de la culpabilidad o no de los detenidos, 

asi como también se comprometió a investigar los hechos 

delictuosos en que pudieran haber incurrido sus servidores 

públicos, aunque ésto nunca sucedi6. Como ya es sabido 

por la opini6n pública, que para dar soluci6n a este 

(11) La jornada del 30 de noviembre de 1990, p. 3 
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problema se di6 la intervención del presidente de la 

República, quién di6 6rdenes al procurador, que diera 

solución a la recomendaci6n hecha por la comisi6n Nacional 

de Derechos l{umanos, porque a pesar del dictamen que 

ésta habla emitido, haciéndo la rgcomendaci6n de sobres~i

miento de la causa penal ya citada, la P·rocuraduria G·ene

ral de la República hizo caso omiso 1 sino hasta el dia 

diéz de diciembre de 1990, cuando solicit6 el sobreseimie.!!. 

to de la causa penal al juzgado primero de distrito con 

sede en Morelia, a favor de Salom6n Mendoza Barajas y 

Javier Rosiles Martinez, que mantenía los cargos en 

contra de los otros detenidos, porque su participaci6n 

responsabilidad en los delitos de homidicio, lesiones 

otros se encuentran plenamente establecidos, asi como 

tembi&n en contra de los seis involucrados más, que alcanz~ 

ron su libertad bajo fianza. 

Es.e mismo die, diéz de diciembre de 1990, fueron 

puestos en libertad Salomón Mendoza Barajas y Javier 

Rosiles Martinez. 

Por resoluci6n del congreso local,. el presidente 

municipal de Aguililla, tom6 posesi6n nuevamente el lo. 

de enero de 1991. 

Como podemos señalar de todo lo manifestado con 

antelaci6n la PGR, viol6 la ley penal y la procedimental 

de la misma materia, al privar de la libertad a individuos 

por hechos delictuosos totalmente falsos, tal como se 
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demostr6 por las investigaciones realizadas por la Comi

si6n N•acional de Derechos Humanos, donde la policia judi

cial federal realiz6 atropellos en contra de la poblaci6n 

del municipio de Aguililla, so pretexto de que eran narco-

traficantes, pero se desprende a todas luces que babia 

un m6vil político, toda vez que el presidente municipal 

es miembro del PRO, por lo t:anto los agentes de la judi-

cial federal le fabricaron delitos. 

Con la solicitud de sobreseimiento de la causa penal 

que hace la J:rocuraduria 6 eneral de lo i:t·ep6blica • al 

juzgado primero de distrito de Horelia. no se da cumpli

miento al derecho penal antes violado. porque bien es 

cierto que se pone en libertad a dos de los coinculpados, 

tambi&n es cierto que se sigui6 manteniendo privados 

de la libertad a otros dos individuos que también fueron 

acusados de graves delitos, cuyos procedimientos para 

su investigaci6n se realizaron por medios violentos, 

y sin apegarse a la ley procedimental penal 1 para cncon-

trar la culpabilidad de los sujetos. Por lo tanto si 
(.. 

la recomendación No. 29-90 solicitaba que se pusiera 

en libertad a los cuatro coinculpados, en virtud de que 

se habían violado los derechos humanos y en ningún momento 

mencionó que se habían violado para unos y para otros 

no. 

La C-omisi6n Nacional de Derechos Humanos, señala 

en su recomendaci6n a la .Procuraduría G:eneral de la Rep6-
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blica. que se investiguen los actos ~ omisiones que pudie

ran constituir delitos de los Agentes del M1inisterio 

público. como de los agentes de le policía judicial fede

ral y, mientras se realizaban tales investigaciones, 

se separara de su cargo a los -agentes del Ministerio 

P6blico, y aunque le PGR, manífest6 que se realizarían 

dichas investigaciones, lo cierto es que en ningún momento 

fueron suspendidos de su cargo los agentes de la represen

taci6n social aludidos 1 ni mucho menos investigados en 

tal responsabilidad como servidores públicos que hayan 

cometido, asi como tampoco de la policía judicial federal, 

por el delito de homicidio cometido en contra de un luga-

reño. 

Los· delitos que resultaron cometidos en el Municipio 

de Aguililla fueron el de homicidio y el de lesiones, 

previstos y sancionados por los articulas 260, 264 1 269, 

270, 271, 272, 273, 274, 275 y 276 del c6digo penal del 

Estado de Michoacli.n, dependiendo del grado de lesiones 

que se hayan cometido. 

El delito de abuso de autoridad, tipificado y sancio

nado por el articulo 185 del c6digo penal, ya que los 

agentes de la policía judicial federal, amedrentaron 

a varios poblados del municipio de Aguililla, los dias 

7 del mes de mayo de 1990, y bajo el pretexto de 

que andaban en busca de narcotraficantes, dispararon 

en contra de la poblaci6n civil, donde resultaron heridos 

- 137 -



un número indeterminado de personas, asi como un bebé 

de doce meses 1 la muerte de una persona del lugar y detu

vieron a un centenar de miembros de la poblaci6n. Por 

otra parte haciendo uso de la violencia del carácter 

de autoridad, el 7 de mayo de 1990, cuando el presidente 

municipal de Aguililla. Salom6n Mendoza Barajas, se prese~ 

t6 al cuartel militar donde se encontraban los agentes 

de la judicial federal. para abogar por las personas 

que habían sido detenidas, fué detenido tambi~n en forma 

arbitraria sin que tuviera ninguna acusaci6n en su contra, 

siendo torturado para que se declarara culpable por los 

delitos que los agentes judiciales federales le imputan, 

y demás vejaciones que realizaron a personas distintas 

como es el caso de la señora Catalina Valencia, quién 

fué obligada a declarar en contra de otros de los deteni

dos. Todos estos hechos comentados constituyen delitos 

o conductas ilícitas, que deben ser sancionados, tal 

como lo expone el articulo 185 del c6digo penal, que 

el abuso de autoridad resulta cometido cuando un funciona

rio público, o agente del gobierno o comisionado del 

mismo, cuando II.- En abuso de sus funciones o en quebra~ 

to de las formalidades de la ley 1 prive de lo libertad 

a una persona y la f racci6n III del mismo precepto dispone 

que, los que instiguen, toleren o infrinjan en forma 

directa a una persona detenida, sufrimientos de naturaleza 

física o mental, para mediante su intimidaci6n obtener de 
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ella o de un tercero, informaci6n sobre determinados 

hechos o bien una confesi6n de responsabilidad, o para 

castigarla por un acto que haya cometido o que se sospeche 

ha perpetrado. De todo lo anterior es de señalar que 

los actos delictuosos a que heiftos aludido. se apegan 

a los tipos penales señalados en tal precepto, el cual 

por haber sido analizado anteriormente, resultaría super

fluo su nuevo análisis. 

Asi también la responsabilidad en que hayan incurrido 

los servidores públicos federales de Uruapan y de Morelia, 

quienes cometieron el delito de abuso de autoridad. 

Como ya se señal6 lineas arriba, la principal causa 

es por motivos políticos y al ponerse en libertad al 

alcalde del municipio de Aguililla Salom6n Mendoza Bara

jas, y al emitir su resoluci6n el congreso local 1 de 

posesi6n del cargo de presidente municipal, se da una 

soluci6n política e este problema y los delitos que se 

cometieron, tanto por particulares como por servidores 

públicos, no se realiz6 ninguna investigaci6n para sancio

nar a los culpables, por lo que podemos decir nuevamente 

que el derecho penal quede subordinado a las decisiones 

de carácter politico. 
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ella o de un tercero, informaci6n sobre determinados 

hechos o bien una confesi6n de responsabilidad, o para 

castigarla por un acto que haya cometido o que se sospeche 

ha perpetrado. De todo lo anterior es de señalar que 

los actos delictuosos a que hei!os aludido, se apegan 

a los tipos penales señalados en tal precepto, el cual 

por haber sido analizado anteriormente, resultar ta super

fluo su nuevo análisis. 

Asi también la responsabilidad en que hayan incurrido 

los servidores p6blicos federales de Uruapan y de Morelia, 

quienes cometieron el delito de abuso de autoridad. 

Como ya se señal6 lineas arriba, la principal causa 

es por motivos politicos y al ponerse en libertad al 

alcalde del municipio de Aguililla Salom6n Mendoza Bara

jas, al emitir su resoluci6n el congreso local, de 

posesi6n del cargo de presidente municipal, se da una 

soluci6n politice a este problema y los delitos que se 

cometieron, tanto por particulares como por servidores 

públicos, no se realiz6 ninguna investigaci6n para sancio

nar a los culpables. por lo que podemos decir nuevamente 

que el derecho penal queda subordinado a las decisiones 

de carácter politico. 
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4.- Municipio del Estado de H~xico. 

Tejupilco. (1990 - 1991). 

El municipio de Tejupilco, es otro de los poblados 

que por motivos de las elecciones de carácter local se 

suscitaron enfrentamientos en el palacio municipal, el 

die 12 de diciembre de 1990, entre las fuerzas policiacas 

y pobladores del lugar miembros del partido de la Revolu

ci6n Democrática. 

El 12 de diciembre de 1990, los dirigentes: Naciona

les, local y Municipal del PRD, realizaron un mitin en 

el palacio municipal según versiones de testigos y 

habitantes del lugar, que fueron entrevistados telef6nica

mente por reporteros del peri6dico La Jornada, manifiestan 

que un grupo de mujeres del PRO, que se habian colocado 

frente al palacio municipal, se encontraban custodiadas 

por granaderos. Las mujeres eran hostigadas e insultadas 

por policias, motivo por el cuál fueron indiganedas ante 

teles actos y fué en ese momento cuando se acercaron 

algunos hombres en apoyo a las mujeres, siendo entonces 

cuando los policias arremetieron a macanazos y con gases 

lacrim6genos contra simpatizantes del PRO. Posteriormente 

a le agresi6n, los mismos entrevistados por La Jornada, 

manifestaron que, ''cientos de personas indignadas enfrent~ 

ron e los granaderos, causaron destrozos en el Palacio 
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Municipal y quemaron vehículos poJ.iciacos 11 (12). 

Como resultado de dicho enfrentamiento, hubo dos 

muertos por parte de las fuerzas policiacas uno por 

parte de la poblaci6n civil 1 cuatro detenidos a quienes 

se les recogieron una pistola 9mm ,. un rifle y una escape-

ta. 

El gobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo 

Pagaza, dijo que, "los policías de Tejupilco que fueron 

agredidos, iban desarmados para garantizar la seguridad 

de la pobloci6n, ya que preferimos que la situaci6n sea 

de agresión a la fuerza p6blica y no a la inversa''(l3). 

Los responsables del enfrentamiento de la agresión, 

dice el gobernador, que son intelectuales; tales como 

Heberto Castillo, los diputados federales Carmelo Enríquez 

Reynaldo Rosas y además Guillermo González Hernández 

Fernando Arce, dirigentes locales. 

El procurador de justicia del Estado, Jlumberto Beni-

tez Treviño, señal6 que de las seis Averiguaciones previas 

iniciales el dia 13 de diciembre de 1990, consistentes 

en los homicidios, lesiones por armas de fuego y armas 

blancas, daños en propiedad ajena, provenientes de diver

sos activos, fueron integrados en una s61a averiguaci6n 

previa No. Tol- QR- 569190-30 y siendo en ese mismo die 

(12) La jornada del 13 de diciembre de 1990, p. 8 
(13) La jornada del 13 de diciembre de 1990, p. 10 
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que la dirigencia estatal del PRD, lcvant6 en la Procura

duria General de Justicia, la averiguaci6n previa No. 

Tolac/6892/90 contra quienes resulten responsables por 

los delitos cometidos en los hechos que se comentan. 

Debido a la falta de informacibn o a la desinforma

ción que se di6 con respecto a los hechos sucedidos el 

12 de diciembre de 1990, en el Municipio de Tejupilco, 

por el gobierno del Estado y por periodistas deshonestos, 

la permanente de la cámara de diputados federales, propuso 

la integracibn de una comisi6n por parte de sus miembros 

para la indagación de los hechos delictuosos ocurridos 

en dicho lugar y por medio del cuál tener la certeza 

de qu~ bando, provenia ln violencia, en virtud de que 

el gobernador del Estado, manifestó que fueron los poli

c!as qui.enes fueron agredidos por miembros del PRD, 

que se encon tra han desarmados, por la otro porte, la 

dirigencia Nacional del partido político, señalb que 

fué el gobierno el que originó la agresi6n, neglindose 

a formar parte de dicha comisi6n, el Partido Revoluciona

rio Institucional, por considerar que no era de la compe

tencia de la cámara, quedando integrada entonces la comi-

sibn, por el Partido Acción Nacional, por el Partido 

de la Revolución Democrática, asi como por diputados 

dirigentes locales de ambos partidos politicos. 

Para la investigación de los hechos delictuosos 

sucedidos en Tejupilco. se traslad6 la comisibn investi-
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gadore el lugar de los hechos, pera recibir los argumentos 

de la propia gente que vivi6 de cerca los acontecimientos 1 

se trasladaron al Palacio Municipal del poblado y una 

vez que tuvieron conocimientos de la realidad de los 

actos cometidos, y por voz del d1putado del PAN Antonio 

Rodríguez Nájera, el dia 17 de diciembre de 1990, precisó 

que "No se encontr6 justificaci611 a lo declarado por 

el gobernador, Ignacio Pichardo P a gaza, en .el sentido 

de que habian sido los agresores los perredistas en contra 

de los policías desarmados asi también inform6 que, los 

rastros de la perf oraci6n de bala encontrados en el enrre-

jada de la presidencia municipal están de adentro hacia 

afuera y en la fachada del mismo no hay huella de impacto 

de arma de fuego"(14), 

Ese mismo din, 17 de diciembre, un grupo de campesi

nos de Tujupilco, hizo entrega a la comisi6n de diputados 

federales, de armas y demás objetos que fueron obtenidos 

durante la agresi6n 1 por lo cuál la dirigencia municipal 

del PRD, manifest6 que, "éstas armas no los queremos, 

no son nuestras 1 queremos que ustedes se las lleven para 

demostrar que la policia si estaba armada el die del 

enfrentamiento''(IS). 

(14) La jornada del 18 de diciembre de 1990, p, 9 
(15) La jornada del 18 de diciembre de 1990, p. 9 
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Las armas entregadas a la comisi6n son las siguien

tes; dos metralletas M- 16, número de serie 202-17930/ 

9560484 de una y de la otra 202-17941/9556394, dos pisto

las smith and wesson, calibre 38, con matricule AYRG271 

con registro A 77801. Asi como también dos radios modelo 

LAA105-II-A81949, uno y el otro con registro 20213079, 

una granada lacrim6gena MPGlOO, sin estallar. 

Las pistolas y metralletas llevaban gravado el escudo 

del Estado de México, con un libro, el sol al fondo, 

un cañ6n, una pirámide, dos cruces en el ángulo superior 

derecho y el lema de ''cultura, trabajo y libertad''. 

Los diputados que formaron parte de la comisi6n 

investigadora, para investigar los hechos sucedidos en 

Tejupilco, llevaron las armas n la cámara de diputados, 

con lo cuál se demostr6 que la policía si estaba armada 

y que fu~ ésta la que agredi6 a los miembros del partido 

de la Revoluci6n Democrática, como consecuencia al 

pueblo de Tejupilco, por lo que result6 una falacia lo 

que dijo el gobernador del Estado, el die que sucedieron 

los hechos, que la policía estaba desarmada para garanti

zar la seguridad de la poblaci6n y en propias palabras 

dice, ºya que preferimos que la situaci6n sea de agresi6n 

a las fuerzas armadas no a la inversa". en virtud de 

que no hay congruencia entre sus declaraciones y lo demos

trado por los integrantes de la comisi6n que señalan 

que la policía fu~ la que agredi6 y que si estaba armada. 
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En la cámara de diputados se di6 fh de tener las 

armas antes mencionadas que pertenecen al gobierno 

del Estado de México, los culiles fueron enviadas a la 

Procuraduría General de la República, como sabido 

que el enfrentamiento sucitado en ~1 Múnicipio de Tejupil

co, es debido al fraude electoral del 11 de noviembre 

de 1990, en el que resultaron la comisión de los delitos 

de homicidio y lesiones previstos y sancionados por los 

articulos 234, 235, 236, 237, 238, 244 y 248 del código 

penal del Estado de México. Estos preceptos que tipifican 

los delitos ya mencionados y debido a. que constan de los 

mismos elementos que constituyen el tipo penal, se confi~ 

guran con los mismos elementos materiales y subjetivos 

y protegen el mismo bien juridico, con los delitos de 

lesiones y homicidio ya señalados y estudiados en esta 

mismo capitulo. 

La Procuraduría de Justicia del Estado, levant6 

las averiaguaciones previas a cerca de los actos delictuo

soa cometidos en el Municipio, pero no fueron investigados 

conforme a derecho apesar de que la Comisi6n Nacional 

de Derechos Humanos en su recomendac16n No. 41-91 del 

25 de enero de 1991, sugiri6 a la Procuraduría de Justicia 

del Estado, de que investigara como posibles culpables 

de los delitos a los jefes de policia judicial y por 

lo tanto aolicit6 su detenci6n, nsi como tambi~n al deri

gentes municipal del Partido de la Revoluci6n Democrática 
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y de uno del Partido Revolucionario Institucional, tal 

recomendaci6n no fué cumplida por la procuradurie y la 

soluci6n al problema en comento fué de carácter politico, 

por medio de un acuerdo "cupuler" el que llegaron el 

gobernador del Estado y la dirigencia Estatal del PRO, 

y que por 6rdenes del gobernador, rcnunci6 el presidente 

Municipal del lugar. quien trataba de ocupar el poder 

y que había llegado por medio del fraude electoral, 

son unicamente la cúpula y no las bases los que nombran 

nuevo presidente municipal, tal acuerdo fué aprobado 

por el congreso local. 

Este problema fué resuelto en forma política y todos 

los hechos delictuosos que se cometieron en el municipio, 

quedaron sin resolver por lo que podemos decir que nueva

mente la política se ha impuesto ante el derecho penal. 
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CAPITULO IV. 

CASOS CONCRETOS DEL DELITO DE PECULADO Y LA 

INOPERANCIA DEL DERECHO PENAL. 

1.- Loe delitos cometidos por se"Cvidores públicos 

y la actual politica en H~xico. 

El gobierno ya sea el federal o el local, para poder 

hacer frente a la soluci6n de los problemas de la pobla

ci6n debe de allegarse de recursos econ6micos, ya via 

impuestos, multas, pago por faltas administrativas, etc. 

o cualquier otra forma de ingresos para el Estado, pero 

también tiene la obligaci6n de darle el uso debido, porque 

de lo contrario se colocario en contra de lo preceptuado 

por la norma j uridica y como consecuencia la conducta 

de esa persona debe de entenderse que es de carácter 

delictuosa, por lo que deben deslindarse responsabilida

des, pare el caso de que asi suceda. 

En nuestro pais ha sucedido algo excepcionalmente 
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raro, donde la autoridad que es la encargada de hacer 

cumplir todo disposici6n legal, ha sido en la mayoria 

de las veces la primera en infringir tales preceptos. 

Cuando una autoridad, cualquiera que ésta sea, viola 

la ley, el primer acto delictuoso que comete es el delito 

de responsabilidad de los servidores públicos y los demás 

que se originen con dichos actos. 

El delito; de peculado es uno de los delitos que 

con mayor frecuencia se ha cometido por los servidores 

públicos, sin que sea el único, ya que el delito de cohe

cho, tambi~n se da en una gran medida. 

Por lo que, en. ·10 que· se refiere a nuestro tema, que 

es en relaci6n el delito de peculado y cuando éste resulta 

cometido principalmente por servidores públicos de un 

mayor nivel, y aunque se intente por legisladores de 

diversos partidos politicos, en que determinado funciona

rio público sea llamado a la Cámara de Diputados por 

considerarlo responsaLle de actos delictuosos, son ampara

dos por la propia autoridad. 

El Sistema Juridico M~xicano. se ha corrompido a 

tal grado que ya parece ser una costumbre 1 porque una 

gran mayoría de los servidores p6blicos (politices) infri~ 

gen la ley penal y se encuentran amparados por los miemos 

funcionarios, as! también como el gobierno se de cuenta 

de los malos manejos que hace del erario público, por 

tal motivo cuando deben renovarse las autoridades, a 
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toda costa buscan la forma de quedar protegidos por su 

sucesor. De tal forma cuando se realizan los procesos 

electorales en este pais, el resultado de los mismos 

no son el reflejo de la voluntad popular porque en la 

mayoria d
1
e las veces trata de in¡ponerse a un gobernante 

que el pueblo no ha nombrado, para que sigan encubriendo 

los delitos que sus antecesores hayan cometido. 

E·n nuestro pais existe una corrupci6n en sus dife

rentes niveles, si es en los niveles bajos podemos consi

derar que es por una deformaci6n moral del individuo 

y con una tendencia siempre hacia el aspecto econ6mico, 

pero en los niveles altos, a pesar de que se tiene una 

falta de ética para el desempeño de la funci6n, y la 

tendencia hacia un m6vil econ6mico, tambi~n podemos agre

gar lo que nos d:Íce Narciso Bassols, que 11 En México, 

la corrupci6n no era un problema moral, sino un asunto 

de Estado", y asi lo es, porque en los últimos años la 

situaci6n politi~o-electoral ha puesto al Sistema Politico 

al descubierto, cuya teleología por parte del gobierno 

ha sido persistente en conservar ·el poder a cualquier 

precio en perjuicio del pueblo Mexicano. 

Por otra parte, Noé de la Flor, citanto a ?linio, 

dice que trajano, perdon6 a un regicida que quería victi

marlo a puñaladas, antes que se cubriera con el manto 

imperial, dijo al prefecto del pretorio; "toma esta espa

da: Te la confÍb para que me defiendas si gobierno bien, 
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y para que me ataques si falto a mis deberes"(!), por 

lo que debemos de agregar que si nuestros politices fuesen 

capaces de tales actitudes, si ellos que monopolizan 

el poder público, comprendieran tal grandeza y la refleja-

ran en su conducta, antes que con falacias y palabras 

elegantes encubren sus propios oc tos, y citanto les pela-

bras del penalista Argentino Jiménez de Asúe (citado 

por Noe de lo Flor) que, "el s6lo procedimiento para 

dotar de paz a los pueblos y anular los delitos politicos 

es la justicia, único remedio causal apropiado 11
( 2), de 

tal forma debemos entender que ninguna naci6n puede lograr 

una vida sana y libre si su sistema juridico es una fanta-

sia, si sus leyes fundamentales no se obedecen con rigor, 

si no existe eso que llamamos un régimen de derecho alime~ 

tado por la voluntad de la mayoria (Alejandro G6mez Arias) 

porque en un régimen de democracia, nadie por alta que 

sea la funci6n desempeñe, se sustrae a la responsabilidad 

penal por los delitos que haya cometido. Por otra parte 

debemos hacer menci6n a la exposici6n de motivos de la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios 

Públicos de 30 de diciembre de 1939, con lo cual nos 

lleva a demostrar un r~gimen juridica de falacia, porque 

(1) Flor Casanova, Noe de la, Delincuentes Politicos 
y pol1ticos Delincuentes, p. 12 

(2) ob. cit. p. 12 
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la ley dice una cosa y en la práctica se hace otro, ya 

que seftala que, 11 10 actuaci6n criminal de los malos funcig 

narios, cuando queda indefinidamente impune, además de 

constituir un pernicioso ejemplo, puede conducir al pueblo 

a la rebeldia como único medio p~ra libertarse de ellos, 

o bien puede llevarlo a la abyecci6n como resultado de 

un sometimiento impotente, signo indudable de decadencia, 

o bien produce un estado latente de hacer ver al gobierno 

no como la entidad superior instituida para su beneficio, 

respetable orientadora, que habrá de conducirlo al 

bienestar y al progreso, sino como un poder desp6tico 

y conscupicente que s6lo lo exprime y explota". Si esta 

Ley de Responsabilidades, con una exposici6n de motivos 

tan apegada a la realidad politica en nuestro pais, se 

hubiera cumplido desde aquél entonces, ya no habria la 

necesidad de estos comentarios, en virtud de que yo ha

brian desaparecido los politicos delincuentes. 

Nuestra finalidad es que se dé cumplimiento o todo 

orden juridico vigente, por más alta que sea la envestidu

ra que el gobernante tenga, porque si vivimos en un Estado 

de derecho, lo primero que debe de obedecerse es la ley. 

Sabemos tambi~n por otra parte, que no es una tarea fácil, 

desterrar corruptelas que por años se han venido practica~ 

do, más sin embargo eso es lo que proponemos y que pensa

mos que en algún tiempo se hará realidad. 
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2.- An!lisis t6cnico-juridico del delito de peculado 

2.1.- Sujeto activo. 

El sujeto activo del delito de peculado, es todo 

servidor público, asi lo establecen las fracciones 

y II del articulo 223 del C6digo Penal Federal, que dis

traiga para usos propios o ajenos, dinero, valores, fincas 

o cualquier otra cosa, perteneciente al Estado o a portie~ 

lares, que los hayan recibido en administraci6n, en dep6s! 

to o por otra causa o aquél servidor público que utilice 

fondos públicos a que se refiere el articulo 217 del 

mismo ordenamiento punitivo. 

La noci6n de servidores públicos, se encuentra es

tablecido en el articulo 212 del C6digo Penal Federal, 

que a la letra dice, "ES servidor público toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo o comisi6n de cualquier 

naturoleza en la ndministraci6n pública federal, organis

mos descentralizados, empresas de participaci6n estata1 

mayoritaria, organizaciones sociedades asimiladas e 

6stas 1 fideicomisos públicos, en el Congreso de la Uni6n 

o en los Poderes Judicial Federal o que manejen recursos 

econ6micos federales. Las disposiciones contenidas en 

el presente titulo son aplicables los gobernadores 

de los Estados, a los diputados a las legislaturas locales 

y a los magistrados de justicia locales por la comisi6n 
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de los delitos previstos en éste titulo, en materia fede

ral. 

Por otra parte, para tener una noci6n más clara 

acerca de cuándo un acto de autoridad o le realizacibn 

de cierta conducta se encuentra •al márgen del derecho, 

la ley federal de responsabilidades de los servidores 

públicos lo prevee,,' :101 '"Sancióna .: señala además que 

el juicio político, para aquel servidor público con fuero, 

procede cuando los actos u omisiones redunden en perjuicio 

de los intereses públicos fundamentales entendiéndo éstos 

como, los ataques a las instituciones democráticas, las 

violaciones graves sistemáticas a las garantías indivi-

duales y los ataques a la libertad del sufragio, entre 

otros, por lo que dicho acto u omisi6n siendo considerado 

delictuoso, y una vez denunciado ante el 6rgano de autori

dad competente (Cámara de Diputados Federales) y declarada 

la procedencia se remitirán los autos, para que el presun

to culpable sea juzgado conforme a la legislaci6n penal 

federal. Articulas 5, 6, 7 y 8 de la Ley Federal de 

Responsabilidodes de los Servidores Públicos. 

Actualmente la administraci6n pública, se manifiesta 

en una amplia gama de actividades humanas, ya que su 

ejercicio muchas veces compete a personas que no tienen 

la connotación juridica de servidores, de tal forma el 

cbdigo penal federal, ha tomado en consideraci6n dicho 

fen6meno jurldico-social, toda vez que el sujeto activo 
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en el delito de peculado, también lo es un particular, 

tal como lo establece el articulo 223 en sus fracciones 

III y IV del código punitivo señalado, ya que también 

los particulares realizan actividades administrativas 

econ6micas y tienen a su cargo fondos y caudales adscritos 

a las funciones públicas. 

Si el particular que recibe dinero, valores, fincas 

o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, se puede 

acreditar su situación, ya sea por medio de bolctf- s o 

recibos expedidos por la administración plablica 1 ya se~ 

que los haya recibido en administraci6n, en depósito 

o por otra causa. Entonces podemos decir, que el articulo 

223 alude a un doble carácter 1 en virtud de que pueden 

ser servidores públicos o cualquier persona particular 

siempre y cuando ésta última tenga a su disposición fondos 

públicos o disfrute de los beneficios de los mismos, 

asi como también aquella persona que esté obligada legal

mente a la custodia, administraci6n o aplicación de recur

sos federales, aún sin tener el carácter de servidor 

público. 

El sujeto activo del delito de peculado, debe recibir 

los bienes por raz6n de su cargo, ya que el tipo penal 

supone la tenencia provisional con obligaci6n restituto

ria, o de rendir cuentas o dedicarlos a un fin determina -

do. 

En relaci6n lo que hemos comentado del sujeto 
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activo del delito de peculado, por lo que en ningún momen

to, podemos considerar que un usurpador de funciones 

sea sujeto activo de este delito, en virtud de que no 

tiene a su cargo un deber legalmente establecido. El 

usurpador de funciones podrá com&;ter otros delitos, de 

hurto, de fraude, etc. pero en ningún momento el delito 

de peculado, ye que éste delito, debe ser cometido cuando 

el servidor público se apropie para fines propios o aje

nos, en raz6n de su cargo que legitimamente se le ha 

conferido. De igual forma aquel servidor público que 

abusando de sus funciones plablicas de la administraci6n 

o haga que se le entreguen algunos fondos, valores u 

otra cosa que no se le hayan confiado en su administra

ci6n (uso indebido de funciones o abuso de autoridad). 

2.2.- Sujeto pasivo. 

El sujeto pasivo del delito de peculado, lo es la 

administraci6n pública o cualquier particular, toda vez 

que los bienes, dinero, valores, fincas o cualquier otra 

cosa, deben pertenecer al Estado, al organismo descentra

lizado o a un particular. 

2.3.- Figura tipica. 

Comete el delito de peculado, "Todo servidor público 
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que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto 

.dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertenecien

te al Estado, al organismo descentralizado o a un particu

lar, si por razbn de su cargo los hubiera recibido en 

administración, en depósito o por otra causa'• 1 o aquel 

servidor público que indebidamente utilice fondos públicos 

u otorgue alguno de los actos e que se refiere el articulo 

217 del código punitivo federal. 

La figura tipica a que se refiere el articulo 223 

del c6digo penal, ya que, para que exista el delito de 

peculado se requiere que las cosas u objetos de que el 

sujeto activo se apropia, los haya recibido en su adminis

traci6n por raz6n de su cargo, y que dichos objetos per-

tenezcan al Estado, 

cualquier particular. 

organismos descentra! izados o a 

La fracción II del mismo precepto legal remite al 

articulo 217 1 que refiere al uso indebido de atribucio-

nea y facultades, donde el sujeto activo utilice fondos 

públicos con el objeto de promover la imagen politice 

o social de su persona, la de su superior jerárquico 

o la de un tercero, o a fin de denigrar 1 afmagen 'de cual

quier otra persona.. El activo en el delito de peculado, 

en la fracci6n que comentamos, debe utilizar los fondos 

públi~os o realizar todos aquellos actos a. que hace refe

rencia el articulo 217 del Código Penal Federal, tales 

como: 1'otorgar concesiones de prestaci6n de servicios 
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p6blicos o de explotaci6n, aprovechamiento y uso de bienes 

de dominio de la federaci6n; B- otorgue permisos, licen

cias o autorizaciones de contenido econ6mico; C- otorgue 

franquicias, excenciones, deducciones o subsidios sobre 

impuestos, derechos, productos, ap¡ovechamientos o aporta

ciones •••• D- otorgue, realice o contrate obras públicas, 

deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de 

bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores 

con recursos econ6micos públicos", esi como también toda 

aquella persona que solicite o promueve cualquiera de 

los actos que ya se hizo mención. 

Pero debemos agregar además, que dichos actos deben 

estar encaminados a promover la imagen politica o social 

del activo del delito, la de su superior jerárquico o 

la de un tercero o tener ln finalidad de denigrar la 

imágen de una persona. 

Las fracciones III y IV hacen menci6n, que también 

comete el delito de peculado, cualquier persona que solici 

te o acepte realizar promociones o denigraciones a cambio 

de fondos públicos o. disfrute de los beneficios derivados 

de los actos cometidos por uso indebido de atribuciones 

y facultades o aquella persona que estando obligada legal

mente a la custodia, administraci6n o aplicaci6n de recur

sos p6blicos federales y que sustraiga para su propio 

objeto o ajenos o que le d~ una aplicaci6n distinta para 

aquello que fueron destinados. 
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Por último debemos de agregar que el delito de peculado, 

si exige que el sujeto activo que se apropie de objetos 

dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa, les haya 

recibido en funci6n de su cargo, por lo que resulta impo

sible concebir, el delito de peculado, si el sujeto no 

hubiese recibido dichos objetos por el cargo de servidor 

público que ostenta. 

2.4.- Bien juridico tutelado. 

En el delito de peculado, el bien jurídico tutelad~ 

conforme al tipo penal que lo describe, podemos decir 

que protege, tanto el interés del Estado como de los 

particulares. 

Pensamos al igual que el penalista argentino, Carre

ra, que el interés colectivo tutelado de la administración 

pública, no se relaciona con la seguridad de una determi

nada especie de bienes, sino que atiende a la actividad 

administrativa patrimonial, cuyo normal y regular desarro

llo, altera el servidor público o el particular que reali

ce actividades con fondos de la administración pública. 

A la sociedad le interesa en una regulada y ordenada 

actividad patrimonial de la administraci6n pública y 

por lo tanto es su interés en un normal desenvolvimiento 

de la administraci6n, por lo tanto le esencia del delito 

de peculado, debemos decir, que se encuentra en la quiebra 
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en el deber de probidad, a que se encuentran sujetos los 

servidores públicos con el manejo de los fondos de la 

administraci6n. El peculado además, el bien jurídico 

tutelado encierra un abuso de funciones, en virtud de 

que el servidor público que falt6~ su obligaci6n, aparte 

de perturbar la normal marcha administrativa, se deposita 

en bl, el descrédito, y también para la administración 

p6blica. 

El bien genérico tutelado en este delito, es la 

administraci6n pública, el especifico, consiste en 

la protecci6n del normal y regular desarrollo de la activ~ 

dad patrimonial de la administraci6n p6blica, o sea que 

los bienes que constituyen su patrimonio y cuyo manejo 

tiene a su cargo los titulares de dichas funciones, 

no se los apropien los mismos para fines personales. 

Lograr alcanzar el bien jurídico tutelado en este 

delito, se requiere, la honestidad en el desempeño de 

la funci6n pública, la rectitud moral en la promoci6n 

politico-social, asi como la buena fama y la dignidad 

de la persona. 

Por otra parte, resulta verdadero 1 lo manifestado 

por Manzini, citado por Carrera que, "La probidad en 

la administraci6n pública es indice del progreso moral 

y de la educaci6n polltica de los peblos''(3). 

(3) Carrera, Daniel P. Peculado de Bienes Públicos o de -
Servicios, ediciones de palma, 1968, p. 54 
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2.3.- Objeto material. 

El articulo 223 del Código Penal Federal, hace men

ción al objeto material, cuando establece que, 11 
••• distra! 

ga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra 

cosa ••• '' deducihndose de lo anterior que el peculado 

puede recaer sobre bienes muebles o bienes inmuebles, 

ya que se encuentran establecidas como objeto del delito, 

las ''fincas y cualquier otras cosas''. por lo que no deja 

lugar a dudas que los bienes inmuebles puedan ser objetq 

del delito que comentamos, aunque en la inmensa mayorio 

de los casos, el delito de peculado recae sobre bienes 

muebles y que raramente las fincas y demás bienes inmue

bles se colocan en el supuesto de objeto material del 

delito multicitado. 

El objeto material, o sea los bienes muebles e inmue

bles, deben pertenecer al Estado, a un particular, 

en este último caso, Jiménez Huerta, nos cita un ejemplo, 

diciendo que cuando el sujeto activo actúa en razón de 

su cargo obtiene dinero por legitimas percepciones 

o cobros de un particular y se lo apropia, comete el 

delito de peculado. 

El resultado en el delito de peculado consiste en 

el quebrantamiento del regular normal desenvolvimiento 

de la actividad patrimonial de la administraci6n pública, 

pero que el servidor público, ejecuta al faltar a su 
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deber de probidad. 

2.6.- Elemento subjetivo. 

La doctrina se pronuncia en forma mayoritaria. en . 
que el elemento subjetivo del delito de peculado se satis-

face con el dolo genérico, aunque algunos autores hacen 

referencia al dolo especifico, consistente al espiritu 

de lucro por parte del activo. 

El delito de peculado solo es configurable cuando 

es cometido con conciencia y voluntad, por lo tanto, 

no admite configuraciones culposas. En el mismo tipo 

penal del delito, se encuentra plenamente corroborado, 

lo antes dicho, en la frase, que "para usos propios o 

ajenos distraiga de su objeto ••• '' pone de manifiesto 

le intenci6n del sujeto activo y que lo motiva para rea-

lizar la com1si6n de tales hechos delictuosos. 

2.7.- Medios de comisi6n. 

El delito de peculado puede ser cometido por servido-

res p6blicos o por particulares. Si el primero de los 

menct·onados es el que comete tal conducta delictuosa, 

debemos considerar que el medio de comisi6n del delito, 

es por raz6n del cargo que desempeño, en virtud de que 

establece que, 11 si por raz6n de su cargo los hubiera 
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recibido en administraci6n 1 en dep6sito o por otra causa''• 

entonces todo servidor público, para que podamos conside

rarlo como presunto responsable de dicha figura tipica, 

debe acreditarse en forma plena el nombramiento que se 

le haya expedido para ocupar legalmente el cargo que 

desempeña, y abusando de la autoridad que tiene, sustrae 

para usos propios o ajenos 1 objetos que pertenecen al 

Estado o a algún particular. Tembilrn tenemos que el 

delito de peculado puede ser cometl,\o por particulares 

que soliciten 

fondos públicos 

acepten realizar actividades con los 

·no le den el debido cumplimiento. 

El particular en este caso se encuentra protegido para 

realizar sus actividades por medio de boletas o recibos 

legítimos expedidos por la administracibn pública, que 

le encomienda la obligaci6n de realizar determinadas 

actividades, ya sea la custodia, administrnci6n o aplica

ci6n de recursos públicos federales y distraiga su objeto, 

pare usos propios o ajenos o acepte fondos públicos para 

promever su imagen politica o social, realizar promociones 

a favor de determinadas personas o denigraciones en contra 

de otras. 

3.- La punibilidad. 

El delito de peculado se encuentra sancionado por 

el mismo precepto legal referido, y para imponer dicha 
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sanci6n se toma en cuenta el monto del da;.o patrimonial, 

asi tenemos que, ''Al que cometa el delito de peculado 

se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando el 

monto de lo distratdo o de los fondos utilizados indebida-

mente no exceda del equivalente .de quinientas veces el 

salario minimo diario vigente en el Distrito Federal, 

en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, 

se impondrán de tres meses a dos años de prisi6n 1 multa 

de treinta a trescientas veces el salario minimo diario 

vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse 

el delito y destituci6n e inhabilitación de tres meses 

a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos:" 

"Cuando el monto lle lo distraido o de los fondos 

utilizados indebidamente exceda de quinientos veces el 

salario minimo diario vigente en el Distrito Federol1 

en el momento de cometerse el delito se impondrán de 

dos a catorce años de prisi6n, multa de trescientas veces 

a quinientas veces el salario minimo diario vigente en 

el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito 

y destituci6n e inhabilitaci6n de dos a catorce años 

para desempe~ar otro empleo, cargo o comisibn p6blicos 1
'. 

Por lo que debemos señalar que las penas que establ~ 

ce la ley penal, para sancionar a los activos del delito 

de peculado, son: lo prisi6n, la multa y la destitucibn 

e inhabil1.taci6n, pero independientemente de las penas 
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muy bajas que señalo la ley punitiva. no haremos menci6n 

a las otras penas, sino a la inhabilitaci6n, que conside-

ramos que el activo, de dicha conducta delictuosa, no 

debe inhabilitarse por tiempo determinado, sino que debe 

inhabilitarse para siempre, sin que pueda ocupar cargos 

dentro de la administración pública, pero algo muy impor

tante que no debemos de olvidar, que las penas que estable 

ce el c6digo penal, cualquiera que ésta sea, debe apli-

car se. 

Y por último quisiéramos señalar las palabras de 

un penalista Mexicano, Octavio Vl?jar Váiquez, que· 11 La· 

falta de probidad en los altos funcionarios impresiona 

más sensiblemente, en éstas horas de amargura, de excep-

ci6n y vergüenza que vive México, cualquiera exigencia 

de rectitud, honradéz pudor es obra de saneamiento 

social; de ahi que el castigo del enriquecimiento ilicito 

debe imponerse con severidad ejemplar'1 (4) 

4.- Caeos concretos del delito de peculado 

4.1.- Probable coaisi6n del delito de peculado por 

el Director de Petr6leos H6xicsnos (1986) 

El Partido Socialista Unificado de México (PSUM). 

(4) Revista criminalias, de lo Procuraduria General 
de la República. p. 13 
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denunci6 el 22 de julio de 1986, ante la Comisi6n Pcrmanen 

te de la Cámara de Diputados, al director de Petr6leos 

Mexicanos, Mario Rnm6n Beteta Monsalvc, por la posible 

comisi6n del delito de pecu1ado, cometido en contra de 

la Instituci6n a su cargo. 

Los hechos delictuosos por lo que se le atribuye 

la comisi6n del delito de peculado, son los siguientes: 

El 14 de abril de 1985, mediante el instrumento público 

No. 217102, pasado ante la fé del Notario Público No.87 

del Notario Público No.10, asociados, del Distrito 

Federal, se constituy6 la sociedad an6nima de- capital 

variable, denominada Flota Petrolera Mexicana, S.A. de 

C.V. cuyos socios fundadores fueron Isidoro Rodriguez 

Ruiz, Agustin Rodríguez Ruíz 1 entre otros nueve más, 

todos ellos con mil acciones, excepto dos, uno con una 

acci6n, y el otro con 999 acc1 ones. 

La sociedad fu~ definida con objetivos múltiples, 

pero con un objeto primordial, el cuiii consiste en que, 

"la sociedad, la operaci6n, administroci6n y explotaci6n 

por cualquier medio, de embarcaciones, buques y navíos 

destinados o prestar servicios de transporte mariti.mo, 

pluvial y lacustre de toda naturalezau(S). El capital 

social fue fijado en 10 millones de pesos, del cual paga-

(5) Semario La Unidad, del 30 de octubre de 1988, p. 14. 
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ron únicamente dos y medio millones de pesos al t:ieftl°ll'O 

de la constitución de la sociedad. 

Por otra parte haremos mención que en octubre de 

1985, se emite un dictamen por el Banco Nacional Pesquero 

y Portuario, sin firma en papel sin membrete, donde 

se detalla una investigaci6n que fué realizada a la empre

sa Flota Petrolera Mexicana, en el que el mismo banco 

hace la recomendaci6n que debe otorgarle a lo empresa, 

un crédito de 1650 millones de pesos. 

Dice el dictamen realizado por el Banco Nacional 

Pesquero y Portuario, 11 Que pemex ha elaborado un programa 

de abanderamiento Nacional de la Flota Petrolera, con 

el objeto de satisfacer necesidades de transporte 

maritimo reduciendo la fuga de divisas y la dependencia 

del mercado internacional del arrendamiento marítimo, 

el cual est6 sujeto a pr&cticas onerosas para el pais''(6) 

y para tal efecto, tambihn el comité interno de PEMEX, 

de construcci6n, adquisición, arrendamiento y fletamiento 

de embarcaciones. analiz6 a la empresa Flota Petrolera 

Mexicana, y le propuso un esquema de integración de varias 

embarcaciones con el objeto de propiciar su consolidaci6n 

como empresa nacional, y para tal efecto que adquiriera 

4 embarcciones de 30 mil toneladas de peso muerto, dos 

(6) Semanario la unidad, del 30 de octubre de 1988, p. 14 
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de otro tonelaje y 6 remolcadores de 4 mil 80 caballos 

de fuerza. 

Y como primera parte del arrendamiento, Flota Petral~ 

ra Mexicana concerta el arrentamiento con Pemcx, de dos 

buques tanque para transporte pet~olero de 34 mil tonela

das de peso muerto cada uno, por lo que solicita el 

2 de noviembre de 1985 un crédito al Banco Nacional Pesqu~ 

ro y Portuario, S.A. de C.V.t por 4.9 millones de d6lares, 

equivalentes a 1650 millones de pesos. 

La empresa Flota Petrolera Mexicana 1 con la aporta-

ci6n de 2.5 millones de pesos después celebrado 

contrato de promesa de arrendamiento de PEMEX, por lo 

que adquiere dos barcos para arrendárselos a la Institu

ci6n descentralizada y que prácticamente fué con recursos 

del gobierno Federal. 

PEMEX le sugiere a Flota Petrolera Mexicana, incluir 

en los contratos el 15% del valor total de la operaci6n 

que es igual a 2 millones 925 mil d61ares por cada barco, 

m&s los impuestos de 233 mil dólares por cada barco, 

total de 3 millones 158 mil d61nres cada uno. Siendo 

un valor total de cada nave de 19. 5 millones de d6lares 

y para dar cumplimiento o lo anterior, la empresa en 

menci6n se comprometi6 a realizar una aportaci6n de capi

tal por 465 millones de pesos y el Banco Nacional Pesquero 

y Portuario aportó los 1650 millones de pesos, crédito 

concedido a la empresa, pagaderos a 90 dias, para dar 
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el primer pago del contrato de arrendamiento, que fué 

de 6 millones 316 mil d6lares. 

El crédito que fué concedido por el Banco Nacional 

Pesquero y Portuario, fué liquidado efectivamente en los 

90 dias seiialados, pero no lo liquidaron con las aporta

ciones, sino con el pago Que por adelantado hizo Pemex 

en el mes de febrero de 1986 del contrato de arrenda

miento. 

Por otra parte también debemos se'ialar que, para 

que le dieran el crédito a Flota Petrolera, se le ofreci6 

en prenda (colateral) el 100% de las acciones de Holding 

Fiasa, tenedora de acciones propiedad de Isidoro Rodr:l.

guez, y el 100% de una casa de bolsa, Mexicana de Invcrsi.Q. 

nes Valores. 

También debemos se~alar que se encuentran otras 

empresas privadas, en prospecto para darles a JCA 10 

barcos y a PROTECSA 6, por lo que consideramos que no 

es posible, que PEMEX, en su afán de mexicaniZar la Flota 

Petrolera, realizando contratos de arrendamiento, por 

lo que realiz6 pagos de los barcos que todav:l.n no exis

tían. 

A la empresa Naviera Estatal, un s61o barco y no 

nos explicamos porqué si se quería mexicanizar la flota, 

no se le dieron todos estos contratos de arrendamiento 

a ésta última empresa. La Empresa Flota Petrolera Mexica-
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11.!!.• adquirió el barco Dovali Jaime, que cost6 19 millones 

y medio de dolares, comprando el barco de mayor costo 

porque las tarifas que Pemex realice por concepto de 

transporte de petr61eo entre puertos mexicanos, se fija 

en funci6n de lo que haya costado el barco, y no en fun-. 
ci6n de las tarifas internacionales, adquirieron el 

lo. de junio de 1986 también el barco Antonio J. Dermúdez, 

en un total de 39 millones de d6lares ambos, equivalente 

a 23 mil 400 millones de pesos. 

Manifiesta el diputado del partido Socialista Unifi-

cado de México (PSUM), en la denuncia que hizo en contra 

de Mario Ramón Deteta, como presunto responsable en la 

comisión del delito de peculado, quien literalmente expone 

que, "Nosotros no estamos porque se les res ti tuynn los 

contratos a la Quina, esa es la otra mafia, pero la mafia 

no se combate con mafia, la mafia no se combate legalizan-

do la corrupción. La corrupción no se combate con corrup-

ci6n. Queremos una flota petrolera en manos del Estado, 

auténticamente Nacional, aut~nticamente al servicio de 

PEMEX°t'7l. 

El entonces secretario de Programaci6n y Presupuesto, 

Carlos Salinas de Gortari. sin tener fundamento legal 

alguno, el 28 Noviembre de 1985 1 autoriz6 al director 

(7) semanario La unidad, del 30 de octubre de 1988, p. 14 
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de PEHEX. Mario Ram6n Beteta, el programa de Hexicaniza-

ción de la flota petrolera Mexicana, sin mediar el concur-

so que la ley de adquisiciones y prestaciones de servicios 

relacionados con bienes muebles, establece, sin el 

acuerdo de Consejo de Pemex integrado por los representan-

tes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la 

Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, la Secretaria 

de Comercio Fomento Industrial, asi como la secretaria 

de Minos e Industria Paraestatal (8)1 , toda vez que el 

articulo 26 de la ley en mención, establece que, "Las 

adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán 

o llevarán a cabo a trav~s de licitaciones públicas, 

mediante convocatoria pública, para que libremente se 

presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que 

será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado 

las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstan-

cias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presen-

te ley 11
• 

Por lo tanto si el articulo 223 del C6digo Penal 

Federal establece que, ''Comete el delito de peculado: 

fracci6n 1.- Todo servidor público que para usos propios 

(8) semanario La unidad, del 30 de octubre de 1988, 
p. 14 
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o ajenos distraiga de su objeto dinero, fincas o cualquier 

otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentra

lizado o a un particular, si por raz6n de su cargo los 

hubiere recibido en administraci6n, en depósito o por 

otra cause", y consideramos que el tipo penal del delito 

de peculado transcrito, se adecúa a las conductas delic

tuosas cometidas por Mario Ram6n Beteta, y demás personas, 

toda vez que el ex~ircctor de PEMEX, como servidor público 

que es, realiz6 pagos por adelantado a la empresa flota 

petrolera Mexicana, por concepto de tarifas por el arren

damiento de dos barcos, la cantidad rle 23 mil 400 millones 

de pesos, pago que a principios del mes de febrero había 

hecho a dicha empresa, por lo que se coloca el activo 

del delito de peculado en tales hip6tesis, en virtud 

de que como director de Petr61eos Mexicanos por tanto 

en su carácter de servidor público, y para usos ajenos 

distrajo de su 1Jhjeto dinero, perteneciente al organismo 

descentralizado {PEMEX), y tales recursos federales los 

habia recibido en raz6n de su cargo, como director de 

la Instituci6n, para su administraci6n no para darle 

fines distintos, ya que al realizar el pago de dos barcos, 

de nombre, Dovali Jaime y Antonio J. Bermúdez, fijado 

el pago del arrendamiento anual seg6n el precio de los 

mismos y no en base a la tarifa internacional, a Isidoro 

Rodriguez Ruiz y demás socios, se estaban sustrayendo 

capitales de PEHEX, en beneficio de empresa privada, 
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flota petrolera mexicana. 

El sujeto activo en el delito de peculado, fu~ el 

servidor público, en aquél entonces Director de Petr6leos 

Mexicanos, Mario Ram6n Beteta Monsalve, quien habla recib~ 

do los bienes, por rnz6n de su cargo, teniendo !anicamente 

la tenencia provisional, y con la obligaci6n de restituir

los, o ya sea darle el debido cumplimiento. 

El sujeto pasivo del delito de peculado, es la empre

sa de Petr6leos Mexicanos, ya que es la que resulta direc

tamente afectada. 

La conducta del sujeto activo del delito de peculado, 

consiste en una conducta de ncci6n y existi6 la clara 

voluntad del Activo en sustraer de la administración 

pública federal, PEMEX, recursos económicos, para el 

beneficio de personas particulares, ya que al realizar 

el pago por adelantado por contratos de arrendamiento, 

con el cual se tenia pensado que aquellas personas partic~ 

lares, Isidoro Rodríguez Ruiz otros, compraran los 

barcos ya mencionados, para posteriormente fueran arrenda

dos a Petr6leos Mexicanos, por lo que se desprende por 

medio de un razonamiento 16gico-juridico que el activo 

tuvo la intenci6n de beneficiar con recursos de la admini~ 

traci6n pública, a terceras personas, porque no podemos 

pensar de otra forma, en virtud de que el crédito que 

solicit6 la empresa flota Petrolera Mexicana al Banco 

Nacional Pesquero y Portuario, el 2 de noviembre de 1985, 
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pagadero a 3 meses, por lo tanto si la empresa solicitante 

del crédito, les pag6 en el tiempo debido, a principios 

de febrero de 1986, pero habiendo cumplido con esta obli

gaci6n, por medio del pago que por adelantado le hizo 

Petr6leos Mexicanos, por un contrato de promesa de arrenda . -
miento celebrado entre Pemex flota petrolera, si 

los barcos fueron adquiridos en el mes de junio del mismo 

año de 1986, entonces el tiempo de febrero a mayo Petr6-

leos Mexicanos no tuvo ningún beneficio, sino el perjuicio 

de la cantidad del valor de los barcos en 39 millones 

de d6lares, o sea la cantidad de 23 mil 400 millones 

de pesos. Por lo que se desprende que hay una clara 

intenci6n de beneficiar a personas particulares en 

perjuicio de Petr6leos Mexicanos (administroci6n pública 

federal). 

EL resultado en el delito que comentamos consistib 

en la sustracci6n de recursos econ6micos en contra de 

Pemex, en la cantidad de 23 mil 400 millones de pesos, 

y como consecuencia en contra de los caudales de la admi-

nistroci6n pública federal. 

El nexo cousal en dicho delito es el vínculo que 

existe entre la conducta del sujeto activo en la comisión 

del delito de peculado consistente en la accibn de reali-

zar un pago por adelantado de la instituci6n, y el resul-

tado, es el haber realizado el pago a los particulares, 

de la cantidad de 23 mil 400 millones de pesos, en forma 
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injustificada. 

La denuncia presentada por el entonces Partido Socia

lista Unificado de México ( PESUM), el 22 de julio de 

1986, la Comisi6n de Marina, de la Cámara de Diputados 

acord6 abrir una investigaci6n de los hechos, acerca 

de los arrendamientos de dos barcos petroleros de Bandera 

Mexicana que sirven a Pemex, al dia siguiente, después 

de haberse presentado dicha denuncia. 

El 28 de agosto de 1986, se turn6 la denuncia a 

la Secretaria de la Contraloria General de la Federaci6n 

y a la Contaduria Mayor de Hacienda de la Cámara de Dipu

tados, para su análisis, pero en ningún momento di6 resol~ 

ción a la solicitud presentada por el PSUM, y mucho menos 

conaidcrar la posible responsabilidad del delito de pecu

lado del entonces director de Pemex, Mario Ram6n Be teta, 

demás particulares relacionados. 

La denuncia hecha en contra de dicho servidor públi

co, fué reanudada nuevamente por el Partido Mexicano 

Socialista, el 21 de septiempre de 1988, y no habiendo 

mayor dificultad para la diputaci6n pri!sta para no darle 

curso a dicha denuncia, asi como también la Procuraduria 

General de la República, que eXoner6 al ahora exdirector 

de Pemex, sin que en ningún momento hayan realizado alguno 

investigaci6n o cerca de los hechos delictuosos que se 

le imputan, y sin que exista fundamento legal para decla

rarlo exonerado. 
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Por otra parte, los diputados federales del PRI, 

del sector petrolero, acusaron al ex-director de Petróleos 

Mexicanos, y entonces gobernador del Estado de México, 

Mario Ram6n Beteta Monsalve, el 20 de octubre de 1988, 

por el delito de peculado cometido en contra de la nacibn, . 
por la compra de barcos para su arrendamiento financiero 

para el transporte de petróleo, la cual constituye los 

mismos hechos delictuosos denunciados y mencionados ante

riormente, y que resultaria superfluo repetirlos, 

En resoluci6n de la Secretaria de la Contraloria 

General de la Federaci6n, con fecha 3 de noviembre de 

1988, sostuvo que, "las pruebas aportadas en contra del 

exdirector general de Pemex, Mario Rambn Beteta, actual 

gobernador del Estado de México, en torno en una aparente 

operaci6n de la paraestatal permiten no determinar presun-

te responsabilidad administrativa posible conducta 

ilícita en términos penales a cargo de los servidores 

p6blicoe del organismo de Pemex, ni de los particulares 

que tomaron porte en las operaciones verificadas"(9). 

(9) La jornada del 4 de .noviembre de 1988, p. 8 
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4.2.- Presunta comisi6n del delito de peculado por 

el gobernador del Estado de Guerrero (1989-1990) 

El partido de la Revoluci6n Democrática denunci6 

ante el Congreso de la Uni6n. al gobernador del Estado 

de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, por el delito 

de peculado, consistente en el desvío de 51 mil 411 millo

nes de pesos para dedicarlos a fines electorales, que 

fueron entregados a 494 personas, cuy~ cantidad que repre

senta más del 14% de los ingresos del gobierno del Estado, 

durante 1989. Así mismo también presentó demanda 

de juicio politice por provocar la violencia en la entidad 

contra miembros del PRO, y como requisito previo su desa

fuero. 

Esta denuncia presentada el 10 de enero de 1990, 

por el PRD, y apoyada por la fracción parlamentaria del 

partido Acción Nacional (PAN), quienes consideraron que 

por haberse cometido el delito de peculado, tenian que 

apoyar la denuncia, toda vez que son ellos <diputados 

federales) representantes del pueblo y tienen la obliga

ción de hacer prevalecer la constitucionalidad. 

Por su parte, el jurista del PRO, Samuel del Villar, 

asevera que, 11 La demanda de juicio politico y desafuero 

en contra del gobernador de Guerrero, está basada en 

la violación a los articulas 9, 14, 16, 39, 108, 115 

y 116 constitucionales y en el uso indebido de recursos 
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del erario que ascienden a más de 50 mil millones de 

pesos"(lO). 

Por la presunta comisi6n del delito de peculado 

se present6 la denuncia ante la Comisi6n Permanente del 

Congreso de la Uni6n, en contra del gobernador de Guerre

ro, quienes solicitaron su destituci6n, desafuero e inha

bilitación. 

Los senadores diputados federales del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), inmediatamente que 

recibieron dicha solicitud, argumentaron que la demanda 

de juicio politice era improcedente. 

El Partido de la Revoluci6n Democrática, (PRD) funda

ment6 la denuncia por el delito de peculado por medio 

de un expediente que contiene testimonios públicos 

privados, en virtud de que se bas6 en cuatro informes 

contables de la Secretaria de Finanzas del gobierno del 

Estado, por lo que se consider6 que el desvio de recursos 

econ6micos, para una aplicaci6n distinta la que se 

destinaron y que tipifica el delito de peculado, previsto 

sancionado por el articulo 223 del C6digo Penal Federal. 

Por el uso indebido de recursos del erario público, 

el Partido de la Revoluci6n Democrática. señala nombres 

de personas que resultaron beneficiadas y entre ellas 

tenemos a las siguientes: 

(10) La jornada, del 24 de diciembre de 1989, p. 18 
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Miguel Bello Pineda, recibió la cantidad de 121 millo

nes 145 mil 843 peso•. 

Jaime Castrej6n Diéz, recibió la cantidad de 1033 mi-

llenes 521 mil con vales personales vencidos por concepto -

de giras de trabajo y otras trece personas m~s. 

Jesús Ramírez Guerrero, Secretario de Gobierno y Pres! 

dente de la Comisión Estatal Electoral, recibió más de 90 -

millones de pesos. Asf también, entre dirigentes, candida

tos y agentes del PRI, recibieron la cantidad de 1742 mill~ 

nes 897 mil pesos. 

El art!cul o 223 del código punitivo en materia federal, 

asienta que, "Comete el delito de peculado: 11.- El servi-

dor público que indebidamente utilice fondos públicos u o-

torgue algunos de los actos a que se refiere el artículo de 

uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de 

promover la imagen polftico o social de su persona. la de -

su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de deni

grar a cualquier persona", y aunado este precepto a los he

chos que ya quedan precisados y que sin lugar a dudas cons

tituyen hechos delictuosos configurándose el delito de pee~ 

lado, en virtud de que el gobernador del Estado de Guerrero, 

José Francisco Ruiz Massieu, por medio del cargo que osten

ta en la entidad, utilizó indebidamente fondos públicos con 

el objeto de promover la imagen pol!tica de terceras perso

nas con motivo del proceso electoral de 3 de diciembre~el989 
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ya que en el periodo de septiembre a noviembre del mismo 

año, se realizaron gaston en la entidad de enormes canti

dades de dinero del crnrio público, la que Miguel 

Bello Pineda recibe más de 121 millones de pesos, Jaime 

Castrej6n Diez, 1,033 millones de pesos, Jesús Ramirez 

Guerrero, secretario de gobierno presidente estatal 

electoral, recibi6 más de 90 millones de pesos, entre 

otros, ya sean dirigentes y candidatos del PRI estatal, 

todos ellos que se encuentran bajo el mando del mandatario 

local, por lo que éste es el responsable de cualquier 

hecho delictuoso de sus subalternos, y l:!stos mismos por 

realizar directamente la conducta tipica. 

Consideramos que el delito de peculado se tipifica 

en virtud de que el gobernador del Estado de Guerrero, 

utiliz6 en distintas actividades de carácter electoral 

más de 50 mil millones de pesos, que fueron utilizados 

seguramente en hacer propaganda política a favor de los 

candidatos a diputados locales y presidentes municipales 

en el proceso electoral de 3 de diciembre de 1989, por 

el Partido Revolucionario Institucional, lo cual a parte 

de ser una violaci6n a la Ley electoral del Estado, tam

bi6n viola la ley penal, ya que toda autoridad cualquiera 

que sea el cargo desempeñe, no puede destinar recursos 

econ6micos para actividades distintas a aquellas a las 

que está legalmente destinados, quedo tajantemente 

prohibido aplicar recursos del erario público para reali-
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'r cualquier tipo de propaganda politica a favor de 

cualquier partido politicQ 1 ya que cada organizaci6n 

de ésta naturaleza tienen sus propias prerrogativas para 

dar cumplimiento sus actividades politices, por lo 

que en el concreto que nos ocupa, si el gobernador de 

Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, cometi6 el delito 

de peculado nl utilizar indebidamente fondos públicos 

con el objeto de promover la imágen politice de los.candi

datos para la legislatura local y presidentes municipales 

y de hecho pagando las actividades de los dirigentes 

del PRI, asi como las propias autoridades electorales 1 

al haberle dado más de 90 millones a Jesús Ramircz Guerre

ro, Secretario de Gobierno y presidente de la comisi6n 

estatal electoral, que queda prácticamente comprometido 

para emitir resoluciones favorables del Partido Revolucio

nario Institucional y de sus candidatos. 

El sujeto activo en el delito de peculado resulta 

ser directamente el gobernador del Estodo, José Francisco 

Ruiz Massieu, en virtud de que es el quien habia recibido 

los fondos del erario p6blico, en administroci6n en raz6n 

de su cargo, con la obligaci6n de rendir cuentas o de<lica~ 

los a un fin legalmente determinado. 

El sujeto pasivo del delito de peculado lo es indudablemente 

lo administración pública del Estado de Guerrero, pero también lo 

es el mismo pueblo guerrerense. 

La conducta del activo en el delito en comento, 
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consiste en una acci6n, ya que el gobernador es el que 

orden6 a sus subalternos utilizar recursos econ6micos 

para determinados fines políticos, por lo que debernos 

de decir que existe el dolo en destinar recursos del 

erario público para fines distint~s a los destinados. 

El resultado del delito consiste en que el activo 

se apoderó de 51 mil 411 millones ele pesos para dedicarlos 

u fines electorares que fueron entregados a 494 personas 

miembros del gobierno de la entidad y del Partido Revolu

cionario Institucional. 

El nexo causal consistió en la conducta dolosa por 

parte del activo en destinar recursos econ6micos del 

Estado para fines distintos a los destinados y el resulta

do consiste en la cantidad de dinero del que se apoder6 

el activo en perjuicio de la sociedad del Estada. 

En fecho 2 de febrero de 1990, los comisiones de 

gobernaci6n, puntos constitucionales de justicia de 

la Cámara de diputados iniciaron los trabajos conducentes 

y dictaminar la demanda de juicio político en contra 

del gobernador. 

El 13 de marzo de 1990, la mayor1a de la Cámara 

de diputados con el voto del PRI, de la comisi6n ya menci~ 

nada, dict6 la resoluci6n en relación al juicio politice 

en contra de Ruiz Massieu, exonerándola de toda responsa-

bilidad penal, con los votos en contra de los partidos 

politices de oposici6n, en virtud de que se declar6 impro-
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cedente dicha pctici6n. 

Los priistas argumentaron en el debate que las prue

bas presentadas en la demanda no son suficientes, por 

lo que los perredistas argumentaron que esa valoración 

debe hacerla la comisión Instructora y no la comisi6n 

dictaminadora, por lo que debe considerarse que el caso 

de Ruiz Massieu, y que fue exonerado por la mayoría com

puesta por el partido politice (PRI) lo hace por cuestio

nes politices, sin encontrar ningún fundamento legal 

y como colorario de lo anterior, reflexiona el diputado 

federal del PRO, Pablo Gómcz, acerca de la figura del 

juicio politice de nuestro pais, quien manifiesta que, 

''las denuncias contra los altos funcionarios de la federa

ción que deben ventilarse en el Congreso, son declaradas 

sistemáticamente improcedentes en el momento de ser reci

bidas. Esta conducta ha llevado a la inexistencia prácti

ca de la institución democrática llamada juicio polittco. 

Por lo que ocurre en la práctica pueden decirse que sola

mente el Presidente puede juzgar a los más altos funciona

rios de la federación. Es él quien destituye a gobernado

res, despide a secretarios de Estados, sanciona a los 

directores de los organismos descentralizados y empresas 

estatales negándose la instancia republicana de la 

representación popular depositada en el Congreso de la 
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Unión"( 11). 

4.3.- Presunta participación en el delito de pecula

de dos Ex-gobernadores de Baja California y la 

Ex-candidata del PR! a la gubernatura 

El gobernador de Baja Cal i for;ia, por medio del Secre

tario de la Contraloría Estatal, present6 denuncia por el -

delito de peculado, el 10 de enero de 1990, en contra de -

Remigio León Aguirre, Jorge Argotevilla y Jase Luis López -

Pozo, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado,

pero es de agregarse al respecto, que si bien es cierto que 

se considera que dichas eprsonas antes mencionadas, est5n -

involucradas en el cuantioso desvío de 23 700 millones de -

pesos del erario pQblico durante los meses de enero a agos

to de 1989, también es cierto que no son los únicos invo-

lucrados en tales hechos delictuosos, en virtud de que tam

bién se colocan en las hipótesis delictuosas, la Ex-candid~ 

ta del PR! a la gubernatura del Estado de Baja Callfornia,

Margarlta Ortega Villa, los Ex-gobernadores de la entidad, 

Xlcotencatl Leyva Mortera y Osear Baylón CHacón, así como 

también los dirigentes Estatal y Nacional del mismo partido 

pol!ti ca. 

(11) La Jornada del 16 de marzo de 1990, p. 7. 
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Los gobernadores del Estado son los directamente responsa

bles por el delito dé~peculado, porque son ellos quienes 

se daban cuenta perfectamente acerca del desvío de recur

sos del erario público, por ser los encargados directos 

de la edministraci6n pública de la entidad. 

La denuncia que el delito de peculado present6, 

el Secretario de ln Contraloria del gobierno estato.l, 

ante la Procuraduria General de Justicia, que mediante 

dictámen que realiz6, concluye que los funcionarios públi

cos acusados, ''mediante maquinaciones dolosas, distrajeron 

fondos del erario p6blico para usos propios o ajenos, 

distintos de los objetivos de la Secretaria de Finanzas 

utilizando como medio la expedición de cheques a nombre 

de beneficiarios culminando el cobro con un rcconocimie~ 

to de firmas de tales beneficiarios"( 12), por lo que 

se desprende de estas indagaciones que el delito de -

peculado que tipifica sanciona el articulo 223 del 

c6digo penal federal, se corrobora a través de los hecho~ 

del tipo penal en comento, por lo que se desprende que 

la campa:ia electoral para la gubernatura del Estado de 

Margarita Ortega Villa, fué financiada por recursos del 

erario público del gobierno del Estado y tal como pone 

de manifiesto con la indagaci6n periodistica realizada 

(12) proceso, No. 690, del 22 de enero de 1990, p. 14 
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por el reportero de proceso, Francisco Ortiz Pinchetti, 

y que señalaremos algunos de los números de cuentas donde 

se manejen fuertes cantidades de dinero y que fueron 

utilizados para un fin distinto para el cual fueron disti

nados, asi tenemos que el número de cuenta 86390-0 de 

Bancomer aparece a nombre de l~ E"-~candidota del PRI, 

Margarita Ortega Villa, en la que se depositaron cheques 

del gobierno del Estado por el valor de 1 1 100 millones 

de pesos en los meses de abril a julio de 1989. 
o 
~-tro número de cuenta 86399-1 de Bancomer, que corres pon-

di6 al Comité directivo estatal del PRI, bajo las firmas 

del presidente estatal del partirlo, Eduardo Martinez 

Palomera y el secretorio de fianzas del mismo partido, 

Pedro A. Hcrnández Castro, en el que se depositaron en 

el mismo periodo de abril o julio de 1989, 20 cheques 

por un total de 4,833 millones de pesos'1 (13). 

Se expiden también cuatro cheques, los números 74406 

por la cantidad de 400 millones de pesos, 76501 por la 

cantidad de 200 millones de pesos, 76754 por la cantidad 

de 100 millones de pesos y el cheque número 75117 por 

la cantidad de 400 millones de pesos¡ todos con la anota-

ci6n al reverso de la cuenta a la que fueron depositados, 

la No. 86390-0 de Bancomer, y como titulares de ella 

(13) Proceso, No. 690, del 22 de enero de 1990, pp.13 y14 
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aparecen, Margarita Ortega Villa y El vi a Socorro Aguilar 

Paz, cuyo dep6sito inicial fué de un mill6n de pesos. 

Asi también tenemos uno de los elementos de mayor 

convicci6n, que los recursos del erario público fueron 

desviados para el uso distinto al destinado, o sea que 

fueron destinados particularmente para la propaganda 

de un partido político, sus candidatos y dirigentes, en 

aseveración del reportero de proceso, Ortiz Pinchetti, 

nos dice que en un recibo del Comité directivo del PRI, 

se anota una leyenda que a la letra dice que, "Recibí 

de la Secretaria de finanzas del gobierno del Estado 

la cantidad de 173 millones de pesos por concepto de: 

cantidad a cuenta para el desarrollo de los programas 

de trabajo de éste instituto político"( 14), con lo ante

rior no quedan dudas de que el gobierno, utilizando recur

sos del pueblo, desarrolla ne ti vidades pol 1 ticas a favor 

de un partido poli tico ( PRI). 

Por otra parte, también debemos hacer menci6n que 

los cheques, tan pronto como se depositaban, inmediatamen

te eren retirados y a manera de ejemplo; tenemos que: 

el 5 de junio de 1989, aparece el dep6sito de un cheque 

por 400 millones de pesos, siendo retirada en ese mismo 

din la misma cantidad contenida. 

(14) proceso, No. 691, del 29 de enero de 1990, pp. 34 y 36 
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Estas y otras muchas anomalias que resultaria redun

dante mencionar, nos hacen tener una id en más clara de 

como actúe el gobierno con los dineros del pueblo. Ahora 

bien, hubo una denuncia por el delito de peculado en 

contra de tres personas 1 funciOnarios menores. quienes 

deben ser considerados como auto~es materiales del delito 

mencionado, en agravio de las finanzas del Estado, pero 

en ningún momento se solicit6 acción penal. en contra 

de los autores intelectuales, los ahora E.X!'"'Johernadores 

Xicotencatl Leyva Mortera, y Osear Daylon Chac6n, quienes 

bajo su administraci6n, sus inferiores cometieron tales 

conductas sobre todo los beneficiarios directos del 

delito de peculado, son la &x..o:-eandidato del PRI o la guber

natura Margarita Ortega. Villa y los dirigentes nacional 

y local del mismo partido politice. Porque además de 

desprenderse que lo señalado anterio,rmente y puesto de 

manifiesto por el reportero de proceso, que los inculpados 

en ning6n momento actuaron por propia voluntad ni para 

beneficio propio, sino para beneficio del Partido Revolu

cionario Institucional, por lo que debe entenderse que 

actuaron por 6rdenes de sus superiores y como consecuencia 

los ahoraE«+gobernadores de la entidad, quienes son presu~ 

tos responsables del delito de peculado, por lo que el 

derecho penal no ha cumplido con su objetivo y los dere

chos de la sociedad se ven reducidos en virtud de que 

la politica se ha impuesto ante el derecho penal. 
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Expuestas las consideraciones de hechos que son 

tipificados por el derecho penal como delito de peculado 

señalados en el articulo 223 fracci6n II del c6digo penal 

federal, toda vez que comete el delito de peculado, aqu~l 

servidor público que utilice indebidamente fondos públicos 

ya sea para usos propios o ajenos, con el objeto de promo

ver la imagen politice o social de su persona, la de 

superior jurárquico o la de un tercero o a fin de denigrar 

a cualquier persona, por lo que resulta que los entonces 

gobernadores del Estado de Baja California 1 Xicotencatl 

Leyva Hortera y Osear Bayl6n Chac6n, (éste último goberna

dos interino) quienes hablan ocupado dicho cargo en el 

periodo de enero a agosto de 1989, por lo que cualquier 

dervio de fondos públicos en este lapso los hace directa

mente responsables por los delitos que se hayan cometido, 

tal como sucedi6 ·en el año de 1989, ya que el encargado 

de las finanzas públicas del Estado 1 reoliz6 un desvío 

de los fondos públicos de 23700 millones de pesos con 

fines distintos a los destinados, ya que fueron utilizados 

para promover la imágen política de la candidata del 

PRI a la gubernatura de la entidad, en virtud de que 

prácticamente fué financiada con recursos de la adminis

traci6n pública de la entidad, todta. vez que por medio 

de la expedici6n de cheques a nombre de terceras personas 

que resultaban como beneficiarios, ya sean batos la candi

data del PRI a la gubernatura o el dirigente local del 
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Parti.do Revolucionario Institucional y que pera el cobro 

de tales cheques se hacia el reconocimiento de firmas 

por los beneficiarios, por lo que consideramos que los 

fondos p6blicos concedidos e los candidatos y dirigentes 

locales del partido político ya citado, es en forma ile-
• 

gal, ya que las prerrogativas que pertenecen a los parti-

dos politices debe ester especificamente determinado 

en la ley electoral y de acuerdo al porcentaje que a 

cada organismo politice le corresponda 1 por lo que si 

un partido político se le destinan mayores recursos econ6-

micos a los permitidos legalmente. nos encontramos en 

el supuesto de uso indebido de fondos p6blicos, tipifica-

do como el delito de peculado. 

El sujeto activo del delito de peculado lo son, 

el entonces gobernador Xicotencatl Leyva Mortero y el 

gobernador interino Osear Bay16n Chacón y demás subalter

nos del gobierno estatal, quienes por medio del cargo 

que ostentaban procedieron a realizar el desvio de la 

cantidad de 23700 millones de pesos, dinero que se habla 

recibido en administraci6n. ye sea para realizar obras 

en beneficio de la sociedad o dedicarlo a un fin determi-

nado con carácter restitutorio y con la obligación de 

rendir cuentas. pero que los recursos del Estado fueron 

utilizados para actividades distintas. Tambilrn en ~ste 

delito de peculado intervenieron como sujetos activos 

con carácter de particular la entonces candidata del 
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PRI a la gubernatura de la entidad de Baja California, 

los dirigentes nacional y local del mismo partido, ya 

que por medio de los recursos públicos de la administra

ci6n del Estado, que fueron sustraidos por los servidores 

públicos ya mencionados y aceptados por éstos, para promo

ver la imágen politica ya sea de si mismo o de terceras 

personas, ya que los cheques que fueron expedidos pertene

cientes a los números de cuenta de Margarita Ortega Villa 

y de Eduardo Martinez Palomera, presidente estatal del 

PRI local, en Bancomer, en los periodos de abril a julio 

de 1989, en pleno periodo de propagandn politice, por 

lo que dichos recursos fueron utilizados para realizar 

proselitismo polltico. 

El sujeto pasivo es la adiministraci6n pública de 

la entidad Baja California, también el mismo pueblo 

que sufre las consecuencias por el desvío de los recursos 

públicos. 

La conducta consisti6 en una acción de los activos 

del delito, tanto de los servidores públicos como de 

los particulares, en virtud de que al hacer la expedici6n 

de cheques por parte de los servidores públicos a nombre 

de los particulares y siendo aceptados por estos el recon~ 

cimiento de firmas como beneficiarios, se ve con toda 

claridad la manifestaci6n de la conducta dolosa, en reali

zar el desvio de recursos públicos, para beneficio propio 

o de terceras personas y la aceptaci6n de dichos recursos 
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p6blicos que fueron utilizados con fines meramente electo

rales. 

El resultado material de delito consisti6 en el 

desvio o uso indebido de los recursos p6blicos del Estado 

de la cantidad de 23700 millones de pesos, que fueron 

repartidos diversas personas, que fueron destinados 

para fines diversos a los destinados. 

El nexo causal consiste en lu realizaci6n que existe 

en la conducta activa del sujeto (sujeto activo) al emitir 

cheques de Bancomer como beneficario, particulares, 

y el resultado el cobro de esos cheques que se hicieron 

por los particulares por medio del reconocimiento de 

firmas en la instituci6n bancaria, quienes cobraron la 

cantidad de 23700 millones de pesos, para realizar activi

dades de indole politica. 

Por lo que resta decir, que en ningún momento se 

presentb denuncia por ningún acto delictuoso relacionado 

a los hechos que comentamos en contra de los ahora 6."X·..gobet. 

nadares de la entidad de Baja California, ni tampoco 

en contra de la ahora &.x .. condidata del PRI y el dirigente 

local del mismo partido, aunque el poder ejecutivo 

local dirigido por Ruffo Appel, Panista, tuvo la intenci6n 

de limpiar su administraci6n, al realizar lo denuncia 

en contra de funcionarios menores, subeíltenos de los 

gobernadores en menci6n, no tuvo la capacidad o la volun

tad politice para imponer el derecho, lo. ley y la raz6n, 
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en contra de la injusticia, de lo corrupción y la sin 

razón. 
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CAPITULO V. 

LOS PARTIDOS POLITICOS ACTUALES EN HEXICO, EN 

RELACION CON EL DERECHO PENAL. 

1.- Los 'partidos politicos y la rea1i.ded política 

en M~xico. 

Los partidos políticos en Mhxico, como entidades 

de inter6s público y cuya finalidad es promover la perti

cipaci6n del pueblo en la vida democrática del país y 

constituir la representaci6n de las autoridades por medio 

del sufragio, según lo dispone el articulo 41 de la const,! 

tuci6n politice de los Estados Unidos Mexicanos. 

No es nuestra intención hacer un análisis pormenoriz!!. 

do acerca de los partidos politices con registro en H~xi

co, por lo que nos limitaremos unicamente a· dar nuestro 

punto de vista de c6mo se han manifestado en el campo 

político, as! como tambi6n la relaci6n estrecha que guarde 

con el derecho penal y el derecho en sentido amplio. 
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La misi6n de los partidos políticos, dice Max Ascoli, 

es mediar entre el Estado y la sociedad, por lo tanto 

les acciones y reacciones de la sociedad quedan registra-

das por éstos, y por lo que se desprende que, 11 los parti-

dos pol!ticos que no están en el poder son censores del 

que lo detenta y con sus censuras contribuyen a impedir 

los abusos de los gobernantes 11 (l). 

Por medio de algunos partidos politicos se canalizan 

las presiones socin1es y que muchas veces llegan a consti-

tuir movimientos que se caracterizan por su forma pncif i

ca, pero tambihn por otra parte existen partidos pollticos 

que ni son verdaderos grupos que puedan constituirse 

como presiones sociales, ni mucho menos formar movimientos 

para la defensa de la sociedad, sino que unicamente buscan 

satisfacer sus intereses personales o del reducido grupo 

que lo conforma. 

En el ámbito del derecho existe una gran influencia 

de los partidos políticos más de aquel partido que 

detenta el poder, en virtud de que modela las institucio

nes, dicta las leyes y hace de ellas la tnterpretnc16n 

que más le favorece. Además tambi&n se basa en aspectos, 

por demás negativos, como son actos de corrupci6n, fraudes 

(1) Mendieta y Nuñez Lucio, Los Partidos Políticos, Edit. 
Porrúa, S .. A., 4a. edici6n, Héxico 1981. pp. 116, 117. 
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electorales, abuso de la propaganda, maniobras o farsas p~ 

ra desorientar la opini6n pública y actos de violencia 

en contra de le ciudadania. 

Pocos son los partidos políticos en México, que 

se han caracterizado como tales y que han sido congruentes . 
con sus objetivos, planteamientos y programa de acci6n, 

entre los que podemos mencionar al ~artido A~cibn Nacional 

y al ~ artido de la Revolucibn ·Democrática, que luchan 

porque se di cumplimiento a lo establecido en la constitu

cibn politice y al orden legal de ella emanado, y aunque 

por motivos de las luchas que han afrontado, los ha lleva-

do e cometer violaciones al orden juridico existente, 

pero no asi de los partidos politices restantes, y aunque 

se dicen de oposici6n, como son los P.artidos f>,.->pular 

:Socialista, Frente •Cardenisto de R econstruccibn Nacional 

y el Auténtico de la Revolucibn ~;exicnna, que lejos por 

luchar pera mejoras y beneficios del pueblo, luchan por 

satisfacer intereses mezquinos de sus propios miembros 

y que su existencia s6lo implica obstáculos para el surgi

miento y desarrollo de la verdadera democracia en México. 

El surgimiento de un nuevo partido politico en Méxi

co, debe ser porque está en desacuerdo con le politice 

gubernamental, con el orden legal establecido o con el 

mismo sistema politice, por lo tanto debe considerarse 

16gico y hasta razonable que dos o mlas partidos politicos 

se unan en determinadas ocasiones para alcanzar objetivos 
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comunes, pero en ningún momento resulta explicable que 

los partidos politicos se unan o coaliguen para formar 

fuerzas con el partido gobernante 1 porque entonces debe 

considerarse que dicha orgenizaci6n politica ya no está 

cumpliendo con sus propios estatutos 1 con su declaroci6n 

de principios o programa de acci6n. 

Ya se dijo lineas arriba que los partidos politices 

guardan relaci6n con el derecho penal, toda vez que éste, 

se encuentra sumergido en todos los ámbitos de la sociedad 

y además, los partidos políticos como entes de personali

dad juridica y cuyo fin es alcanzar el poder, lo cuál 

debe hacerse por medios legales, osea conducir su~ actos 

conforme a lo dispuesto por las leyes no a 1 margen 

de éstas, porque de lo contrario toda aquella conducta 

que realicen será violatoria de le ley penal. 

Por último debemos de manifestar que ningún hombre 

ni partido político ha tenido la capacidad paro sacar 

de la actual situoci6n de crisis n nuestro pais, tanto 

politica como econ6mica, asi como de los valores sociales, 

pero creemos que en un futuro no muy lejano, logremos 

un régimen democrático, donde impere la justicia y el 

cumplimiento del orden legal existente. 

- 196 -



2.- El Partido AcclOn Nacional. . . . . 

2.1.- Antecedentes. 

El Parido Acción Nacional, surge como partido pal it1co 

en la asamblea celebrada los dfas l'I al 17 de septiembre de 

1939, y cumplió con los requisitos nota.riales, el primero -

de marzo de 1940, siendo un año de intensa actividad políti 

ca para el pafs, debido al proceso electoral para renovar -

el Poder Ejecutivo Federal de ese mismo año. 

El Partido Acción Nacional, es "una organizaci6n perm_! 

nente de todos aquellos que, sin prejuicios, resentimientos 

ni apetitos personales, quieren hacer valer en la vida pú-

blica su conv1cci6n en una causa clara, definida, coinciden 

te con la naturaleza real de la nación y conforme con la -

dignidad de la persona humana'(2). 

Acción Nacional, se empezó a gestar en el año de 1938, 

según algunos polft6logos, por estar en desacuerdo con la -

polftica gubernamental del General Lázaro Cardenas, en vir

tud de que éste Presidente de la República, apoyó a los sef 

tares Obreros, Campesino, Popular y Militar; realizó la ex-

propiaci6n petrolera y políticas afines, en beneficio de la 

sociedad mexicana. 

(2) México, Realidad PolHica de los ParÚdos, Instituto -
Mexicano de Estudios Pol!ticos, A.C. p.155. 
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Este partido politico, como se desprende de su decla-

raci6n de principios, considera de gran importancia al 

ser humano como persona individual, al establecer en 

su segunda convención nacional que, "el rumbo que a las 

exigencias ciudadanas se'lala lo concepci6n doctrinal 

correcta del Estado, del ser humano, de la autoridad, 

de la libertad de la juetLcia y del bien común''(3), 

considerando sobre todo, que el ser humano es igual ante 

la sociedad. 

Acci6n Nacional, surge a la vida polltica del país 

como un partido que se propone coadyuvar a la liquidación 

del monóp·olio politice, para lo cuál se ha p~anteado 

como objetivos ''la critica y la vigilancia de la política 

gubernamental, la formaci6n de la opinión pública, Enfatj-

za la necesidad de terminar con la corrupci6n en la admi-

nistración pública y propone la mornlizaci6n de la activi

dad politice. Se presenta como un portido de oposici6n 

que pretende lograr la educaci6n civica del pueblo y, 

atrav~s de ella, la abolici6n del fraude electoral 

la realizacibn de una verdadera vida democrótica"(4). 

Por lo que debemos de considerar, que el PAN 1 es 

un partido político que representa el poder econ6mico, 

(3) Declaraci6n de Principios del Partido. 
(4) Iniciativa de ley, presentada por el Partido Accibn 

Nacional, Legislntura LIV, la parte 1988-1990 pp. 85-86 
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y con ciertas tendencias hacia la práctica religiosa 

por el que pretende ser un partido de presi6n politice 

en contra del gobierno. 

Por último debemos de dejar asentado que el lema 

del partido politice es, ''por una patria ordenada gener.Q_ . 
sa y una vida mejor y más digna para todos''. 

2.2.- Su politica en relaci6n con el derecho penal. 

Para justificar la relaci6n que tiene la politice 

de los partidos, con el derecho penal, es de hacer mención 

que todo trabajo o actividad que los organismos politicos 

realicen y que va.ya a carde con el derecho penal, por 

lo que ambos temas quedan subsumidos y por lo tanto guar-

dan estrecha relaci6n, logrando por consiguiente los 

fines que nos proponemos. 

De tal forma cuando el Partido Acci6n Nacional, 

ha presentado proyectos de ley ante la cámara de diputa-

dos para crear o modificar nuevas figuras típicas, se 

presentan denuncias por los diputados del partido en 

contra de servidores públicos, ante los Órganos de la 

autoridad competente; miembros del partido cometen 

actos delictuosos por motivos politicos. As! tenemos 

que Acción Nacional, present6 proyectos de ley, para 

modificar figuras delictivas, o sen, delitos cometidos 

por abogados patronos y litigantes, por considerar que 
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los tipos se sancionan en forma inadecuada y que atentan 

contra la administraci6n de justicia. 

Consider6 conveniente sancionar las conductas tales 

como¡ la simulaci6n de escritos, de comparecencias o 

cualquier otro tipo de acto u omisi6n procesales, suscept~ 

bles de provocar i;e3oluciones judiciales o administrativas, 

de las que se deriven ventajas indebidas en perjuicio 

de terceras personas, la utilizaci6n a sabiendas de docu-

mentas falsos ante las autoridades. 

11 Jlay litigantes que se coluden con autoridades y 

con interesados en la persecuci6n o en la impunidad de 

algún delito, que obligan a declarar a los padres contra 

los hijos o coaccionan o éstos últimos para convertirlos 

en testigos de ocusnci6n contra asccn1lientes 1'<S'. 

Entre otros proyectos de ley que el Partido A.cci6n 

N 1cional, ha presentado ante la cámara de diputados, 

tenemos la propuesta y que es de gran importancia, que 

consisti6 para adicionar el capitulo XXIV, al c6digo 

penal para el Distrito Federal, en materia del fuero 

común para toda la república, en materia del fuero 

federal, consistente en los delitos electorales, que 

por primera vez quedan establecidos en nuestro c6digo puni 

(5) Iniciativa de Ley, presentada por el Partido Acc16n tt~ 
cional de legislatura LIV l. parte 1988-1990 
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tivo vigente, en el que deben tipificarse y sancionarse 

aquellas conductas dolosas que atentan contra la efectivi-

dad y libertad del sufragio. 

Considerb el PAN, que los tipos penales y sanciones 

a los mismos, debe hacer ineficáz, mediante la nulidad 

de aquellos actos violatorios de l~s disposiciones canten~ 

das en el c6digo federal electoral ahora código federal 

de instituciones y procedimientos electorales. 

Para tal imposición de la pena, se señala en el 

proyecto de ley, debe quedar a criterio del Juéz, tomando 

en consideracibn la individualización de la pena, o sea, 

las circunstancias en las que se cometi6 el delito, el 

daño que caus6, ns! como la personalidad del delincuente. 

Por lo que se refiere a la prisión, que debe imponer-

se, en relaci6n a los delitos electorales, puede ser 

sustituida por multa y en su caso por trabajos en favor 

de la comunidad o tratamiento en libertad o semilibertad 

y dependiendo de la gravedad del delito, puede imponerse

les hasta 9 años de prisión a los activos de tales conduc-

tas delictuosas. 

El partido politice en comento, en su programa de 

acci6n, considera "que la designaci6n de los funcionarios 

judiciales esté exenta de consideraciones políticas 

que para ello exija no s6lo el requisito negativo de 

ausencia de proceso penal, sino también la comprobaci6n 

de capacidad, y la buena reputaci6n adquirida con acti-
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vidades enteriores 11 (6). 

Por lo que refiere al aspecto socio-politico 

del PAN, podemos resaltar algunas consideraciones, aunque 

no todas ni les más importantes, donde se han realizado 

conductas ilicitas. yo sea por parte de autoridades como 

por parte de miembros del P.nrtido Acción Nacional, osi 

tenemos que la organización politice citada, ho interpucs-

to y apoyado denuncias contra servidores públicos, como 

es el caso del delito de fraude cometido por el director 

del Banco Nocional Pesquero Portuario, tipificado y 

sancionado por el articulo 387 del c6digo penal federal, 

denuncias de juicio politice en contra de gober_nadores 

de algunos Estados de la República, por su mal funcionamie.!!. 

to en la administraci6n pública local. 

El Partido Acci6n ·Nacional, cuando considera que 

en los proceoos electorales no se ha dado cumplimiento 

a la libre voluntad de los votantes, ha recurrido en 

ocasiones a la violencia para hacerse respetar los triun-

fos que considera haber obtenido, tal como he sucedido 

acerca de los hechos violentos registrados en Taxco, 

Gro. por motivo de les elecciones municipales de la enti-

dad. del 3 de diciembre de 1989, ya que tomaron el palacio 

(6) programa de occi6n del Partido Acci6n Nacional. del 
año de 1940. 

- 202 -



municipal del lugar y a consecuencia de ello, fueron 

desalojados por policias antimotines, suscitándose un 

enfrentamiento entre ambos bandos, en el que resultaron 

varios actos delictuosos y sancionados por el derecho 

penal. 

Tambi~n debemos de agregar que los miembros de este 

partido politice, han participado en hechos dilictivos, 

en virtud de que las autoridades electorales han infringi-

do la ley electoral, argumentan que se ha cometido 

el delito de fraude o contra la voluntad popular, de 

tal forma se ven obligados a recurrir a la violaci6n 

de preceptos legales penales. Asi tambi~n 1 el PAN, para 

que se d~ cumplimiento a lo dispuesto en la ley electoral, 

que debe regir los procesos electorales apegándose 

a los nuevos tipos penales en relaci6n a los mismos, 

ha denunciado una serie de actos en contra de servidores 

públicos, en Virtud de que durante la propaganda política, 

de las elecciones federales del 18 de agosto de 1991, 

consider6 que se infringieron los preceptos punitivos 

aludidos, consecuentemente la comisi6n de los delitos 

electorales, tipificados y u ... ncionedos, según les adicio

nes al c6digo penal federal, de 1990. 

Por 61timo· yo para concluir, debemos dejar seijalado 

que el partido que analizamos, tuvo un enfrentamiento 

en contra de priístas y policias de la entidad de Sinaloa, 

encontrándose éstos dentro del palacio municipal de Culia-
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cán, en donde result6 destruida la puerta principal del 

palacio, los vidrios y las ventanas del primer piso y 

que hasta ahora se desconoce por parte de qub grupo se 

hayan lanzado bombas molotov, provocándose como consecuen

cia un incendio en dicho inmueble, resultando una persona 

muerta a causa de las quemaduras provocadas por el mismo, 

y sin que el derecho penal haya intervenido para deslindar 

responsabilidades. 

3.- El Partido ReYolucionario Institucional. 

3.1.- Antecedentes. 

El partido Revolucionario Institucional. tiene su 

origen en dos institutos politicos anteriores, que son 

el Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la 

Revolucibn Mexicana. 

Antes que nada debemos hacer menci6n que los partidos 

politicos a los cuales nos referimos, han sido constitui

dos por la intervenci6n directa de los presidentes de 

la república, por lo que la misma historie reconoce como 

una clara muestra de un sistema politico presidencialista. 

Plutarco Ellas Calles, presidente de le Rep6blice 

Mexicana, 

politico, 

políticas 

crey6 conveniente en le creeci6n de un partido 

para establecer un sistema de instituciones 

permanentes, para ello, lanzó la convocatoria 
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el lo. de septiembre de 1928, ante el congreso de la 

uni6n, a efectuarse el lo. de marzo del .-·Si;guiente año, 

para la constituci6n y organizaci6n del primer partido 

politico en nuestro paie. 

Urgia la constituci6n de un partido politico, se 

señala en la convocatoria, para evitar el desorden impera~ 

te en el pais, los constantes intentos de rebeli6n contra 

el gobierno, manifestBddo el presidente de la república, 

que, "con tal organismo se evitarán los des6rdenes que 

se provocan en cada elecci6n y poco a poco, con el ejerci

cio democrático que se vaya realizando, nuestras institu

ciones tren fortaleciéndose hasta llegar a la implantaci6n 

de la democracia''(?). 

En los estatutos del ~artido N~cional Revolucionario, 

se establece como principal objeto, que consiste en mante

ner los elementos revolucionarios delpais en forma perma

nente. una disciplina de sostén al orden legal que fué 

creado por el triunfo de la revolución mexicana. El 

PNR, fué constituido el 4 de marzo de 1929, en la Ciudad 

de Querétaro, con el lema de 1'Instituciones Reforma 

Social 11
• 

(7) El Partido de la Revoluci6n Mexicana, ensayo I, Oso-
rio Miguel. pp. 25 y 26. 

- 205 -



En dichos estatutos se agregaba que, ''se acepta en 

forma absoluta y sin reserva de ninguna naturaleza, el 

sistema democrático y ln forma de gobierno, que luchará 

decidida y en6rgicamcnte por l1acer cada vez más efectivos 

en Mhxico la libertad del sufragio y el triunfo de las 

mayorias en los comicios''(S). 

Para la transformaci6n del partido politice, a Parti

do de la Revolución M ~xicana, se hizo por medio de la 

intervención del Presidente Lázar-0 Cárdenas, ya que el 

19 de diciembre de 1937, en reunión, en la sede del parti-

do N.1cional Revolucionario, acord6 en transformar la 

estructura, su denominaci6n y la suspcnsi6n de las cuotus 

que recibia de los empleados públicos. 

Para el efecto de cumplir con lo anterior, el 30 

de marzo de 1938, se instaló la asamblea constitutiva, 

y pera dar vida a la nueva organización politice, que 

se denomin6 Fartido de la Revoluci6n M :~xicana, en la 

que el presidente Cárdenas señal6 que, " ••• la coacción 

oficial a los miembros, debe desaparecer de nuestra ética 

y ser substituidos por la conciencia completa del deber¡ 

por la más clara y eficiente manifestaci6n de que sabemos 

y reconocemos como indispensable costear nuestros actos 

(8) La república, No. 440, febrero-marzo, M~xico, D.F. 
1983, p. 11 
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cívicos y justipreciar el ejercicio de nuestras libertades 

con la misma energía y entusiasmo que ponemos para dispu-

tar sobre las garantías de la ley y sobre las prerrogati-

vas de la misma"(9), y por tal motivo derogó en ese acto 

el decreto de 25 de enero de 1930, que hnhía sido expedido 

por el presidente Portes Gil. ªEl partido político en 

comento, a diferencia de su antecesor, fué integrado 

por los sectores revolucionarios del país, que son: el 

campesino, el obrero, el popular el sector militar, 

y en declaraci6n de principios se expresaban los anhelos 

de los trabajadores y de todos aquellos sectores progresi~ 

tas del pueblo mexicano. 

Para terminar con los antecedentes del p .1rtido R evo l.!!. 

cionario I 1stitucional, éste, tiene cimientos en 

los partidos políticos que hemos hecho referencia y en 

la segunda gran convenci6n del PRM, ya bajo el régimen 

del general Avila Camacho, en el que fué aprobado el 

lema del partido, ''Democracia justicia social". El 

partido revolucionario institucional, fué fundado y regis

trado el 30 de mar?.o de 1946, siendo todnvia presidente 

de la república Miguel Avila Camacho. 

El PRI, en su declarnci6n de principios señala, 

que el partido es, el partido de la Revolución Mexicana, 

(9) La república, N'o. 440, febrero-marzo, México, D.F. 1983, p. 140 
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que surgi6 del movimiento social de 1910, pero desde 

nuestro punto de vista podemos agregar que no es posible 

que se considere como Rartido de le Revoluci6n Mexicano, 

porque de contener los principios que def endia lo revolu

ci6n mexicana, no habla la necesidad de modificarle su 

denominación ni sus principios ideol6gicos, que al 

hacerlo pretendia institucionalizar la revoluci6n mexica

na, lo cuál resulto contraproducente en virtud de que, 

o se es institucional o se es revolucionario 1 pero no 

ambos principios a la vez. 

3.1.- Su política en relac~6n con el derecho penal. 

Por lo que respecta o la relación que tiene la poli

tica del Rirtido R·evolucionario 1 nstitucionnl, debemos 

de hacer menci6n a su programa de acción, a lo estipulado 

en los estatutos, asi como o la realidad social del parti

do politice que tenga conexi6n con el derecho penal. 

En el programa de acci6n, el Partido R cvolucionario 

lrtstitucional, establece en que debe hacer efectiva la 

vigencia de la ley y como consecuencia la eficacia en 

el Estado de Derecho, para lograr la defensa de los dere

chos humanos y la seguridad de los ciudadanos, asi como 

también asegurar la procuraci6n e impartici6n de justicia, 

''combatir toda impunidad y participar en la f ormaci6n 

de una cultura de legalidad que trascienda el atraso; 
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los abusos y toda apelaci6n e le violencia como via para 

dirimir las controversias politices, sociales civi-

les"(lO). 

En su mismo programa de acci6n, el ~artido Revolucio-

nerio Unstitucional en forma literal establece que, el 

partido debe ''promover 
. 

reformas legales tendientes 

salvaguardar el derecho de defensa de detenidos y acusados 

y garantizar el libre acceso a la justicie a quienes 

hoy carecen de los medios tbcnicos o econ6micos para 

asegurarla. Promover reformas legales en toda la repúbli-

ca a efecto de restar valor probatorio a las confesiones 

obtenidas antes de presentar al detenido al 6rgano juris-

diccional antes de que cuente con una defensa leal 

y eficáz. Impulsar reformas juridicas y administrativas 

tendentes a garantizar tanto la penelizaci6n efectiva 

de los transgresores de los derechos humanos, como el 

aseguramiento de indemnizaci6n repareci6n de daños 

y perjuicios ocasionados a las victimas. Luchar contra 

les arbitrariedades que en los e.entres de rehabilitaci6n 

social sufren las personas privadas de su libertad. pugnar 

por el cumplimiento de las normas constitucionales de 

la materia y promover programas productivos para la rehab~ 

(10) Programa de ecci6n del Partido Revolucionario Instit~ 
cionel. del año de 1990. 
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litación de los internos de tales centros. Promover 

las iniciativas legales administrativas tendentes 

la protecc16n de los derechos de los menores a un sano 

desarrollo y penalizar los abusos de que son victimes. 

Impulsar la discusi6n y adopción de normas legales que 

sancionen con severidad los actos de hostigamiento 

acoso sexual y la creacci6n de centros de atención pare 

les victimas de delitos sexuales''(ll'. 

El Partido Revolucionario Institucional es una organ! 

zación politica que ha pesado en las instituciones del 

gobierno y como consecuencia impedido el desarrollo de 

un Estado libre y de Derecho. 

Como se ha hecho mención en capitulas anteriores, 

este partido político he mostrado poco respeto para dar 

cumplimiento al derecho penal, ya que a causa de la falta 

de transparencia en los comicios y la oposici6n de los 

ciudadanos pera acotar las resoluciones por parte de 

la autoridad, son victimas en muchos de los casos por 

miembros del partido politico, ya que han perdido la 

vida, o privados de su libertad, por tratar de defender 

lo que por naturaleza y por derecho les co1·responde; 

la libertad de nombrar a sus gobernantes en un régimen 

(11) Programa de acci6n del Partido Revolucionario Instit~ 
cional del a~o de 1990. 
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democrático. 

El PRI en conjunto con el gobierno, han cometido 

el delito de fraude electoral pretender querer dar 

datos pormenorizados, resulta superfluo, en virtud de 

que son hechos conocidos por la opini6n pública, que 

hacemos referencia en este trabajo, toda vez que. tanto 

a nivel nacional como local, se ha vulnerado la voluntad 

popular, cometiéndose diversos actos delictuosos, tal 

como sucedi6 en los Estados de Tabasco, Veracruz, Puebla, 

Tlaxcala, Guerrero, Michoacán 1 México, Hidalgo, San Luis 

Potosi, Guanajuato, Etc. por mencionar algunos lugares, 

donde se hace palpable la falta de respeto a nuestro 

orden juridico punitivo, cuya finalidad de éste es preser

var el orden social. 

Miembros del partido politico, servidores pú!>licos, 

en su mayoria no han actuado conforme a derecho, en virtud 

de que cuando existen denuncias en contra de servidores 

públicos de alto nivel, ante la autoridad competente, 

se utilizan todos los medios habidos y por haber, pare 

que no se prosiga con las investigaciones de actos d_! 

lictuosos y en su caso declarar la culpabilidad del servi

dor, ya que éstos deben ser servidores del pueblo y no 

servirse del pueblo, asi como también cuando existen 

denuncias de juicio politico, en contra de gobernadores 

o de servidores de alto nivel polltico, dichn demanda 

se declara improcedente desde el momento de ser admitida 
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en la mayoría de las ocasiones, lo cual es un obstáculo pa

ra el desarrollo y la vigencia de nuestras leyes. 

4.- El Partido Popular Socialista. 

4.1.- Antecedentes. 

Podemos decir que el Partido Popular Socialista, surge 

para lograr la unificación de los grupos izquierdistas de -

mexicanos, que hasta ese entonces, señala el partido en sus 

documentos, estaban tan divididos. 

El Partido Popular Socialista, fué fundado el 20 de -

junio de 1948, teniendo como antecedentes dos etapas; prim~ 

ro se 11am6 Partido Popular, siendo su principal fu~dador -

Vicente Lombardo Toledano. 

Para la formación del partido, que ahora nos propone-

mas analizar, en su primera etapa, como Partido Popular es

tuvo integrado por la liga de Acción Política, por un grupo 

de profesores y colaboradores de la Universidad Obrera, y -

algunos miembrosd~íl~xtinto Partido Comunista Mexicano, y los 

objjetivos que persegufan en su programa, fueron la consoli 

dación y ampliación del régimen democratico en México, res

peto a las garantías individuales, reformas al sistema fed~ 

ral electoral, garantizando la existencia y la actividad de 

los partidos políticos. 

La segunda etapa del partido, podemos considerar ----
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que se inicia en octubre de 1960, cambiándosele de denomi

nnci6n, ya que de partido popular pasa a ser partido 

popular socialista como consecuencia transf orm6 

en sus principios, en virtud de que se le incorpor6 la 

ideologia del sistema socialista 1 adoptando por lo tanto 

la filosofia del materialismo dial~ctico. Con la denomin~ 

ci6n de nuevo partido politico, sigui6 conservando su 

carácter como partido democrático, nacional, revoluciona

rio y anti-imperialista. 

Ya como Partido Popular Socialista, efectu6 reuniones 

plenarias, con el •Q:lmité Directivo N.1cional del partido 

obrero-campesino, el 31 de mayo de 1963, para logar la 

unidad de los partidos de izquierda en México, lográndose 

tal objetivo el lo. de junio de] mismo afio, en virtud 

de que qued6 plasmado en documentos la unidad orgánica, 

aunque tal unidad se llev6 a cabo por medio de la ffnsi6n 

del partido obrero-campesino mexicano, al p.artido P•opular 

..Socialista y aceptando los postulados y principios de 

éste organismo político. 

El PPS tiene como leme iVIVA MEXICO! y en su declara

ci6n de principios dispone que, ''El Partido Popular Socia

lista lucho porque México pase de la democracia liberal 

tradicional a una democracia del pueblo pera que pueda 

llegar despu6s a la democracia socialista''(l2). 

(12) Declaraci6n de principios del partido, pp. 14 y 15 
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4.1.- Su politice en relación con e1 derecho penal. 

Por lo que se refiere a la Politica del ~artido P,opu

lar S'>cialista, en relaci6n al derecho penal, no existe 

ninguna informaci6n en su declaraci6n de principios, 

programa de occi6n ni en sus estatutos, que se refiera 

a la materia punitiva, por lo que consideramos que la 

politice del Partido P»pular Socialista no guarda ninguna 

relaci6n con el derecho penal, y además ésto queda <lemos

trodo por medio de la actividad politica que ha realizado 

el partido en la vida politice nacional, que ha sido 

totalmente nula, tal como lo establece en intervenciones 

que ha hecho en la ch.mara de diputados, entre otras, 

acerca de ln denuncia en contra del titular del Banco 

Nacional Pesquero Portuario, ( BANPESCA' demás, en 

la que se exigia la investigaci6n del delito de fraude, 

en donde manifiestan que, ''El Partido Popular S·ocialista 

ha declarado mil veces, y lo vuelve a decir ahora, que 

éste problema de bonpesca, es un problema que ya no compe

te a la cámara de diputados porque se nombr6 una comisi6n 

y se elaboró un informe y quedó perfectamente claro que 

la cámara de diputados no tiene facultades, tan no 

las tiene, que a pesar de tantos esfuerzos no hon logrado 

arrastrar o la cámara o una posición a lo que no tiene 

facultades... Es más Acción Nacional está coadyuvando 

desde cuando, está metida entregando pruebas y presentando 
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documentos, si tiene espiritu de ministerio público que 

le siga, pero eso no cosa de la cámara de diputados, 

ningún problema es para le cámara de diputados ••• lQué 

tienen que hacer los diputados, andar investigando para 

llevar a la procuraduria las cosas? Si quieren tener 
•. 

papel de investigadores de la judicial, que lo hagan, 

nadie se los quita, o quererse levantar el cuello ante 

el pueblo, que son los únicos defensores contra los nego-

cios mal habidos. Lo que quieren es demostrar que la 

banca nacionalizada la banca del Estado es una cueva 

de pillos; es eso lo que quieren demostrar, y si otros 

le hacen el juego, que se los hagan, pero nosotros decimos 

que los pillos, salvo rerisimas excepciones, son los 

empresarios, son los que hacen negocios redondos, y son 

los que corrompen a los funcionarios, y los funcionarios 

que se dejan corromper, pero eso, para meter las manos 

investigar, los que tengan espirito de procuradores 

de justicia, que lo hagan, pero no quieran someter a 

la cámara, y o la comisi6n, y lo digo al presidente de 

la comisi6n, no tiene ya ningún derecho, ningún derecho 

de andar yendo a ver al procurador a nombre de la comi-

sibn; irlin a verlo a nombre de los diputados que vayan, 

y los que quieran coadyuvar, pués los felicitamos por 

ser procuradores de justicia, pero nosotros somos legisla-

dores y miembros de un poder que no tiene porqué doblegar-
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se ni sevir de otras cuestiones a otro poder''(l3). 

S.- El Partido Auténtico de la Revoluci6n Mexicana. 

5.1.- Antecedentes. 

No es nuestra idea hacer comentarios acerca de antcc~ 

dentes o ideologia de los partidos politicos, ya que 

para ello, la misma opini6n pública y la realidad politi-

ca va haciendo el juicio a cada uno de los partidos polit_! 

cos, según sus actos en la vide politicn del pais, pero 

hay veces resulte por demAs necesario y no podemos dejar 

sin emitir nuestro punto de vista, por- lo que en este 

caso podemos decir que el PARM, surge pera apoyar al 

partido en el poder, lo decimos tomando en cuenta su 

decloracibn de principios y aunque se diga aut~ntico 

de la revolución mexicana, no lo es, ya que a esas alturas 

de la creación de dicho partido, tal ideología se les 

babia olvidado. 

Daniel Moreno Dioz, nos dice que el PARM surgi6 

por obra del presidente de la república Adolfo Ruiz Corti-

nes, debido a la cercanía y amistad que conservaba con 

(13) Frente Parlamentario, No. 12, julio de 1990, de 
1a fracci6n parlamentaria del PPS. pp. 11 y 12. 
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el que fué su principal dirigente Jacinto B. Treviño. 

El R1artido A.utlrntico de la R-evoluci6n M.exicana fué fundado 

el 28 de febrero de 1954, y obteniendo su registro el 

5 de julio de 1957. 

Este partido pol1tico agrupa a un conjunto de vetera
._ 

nos de la revoluci6n mexicana, que hablan luchado en 

el movimiento armado de 1910-1916, por lo que se llam6 

en un principio "Hombres de la Revoluci6n 11 y posteriormen-

te a Partido A·uténtico de la R·evolución Mexicana, con 

una ideologia conservadora contenida en sus escasos ocho 

puntos establecidos en su declaraci6n de principios. 

De esto se desprende que sus fines son politicos y de 

carácter personal, sin tratar problemas referentes al 

régimen politice¡ democracia soberania, el aspecto 

cultural y social, para lograr el beneficio de la sacie-

dad, sino que luchaba para beneficiar a un reducido grupo 

de personas que pertenecian al partido y no como miembros 

de la poblacibn que no formaron parte del movimiento 

revolucionario. 

En las elecciones federales de 1982, el .P:1rtido 

A.uténtico de la Rcvoluci6n M cxicana, pierde su registro 

y desde entonces estuvo luchando para obtenerlo nuevamen-

te, y fué el 28 de agosto de 1987 que logra acreditarse 

como partido politico nocional, con el nuevo postulado 

de ''una nuevo era'' y con el lema de ''justicia para gober-

nar honrad~z para administrar'', de una ideología 
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conservadora que tenia anteriormente pasa al liberalismo 

social, considerado éste como, el "Libre desarrollo de 

1a personalidad, igualdad de ciudadano ante la ley, liber

tad de prensa y de pensamiento y libertad de asociaci6n, 

pero también derecho a la vida y a la salud y otros innum~ 

rebles derechos''(14), como corolario queremos dejar 

remarcado que desde que obtuvo su registro, su participa-

ci6n político en los procesos electorales, present6 candi

datos a la presidencia de la república, todos del Partido 

Revolucionarlo l nstitucional, fué hasta este Último 

candidato a la presidencia, después de haber obtenido 

nuevamente su registro, cuando presenta candidato diverso, 

con una nueva idcologia en los distintos aspectos de 

la politice nacional. 

5.2.- Su politice en relaci6o con el derecho penal. 

El P·artido A.uténtico de la Rcvoluci6n Mexicana, 

su relación que existe con el derecho penal, según inform.!_ 

ci6n de sus documentos básicos, establece que en la legis

latura LIV de la cámara de diputados, aportaron pruebas 

por el delito de fraude cometido por el director de Banpe~ 

(14) Documentos básicos del Partido Auténtico de la Revo-
luci6n Mexicana, del año de 1987. 
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ca, en contra de esta instituci6n, Intervino también para

que el congreso local de Chiapas diera marcha atrás en 

la aprobaci6n de la despenalizaci6n del aborto, present6 

iniciativa de ley para reformar y adicionar al c6digo 

penal del distrito federal en los delitos del fuero común 

y para toda la república en los delitos del fuero federal, 

para sancionar severamente el delito de violaci6n. 

En la declaraci6n de principios, el· PARM, se1ala 

que "el pueblo reclama honestidad en el manejo de los 

recursos exige que intereses desvien la aplicaci6n 

del presupuesto, por ello, considera que debe legislarse 

imponiendo un riguroso castigo, tipificando el delito 

de traici6n a la patria, según la cuantio, contra aquellos 

individuos que en el desempeijo de alguna funci6n oficial, 

malversen los fondos que se les hayan confiedo''(lS). 

6.- Bl Partido del Frente Cardenista de Reconstruc--

ci6o Nacional. 

6.1.- Antecedentes. 

Los antecedentes del P. artido del f.."rente C..nrdenista de 

R·econstrucci6n Nacional, los encontramos en el ¡Pnrtido 

(15) Documentos básicos del partido. Declaracibn de prin-
cipios del PARM, pp, 14 y 15. 
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S.ocinlista de los 1rabajadores. 

El 25 de marzo de 1973 1 se realiz~ una convocatoria 

por ocho personas, quienes se hablan separad«) en forma 

definitiva del comité nacional de organizaci6n 1 dirigido 

por Heberto Castillo, para dar or1gcn al partido socialis

ta de los trabajadores (PST), en la que se llam6 al pue

blo 1 diciendo "organicemos al P1artido Socialista de los 

Trabajadores", para unir de- esta forme a los obreros 1 

campesinos y al pueblo en general. 

En septiembre de 1975, la comisi6n nacional organiza

dora del PST, ~ormúla y publica el documento de "Alianza 

Popular Revolucionarin 11 en la que hace una breve explica

ci6n, de sus principios e ideologia del partido, en la 

que se remarco que el imperialismo y lo gran burguesía 

son los principales enemigos del pueblo y de la noci6n. 

El Partido Socialista de los Trabajadores obtuvo 

su registro legal en el mes de julio de 1979, ya que 

al participar por primero vez en los elecciones federales, 

obteniendo el número de votos exigidos por la ley para 

convertirse en partido politico nacional. 

Del 30 de abril al lo. de mayo de 1983, en nsamblee 

nacional extraordinaria, aprob6 su declaraci6n de princi

pios. 

El 22 de noviembre de 1987, realiz6 la septima asam

blea nacional extraordinaria, en la que se da el cambio 

de denominaci6n, de Partido Socialista de los Trabajadores 
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a .Partido del Frente Cardenista de R ecanstrucci6n &cio

nol, y en ese mismo año por los meses de marzo a mayo, 

se separó un grupo de militantes por tener una ideología 

diversa a los demás miembros del partido. 

En le trnnsfarmaci6n del R artido Socialista de los 

?:rebajadores a PFCRN, optó por tr~bajar en la transforma

ción científica, la sistematización y el rescate de los 

valores del cardenismo como doctrina política, utilizando 

le ideología del cardenismo, la via constituciónal para 

llegar al socialismo. 

La filosofía que preside el partida político, es 

la de la clase obrera, el materialismo dialbctico y no 

persiguen unicamente explicarse el mundo, sino transformaL 

lo, por lo que se busca lograr una economía p~litica 

marxista 1 el socialismo científico y el comunismo. En 

su declaración de principios establece, que es el Estado 

el que debe ser dirigido por la clase obrera. 

El lema del ·Partido del Frente C::·ardenista de R econs

trucci6n .Nacional, es "Por un gobierno de los trabajado

res", comprometiéndose a asumir plenamente el compromiso 

que establece el principio de soberanía en los términos 

que establece el articulo 39 constitucional. 
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6.2.- Su politica en relaci6n con el derecho penal. 

El partido del Frente Cardenista de Reconstrucci6n 

Nacional, por lo que se refiere a la relación que guarda 

la politica de esta organizaci6n con el derecho penal, 

establece en su programa de acci6n, 11 Luchamos porque 

sean castigados los funcionarios corruptos que atentan 

contra los intereses del pueblo y de la nación cumpliendo 

con los artículos del titulo cuarto de la constituci6n, 

que establece las responsabilidades de los servidores 

públicos, que entre otras cosas sc~nla: ''Las leyes 

determinarán los casos y las circunstancias en los que 

se debe sancionar penalmente por causa de enriquecimiento 

il1cito a los servidores públ.icos que durante el tiempo 

de su encargo o por motivos del mismo, por si o por inter-

p6sita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, 

adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, 

cuya procedencia licita no pudiesen justificar. Las 

leyes penales sancionarán con el decomiso y con la priva

ci6n de la propiedad de dichos bienes, adem6s de las 

otras penas que correspondan. Cualquier ciudadano, bajo 

su más estricta responsabilidad y mediante la presentación 

de elementos de prueba, podrá formular denuncia ••• (16). 

(16) Programa de acción del Partido del Frente Cardenista 
de Reconstrucción Nacional, del año de 1987. 
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7.- El Partido de 1a Revoluc16n Democrática. 

7.1.- Antecedentes. 

El ·Partido de la R-evolución Democrática, tiene su 

antecedente inmediato en las li\f>Vilizaciones surgidas 

despul!s de las elecciones federales del 6 de julio de 

1988, por lo que se le conoce como, "el partido que naci6 

el 6 de julio'', considerándose como una organización 

politice creada por la libre voluntad de los ciudadanos 

que respondieron al llamamiento de Cueuhtémoc Cárdenas, 

que hizo al pueblo de México, el 21 de octubre de ese 

mismo año, convocándolo para la constituci6n de un nuevo 

partido político, por tal motivo se ha considerado que 

esta organización nace de le voluntad de los ciudadanos 

que participaron en el proceso electoral ye antes mencio

nado. 

Las diversas fuerzas que dieron origen pera la const! 

tuci6n del P,artido de la R·evoluci6n O.emocrática, son 

las siguientes; el consejo nacional obrero y campesino 

de México, la orgenizaci6n revolucionaria punto critico, 

el partido liberal, el movimiento al socialismo, el grupo 

polif6rum, la asamblea de barrios, la asociaci6n cívica 

nacional revolucionaria, convergencia democrática, OIR 

linea de masas, el .Partido Mexicano Socialista y la co

rriente critica. 
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El partido M.exicano S·ocialista, PMS 1 es el Único 

partido que estuvo de acuerdo para la constituci6n de 

un nuevo partido politico cuya duraci6n habla sido muy 

breve, ya que surge como partido el 25 de noviembre de 

1987 y estableci6 en sus estatutos, que el ~artido Mexica

no ,Socialista, es un partido que sirve como instrumento 

de expresión de la conciencia politica de los trabajadores 

de la Ciudad y del campo, y se!'.ala también que es un 

. medio para alcanzar el poder. 

El PMS siendo un partido con registro, lo cede para 

la constituci6n de nuevo partido, que fué el P,nrtido 

de la R evoluci6n Democrática, PRD. el de mayo de 

1989. queda legalmente constituido como una organizaci6n 

política nacional. 

El partido se caracteriza como una orgnnizaci6n 

que lucha por la democracia, porque considera que este 

es el principio fundamental pnra sacar de la crisis poli

tice en que atraviesa este pais y por consecuencia los 

demás fines para lograr la justicia social el bien 

común de la sociedad, por ello el lema que utiliza 

este partido es ''Democracia ya, patria para todos''. 

El Partido de la Revoluci6n Uemocrática. es un parti

do que lucha por restaurar el orden constitucional, como 

punto de partida, "para abrir paso a un régimen politice 

de democracia. para reorientar la economia en funci6n 

de los intereses nacionales y populares y para la edifica-
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ci6n de una sociedad de iguales''(17). 

7.2.- Su po1itica en relaci6n con el derecho penal. 

Este partido politico, PRO, al igual que Acci6n NJcio-

nal, como ya qued6 asentado en 8·ste mismo capitulo, son 

los que han resultado mayormente golpeados por el sistema 

político del Estado, que impide todo avance paro el desa-

rrollo democrático del país. 

En relaci6n al aspecto sociol6gico debemos mencionar, 

que el Partido de la 1~voluci6n Democrática, sus miembros 

han realizado actos delictuosos en diversas partes de 

nuestro pals, en virtud de que con motivo de los procesas 

electorales, han considerado que resulta violada ln volun-

tad del pueblo en los comicios 1 de esa misma forma 

tratan de defender lo que por ley les corresponde. 

As! tenemos que en las elecciones locales para presi-

dentes municipales, del 3 de diciembre de 1989, de Michoa-

cán Guerrero, por considerar que se habia cometido 

lo que ellos llamen ''fraude electaral 1
' su contra 1 

por lo que recurri6 a diversos medios, tales como la 

toma de palacios municipales 1 portando armas de fuego 

(17) Declaración de principios del Partido Revolucion Dem~ 
e rética• del año de 1991. 
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de diversos calibres, interrumpiendo las vins de comuni

caci6n, y además la comisi6n de diferentes delitos, lle

gando inclusive a cometer los r\elitos de le3iones la 

privacibn de la vida, que llegan a desestabilizar el 

orden social. 

Como casos concretos que guardan una clara relaci6n 

con el derecho penal, ya sea que miembros del partido 

infrinjan las leyes punitivas o sus dirigentes y represen

tantes del pueblo exijan ante las autoridades el cumpli

miento del derecho penal. Por lo que es necesario algu

nos de los muchos aspectos correlativos o nuestro tema 

aludido, asi tenemos que en Jungapeo, Michoac&n, funciona

rios municipales, candidatos del PRT. y ocho agentes de 

la policia wunicipal, fueron sitiados por perredistos, 

el dia 14 de diciembre de 1989, cuando trataban de insta

lar cladestinamente en la llacienda L~zaro Cárdenas de 

la misma localidad, el colegio electoral, donde pretendian 

ratificar el triunfo del candidato pri!sta, al ser 

encontrados por perredistas que se encontraban resguardan-

do el palacio municipal quienes armados con rifles, 

pistolas machetes. les impidieron salir del lugar. 

Al día siguiente, y que todavía se encontraban los funcio

narios en el interior de ln Hacienda y custodiados por 

miembros del PRD, éstos dijeron a la Jornada que "venga 

un comisionado de Morelio y certifique que el PRD gan6 
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la elecci6n 1 no los vamos a dejar ir~ 18) 1 y para dar 

solucibn al problema poselectoral, se insta16 el colegio 

electoral, integrado por representantes de los dos parti

dos politicos, mediante actas notariadas, se declaró 

al PRO triunfador en la elecci6n del 3 de diciembre de 

1989, y una vez firmado el docum:nto del reconocimiento 

de dicho triunfo, las 35 personas que se encontraban 

privadas de su libertad, salieron el 16 de diciembre 

del mismo año. Por lo que agregamos al respecto que 

el ~artido de la Revolución Democrática cometió las deli

tos de privaci6n ilegnl de la libertad, portaci6n de 

armas de fuego, sancionados por ambos fueros, pero debe 

ser.atarse que la comisi6n de estos delitos, los activos 

tenian una finalidad, que también es t.le gran interés 

público, como es el caso de la defensa de la voluntad 

popular. 

El 29 de enero 1990, lo f;omisibn ele Derechos Humanos 

del PRD, envi6 al Secretario de l;obcrnaci6n, una relación 

de mAs de 60 personas que han sido asesinados y desapare

cidos que pertenec{an al partido. Por lo que en la denun

cia que realizó, exige que las autoridades investiguen 

los hechos delictuosos cometidos en contra de sus militan

tes. 

(18) La jornada, del 17 de diciembre de 1989, p. 4 
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En esta denuncia presentada ante la Secretaria de 

Gobernación, no se integró ninguna averiguación de los 

delitos para encontrar a los responsables de tales actos 

cometidos, y que en su momento oportuno fueron denunciados 

ante las autoridades competentes. 

''El PRO condena los tratos infamantes utilizados 

por corporaciones policiacas y cuerpos militares, conside

ra la tortura, la desaparición de personas y el asesinato 

politice, crimenes contra la humanidad y la nación exige 

el castigo de los responsables materiales e intelectuales 

de los delitos''(l9l. 

Otro de los hechos punitivos y que deben ser sancio

nados como tales, desde luego conforme a derecho, miembros 

del P:artido de la Revolución Democrática, en el Estado 

de flidalgo, bloquearon los carreteras M6xico-Laredo 1 

Pirámides-Tulancingo y Pachuca-Tulancingo, el 18 de novie~ 

bre de 1990, por inconformidad en los procesos electorales 

la entidad, as! como también secuestraron al jefe 

de granaderos de la entidad. 

El ·Partido de la Revolución Democrática, entre otras 

denuncias que ha realizado, en contra de diferentes servi

dores públicos, por considerar cuya conducto de bstos, 

(19) correo del PRD, No. 2, febrero-marzo, 1990, pp. 3 y 4 
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al marg~n de las leyes, tenemos la denuncia que present6 -

ante lo cámara de diputados al congreso de la uni6n, el 10 

de enero de 1990, por las conductas punibles, al goberna-

dor del Estado de Guerrero, Jos~ Francisco Rufz Massieu, -

por manejar indebidamente recursos públicos federales, 

conforme al articulo 5 de la ley federal de responsabili

dad de los servidores públicos, y por la probable comisión 

del delito de peculado, tipificado y sancionado por el 

articulo 223 del c6digo penal federal. 

El partido de la Revolución O cmocráticn, en sus 

documentos básicos considera que el Ministerio Público, 

debe dejar de depender del ejecutivo y convertirse en 

una instituci6n autónoma; sus miembros deben ser elegidos 

directamente por la ciudadanía, en virtud de que son 

representantes de la sociedad. Considera también que 

debe ser la ley y no la arbitrariedad, ni mucho menos 

la impunidad, la que debe regir las relaciones entre 

el sobierno y los ciudadanos. 
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CAPITULO VI. 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y LA POLITICA DEL ESTADO 

EN RELACION AL DERECHO PENAL. 

1.- Los derechos del hombre y la pol1tica actual 

Estado. 

Los derechos humanos son uno de los temas de mayor 

polémica en cualquier parte del mundo, es una conflictiva 

constante que desde épocas remotas se ha venido discutien

do en el devenir de los tiempos, toda vez que por ln 

importancia que tiene por los intereses que encierro 

en los grupas sociales predominnntes, ya que por un lado 

tenemos los derechos del hombre del ciudadano, que 

abarca en su protecci6n todos los derechos que dignifican 

al ser humano, tales como la educaci.Ón, la cultura, o 

sea, aspectos sociales, econ6micos politices; por 

el otro lado tenemos al Estado como un ente juridico 

superior, el que crea las leyes 1 las aplica y las ejecuta, 
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siempre tomando en cuenta los derechos de la persona 

humana, por lo que no es posible la existencia de un 

Estado de derecho, si el Estado encierra en sus netos 

un autoritarismo, reduciendo los derechos del hombre 

y del ciudadano, existiendo dichos derechos preservados 

en el orden jurídico vigente, pero ~ue carecen de eficacia 

en la realidad social. 

Debemos entender por derechos humanos, aquellos 

que existen que el hombre posee por el s6lo hecho de 

serlo, por su propia naturaleza y dignidad. Son aquellos 

derechos que le son inherentes, que lejos de nacer 

por una concesi6n de la sociedad pol!tica, deben ser 

por ésta consagrados garantizados. Si los derechos 

humanos abarcan todos los derechos en general, nosotros 

en nuestro trabajo nos abocaremos quellos derechos 

que van implícitos en la libertad de la persona humana. 

Por lo que siempre ha habido la preocupación de 

los organismos internacionales, asi como nacionales, 

porque se respeten los derechos humanos, tanto en el 

orden criminal como en el politico. Asi tenemos que 

la Organizaci6n de las Nu1ciones lJonidas, en su declaración 

universal de los derechos humanos, del 10 de diciembre 

de 1948, estables que, "Todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y 1 dotados como 

están de raz6n~ conciencio, deben comportarse fraternalme~ 

te los unos con los otros", también debemos de tomar 
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en cuenta que nuestro pois forma parte de esta importante 

declaración, que establece los derechos naturales del 

hombre, o sea, por el s6lo hecho de serlo, la naturaleza 

misma le otorga tales derechos, pero también debemos 

de entender que este iusnaturalismo plasmado ya en aspecto 

juridico-formal, en nuestro pals, se consagra desde 1917, 

con la promulgación de la constituci6n politice de los 

Estados Unidos Mexicanos, de ese año, y que se encuentran 

jerárquicamente superior los derechos establecidos 

en la declaración universal, toda vez que el articulo 

133 constitucional establece en su primer párrafo que, 

"Esta constitución, las leyes del congreso de la. unión 

que emanen de ella y todos los tratndos que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados y r¡ue se celebren por 

el presidente de la república, con aprobaci6n del senado, 

serán la ley suprema de toda la uni6n". Por lo que, 

el tratado de la declaraci6n universal de los derechos 

humanos fué firmado por México, por tanto forma parte 

de ~l, pero también debemos de tomar en consideraci6n 

que cualesquiera de los derechos que contiene dicha decla-

ración, se encuentran protegidos nuestra carta macna. 

y que nuestras autoridades están obligadas para obedecer, 

aun por encima de cualquier tratado internacional que 

exista. y para en caso de que esto no suceda, se encuentra 

una figura jurídica del cuál se honra nuestro sistema 

jurídico, el juicio de amparo, donde la autoridad judicial 
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federal conocerá de todos los actos de las autoridades que 

violen cualquier precepto de la carta magna, o de cualquier 

ley que de ella emane, ya que como consecuencia dicho acto 

de autoridad es violatorio de los derechos del hombre, en -

tendido en su acepci6n genérica. 
•. 

En la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, -

hacemos menci6n a preceptos que guardan relación con la ma-

teria criminal en la que todo individuo, aun estando acusa-

do de determinado hecho delfctuoso, tiene derechos que de-

ben ser respetados por el Estado, porque ''Todo individuo -

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad ju

rfdica" (art. 3) y "Nadie podrá ser arbitrariamente deteni-

~o, preso ni desterrado", (art.9) y aunado lo anterior a -

nuestro c6d1go polftico, tales garantfas se encuentran am--

pliamente protegidas en los artfculos 14 y 16 del régimen -

señalado. 

Ahora bien, tambiin dijimos que los derechos humanos -

comprenden los derechos polfticos de los Ciudadanos, por lo 

que el articulo 21 de la Declaraci6n Universal señala que, 

"Toda eprsona tiene derecho de participar en el gobierno 

de su pafs, directamente o por medio de su representante. -

La vol untad del pueblo es la base de la autoridad del poder 

público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones au

t~nticas que deben celebrarse por sufragio universal y voto 

secreto y todo procedimiento que garantice la libertad del 

voto 11
• 
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Como ya hemos referido anteriormente, a los derechos 

relacionados principalmente la libertad, ya sea el 

derecho y la obligación del Estado de privar de la liber

tad a los individuos cuando ~stos cometen actos delictuo

sos, la libertad de que goza el individuo para actuar 

sin infringir la ley, asi como también la libertad para 

nombrar a sus gobernantes o a quienes los representen 

en el 6rgano de autoridad. En nuestro sistema juridico 

mexicano se establece la democracia indirecta o represen-

tativa, en donde las autoridades van ser nombradas 

por medio del voto ciudadano, por tanto la democracia 

debemos entenderla no solamente como una estructura juri

d ica y un régimen politico, sino como un sistema de vida 

fundado en el constante rnojoramiento económico, social 

y cultural del pueblo mexicano, deduciéndo::¡e que es el 

pueblo la base de la democracia y que es a éste a quién 

debe otorgársele la plena libertad paro nombrar o sus 

gobernantes, dando cumplimiento a lo preceptuado en los 

articulas 39 y 40 constitucionales. Por lo que se colige 

que nuestra máxima autoridad no está constituida por 

ningún poder político, sino que es el mismo pueblo, porque 

en él se deposita la soberanía nacional, pero que delega 

su autoridad en sus representantes (fundamento de la 

democrácia indirecta' quienes deben ser nombrados por 

la libre voluntad del pueblo, por medio del voto univer

sal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 
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(art. 4, fracc. 2 cafipe) 

En la declaraci6n de los derechos humanos de lo 

organizoci6n de Estados Americanos, asiento que los dere-

chas humanos ''No nacen del hecho de ser nocional de deter-

minado Estado sino que tienen como fundamento los atribu

tos de lo persona humana", y hu•elgo decir, que no es 

el Estado el creador de los derechos humanos, sino que 

es la Naturaleza misma la que ha dado al hombre, desde 

que ~ate existe, derechos circunstanciales a su propia 

naturaleza racional, toda vez que es el hombre individual 

y socialmente, el sujeto principal de la ley, cuya 

finalidad del derecho consistente lo protección 

de lo persona humana. 

Pedro Pablo Camargo, afirma en su tesis profesional 

que, ''Si un Estado cumple fielmente la protecci6n jurídica 

interna de los derechos humanos, especialmente lns libert~ 

des individuales y políticas básicas, está resguardando 

al propio tiempo, los ideales de la democracia representa

tiva. A la inversa, un Estado que efectivamente ejercite 

la democracia representativa, conforme a sus normas consti 

tucionoles, estará respetando, al propio tiempo, l.os 

derechos humanos, por lo menos los politicos"(l). Como 

(1) La protecci6n jurídica de los Derechos Humanos y de 
la Democracia en América. Camorgo Pedro Pablo, tesis, 
UHAN, HEXICO, 1960, p. 409. 
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se desprende que todo Estado democrático, tiene n la vez -

un desarrollo económico, social cul~ural polltico, 

y a la inversn el Estado que no practica le democracia 1 

tendrá un retroceso en todos sus aspectos. 

Como ya lo hemos visto, las libertades indivirtuales 

los derechos politices, se encuentran plenamente garan

tizados en nuestro orden jurldico positivo, pero por 

desgracia, la democracia indirecta y los derechos humanos 

que siempre son paralelos, hun sido contrarrestados por 

el poder politico 1 lo que nos lleva a pensar en la contro

dicci6n que existe entre la teoría y la práctica, debido 

a la grave problemática que aun predomina por la falta 

de respeto a nuestra legislaci6n vigc11te. 

Decimos que no ha habido respeto nl orden jurirtico 

vigente por la falta de democracia, virtud de que 

cuando se realizan procesos electorales en México, la 

voluntad del pueblo no es respetada, y como consecuencia 

quienes constituyen el poder público no son verdaderos 

representantes de éste, por lo que crean leyes y la apli

can según convenga y como ejemplo de ello tenemos en 

el aspecto político, la creación del código federal de 

instituciones y procedimientos electorales, estableciendo 

en su articulo lo. fracci6n 2. "Este c6digo reglamenta 

las normas constitucionales relativas a: c) Le funci6n 

Estatal de organizar las elecciones de los integrantes 

de los poderes legislativos y ejecutivos de la uni6n, 
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asi como de la asamblea de representantes del distrito 

federal", en relaci6n al articulo 3 1 fracción 1 1 "La 

aplicación de las normas de este c6digo corresponde al 

Instituto federal Electoral, al Tribunal Federal Electoral 

y a los Colegios IL·lectorales para la colificaci6n de 

las elecciones de diputados y sena•dores en sus respectivos 

ámbitos de competencia'', también se establece que el 

Instituto E cderal Electoral, depositario de la autoridad 

electoral, es responsable del ejercicio de la función 

estatal de organizar las elecciones. (art. 68 cofipe) 

y aunque la misma legislación comento 1 seiiala que 

dicho Jnstituto federal Electoral debe ser de carácter 

aut6nomo, con personalidad jurídica propia, y cuyos reso-

luciones que dicta serán imparciales; la práctica 

no sucede de tal forma, por su carácter de dependencia 

ante el poder ejecutivo federal, sin embargo 1 ésto ya 

es un avance en las instituciones democráticas de nuestro 

pais, porque si bien es cierto, pertenece a la administra

ci6n pública federal, como 6rgano descentralizado de 

gobierno, antes de su creac16n fué la C.Jmisi6n Federal 

E!lectoral, la que regia los actos electorales, órgano 

centralizado del gobierno federal sin personalidad 

jurídica propio y, si el l nstituto Federal Electoral 

muestra su clara dependencia con el gobierno federal 

por la calidad de las personas que lo integran, tenemos 

confianza en que algún dia sea un órgano totalmente aut6n~ 
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mo, sin que pertenezca al poder ejecutivo ni al legislati

vo, ya que sus resoluciones son de carácter político, 

sino al poder judicial donde sus resoluciones estén ape

gadas a derecho. 

No podemos dejar por alto uno de los grandes avances 

que .en materia electoral representa en nuestro peis, 

lo es principalmente la legislaci6n del Estado de Guerre

ro, que a iniciativa del gobernador Ruiz Massicu, se 

modificó la ley electoral del Estado, que tiene como 

su aspecto más novedoso el ~ue por primera vez la organiz~ 

ci6n de los comicios no estará a cargo de una dependencia 

del ejecutivo, sino que dependerá del congreso local. 

También dispone la ley electoral del Estado, que fué 

aprobada por unanimidad por el congreso local, que ninr.ún 

partido politice tendrá mayoria en el organismo electoral 

y 1 de acuerdo con esta nueva legislacibn la directiva 

estará integrado por representantes de los partidos y 

por consejeros ciudadanos. Nos resta decir al respecto 

que la nueva legislaci6n electoral es un avance, aunque 

no en totalidad, pero debemos ester consciente que 

no es ninguna concesión gratuita por parte del Estado, 

sino que fueron las luchas realizadas por el pueblo Gue

rrerense, con motivo del proceso electoral del 3 de dicie~ 

bre de 1989, en las que hubo un gran número de muertos, 

que lucharon por la defensa de la voluntad popular. 

Los derechos humanos en relaci6n a la libertad indiv! 
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dual han sido vulnerados por el 6rgano Estatal, ya que 

los individuos al luchar por sus derechos politicos y 

lograr la existencia de una verdadera democracia represen

tativa 1 son reprimidos por la autoridad tal como ya lo 

hemos señalado en capitulas anteriores. 

Debido a las arbitrariedades ~e los 6rgnnos autorita

rios, el gobierno federal, creó la Comisi6n Nacional de 

Derechos Humanos, siendo presidente de le misma, el disti~ 

guido constitucionalista Mexicano, Jorge Carpizo, quien 

ha tenido una amplie y distinguida participaci6n al mando 

de la ·fomisi6n. 

Le Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, fué creada 

con la finalidad de investigar los actos autoritarios 

de las autoridades y combatir la impunidad, por medio 

de recomendaciones que emite a la autoridades, pero dichas 

recomendaciones tienen un carácter moral, toda vez que 

no es obligatorio pare la autoridad que recibe la recomen

deci6n, cumplir con la misma, pero tambil!n sabemos que 

la opini6n pública mexicana está muy atenta a las recomen

daciones de la Comisión ~acional, y cuando dicha recomen

daci6n es apoyada por el público y la autoridad no da 

cumplimiento a la misma, ésta pierde cada dia mayor cre

dibilHad. 

El 13 de diciembre de 1991, la cámara de diputados 

aprobb la iniciativa para otorgarle rango constitucional 

la Comisi6n Nacional de D.erechos tiumanos, toda vez 
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que el articulo 102, fub reformado y adicionado 1 siendo 

aprobado por la cámara de senadores y por las respectivas 

cámaras locales. En los reformas establecidas al articulo 

102 constitucional, la Comisión Nacional, no st: le 

considere como un organismo aut6nomo, aunque puede 

emitir recomendaciones a todo tipo de autoridad 1 pero 

no as! a las autoridades federales, electorales y labora

les, por lo que consideramos que tales disposiciones 

aprobadas por el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) 1 y no por los dos partidos politicos de oposici6n 

más importantes el PAN y el PRO, encierran aspectos pol1-

ticos y sus resoluciones no son de carácter juridico 

en muchas ocasiones, aunque violen garantías y los dere

chos humanos. 

El poder legislativo ha tomado muy en cuenta para 

legislar a consecuencia, y así lo ho hecho en legislacio

nes anteriores 1 tal es el caso de la ley de amparo, que 

establece el procedimiento del juicio de amparo es 

la autoridad judicial la que conoce de los actos de otras 

autoridades cuando violan las garantías individuales, 

por lo tanto si se establece una taxativa en el articulo 

102 constitucional, yo comentado. de igual forma el artic~ 

lo 73 de la ley de amparo señala, "El juicio de amparo 

es improcedente, VII. Contra los resoluciones o declara

ciones de los organismos y autoridades en materia electo

ral u. Nosotros consirieramos que no existe ninguna raz6n 
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para que la tomisibn Nacional de Derechos Humanos, 

conozca emita recomendaciones a todo tipo de autorida-

des, éstas tiene la obligaci6n de acatarlas, porque 

todos los derechos humanos deben ser protegidos, así 

lo establecen los articulas lo. 16 constitucionales, 

el primero de los artículos estab9iece que todo gobernado 

tiene derecho a gozar de las garantías individuales, 

mismos que otorgan tambi~n derechos políticos y, el arti

culo 16 dispone en su primer párrafo que "Nadie puede 

ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal de procedimiento 11
, por lo que las garantías conteni

das en este precepto oo expanden a todo el orden jurídico 

vigente en nuestro pais, por tanto resulto infundado 

decir que la Comisibn "Nacional de Derechos Humanos, no 

debe conocer de asuntos relacionados con los derechos 

electorales, la jurisdiccibn federal y asuntos laborales 1 

por lo que deducimos que los derechos humanos en Mkxico 1 

a pesar de un gran número de legislaciones que nos rigen, 

no se encuentran plenamente garantizados. 

2.- La raz6n de Estado y el derecho penal. 

El concepto de "raz6n de Estado" tiene relaciones 

con un conjunto muy importante de conceptos juridicos 
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políticos. Bajo este concepto quedan comprendidos 

todos aquellos postulados políticos que favorecen el 

incremento del poder del Estado, por todos los medios 

con tal independencia de cualquier consideraci6n de carác

ter moral o jurídica. Con ello la independencia de la 

política, entendida como el ámbito del ejercicio del 

poder, queda asegurada, pués toda limitaci6n de carácter 

normativo. 

Los postulados políticos de la raz6n de Estado consi~ 

ten en todas aquellas máximas que tienen por finalidad 

el incremento del poder Estatal que recomiendan como 

medios adecuados para conseguir esa finalidad entre los 

que incluyen, naturalmente entre otros medios, los violen

tos. 

Tanto la especificaci6n de los medios como el se~ala

miento de las finalidades en la raz6n de Estado, se hacen 

con la clara conciencia de la independencia de toda norma 

jurídica o moral. Algunos autores dicen, que si el Estado 

es distinto del derecho, entonces tiene razones para 

actuar fuera de los limites fijados por las normas jurí

dicas, afirman que el Estado es el poder tras el derecho 

o en contra del derecho y, por lo tanto algo distinto 

de él. No compartimos dicha opini6n, en virtud de que 

toda sociedad polltica organizada, está juridicamente 

ordenado, 

el Estado 

no es posible hablar de una separaci6n entre 

el 1terecho. 
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Por otra parte tambihn, Maquiavelo en su libro, 

el principe, aduciendo una raz6n de Estado, justifica 

los medios que debe realizar el poder político - Estado 

para lograr la permanencia en el poder, asi nos dice 

que, el príncipe debe hacerse temer de modo que, 

si no se granjea el amor, evite ef odio, pués no es impos~ 

ble ser a la vez temido y no odiado; y para ello bastará 

que se abstenga de apoderarse de los bienes y de las 

mujeres de los ciudadanos y subditos, y que no procedo 

contra la vida de alguien sino cuando hay justificaci6n 

conveniente y motivo manifiesto; pero sobre todo abstpner-

se de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan antes 

lo muerte del padre que la pérdida del patrimonio 1'(2), 

como se desprende de lo anterior, Maquinvelo no nos da 

ning6n fundamento juridico, dado que no existe, si 

existiera no seria de derecho, porque hste siempre va 

unido a la razón. 

En todas las ciencias activas, nos dice Ludovicio 

Settela, en las actividades relacionadas con los oc tos 

y los hechos, en las facultades y artes 1 se encuentran 

dos hábitos: uno enseña o conocer los medios y las maneras 

para conseguir el objetivo, mientras que el otro los 

(2) Haquiavelo, Nicollls, El principe, traducido por !\nto
nio G6mez Robledo, lOa. edici6n, editorial porr6a, M! 
xico, 1989, p. 29 
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utiliza de acuerdo con las enseii.anzas del primero. Asi 

a manera de ejemplo tenemos que, el ret6rico ensei1a los 

modos medios para persuadir. el orador los aplica, 

por lo que el autor en cita desprende que, "Hay dos espe-

cies de rozbn de Estado una que enseña los medios adecua-

dos para conservar la forma de la república, y otra que 

los aplica, conociendo la segunda, es dificil conocer 

y entender la primera. F.n efecto, la politica tiene 

por objetivo principal el bien público, mientras que 

la raz6n de Estado. procura preferentemente el bien de 

los que son los jefes de la república: aquella siempre 

se muestra con cara honrada y piadosa, ésta con os pee to 

frecuentemente malvado cruel, aquella abarca todas 

los cosas que pertenecen a todo el cuerpo de ln república. 

ésta se limita a unos pocos casos determinados"( 3', por 

lo que interpretando nuestra realidad socio-politica, 

la doctrina a este respecto es muy clora al dar el canten! 

do amplio de raz6n de Estado y como dijera Maquinvelo, 

el fin justifica los medios, por eso el Estado utiliza 

cualquier medio para lograr la permanencia del sistema 

político. En nuestro pois por mera raz6n de Estado, 

se ha utilizado una polltica que ha practicado diversos 

(3) Settela, Ludovicio, La raz6n de Estado, traducido por 
Carlos Avienti, Fondo de cultura econ6mica, Espar.a 
19BB, pp. 45 y 46. 
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medios, tales como; reprimir a cualquier costo sus 

opositores, la existencia de los desaparecidos políticos, 

los presos políticos, la compra de conciencia y en los 

procesos electorales se utilizan medios violentos para 

modificar la voluntad popular; fraudes electorales, entre 

otros vicios que se han practicada en el sistema político 

mexicano, que ninguno de sus autores; yn intelectuales, 

ya materiales han sido llamados a renrlir cuentas a la 

justicia, pero nunca dejaremos de estar de acuerdo con 

lloracio, que ''la justicia aunque anda cojeando, rara 

vez deja de alcanzar al criminal en carrera". 

Debemos hacer ~nfasis en que la justicia mexicana, 

ha exhibido un doloroso aspecto de quiebra ante una pobla

ci6n de graves violaciones en los derechos establecidos 

en nuestro orden jurídico, y lo peor de todo es que no 

parece percatarse de ello, ni muestra intenciones de 

rectificaci6n, en virtud de que el Entado sigue consaRrado 

a castigar, casi exclusivamente a pequeños infractores 

-clase baja- porque a caso ha castigado e los asesinos 

de Javier Ovando Rem6n Gil Heráldez, ocurrido el 2 

de julio de 1988, unos cuantos dias antes de las eleccio

nes del 6 de julio del mismo afio, y el 20 de julio de 

1988, al abogado Leonel Godoy, le reboran su automóvil 

donde traia copies del expediente del caso citado, por 

lo anterior se desprende de que fué un m6vil politico 

que encamin6 n los activos del delito de homicidio y 
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de rol10. El asesinato a cuatro jóvenes, Ernesto de Arco, 

José Luis Garcia Juárez, Jorge Andrés Vargas y Jesus 

Ramos, el 31 de agosto de 1988, que fueron miembros acti

vos del Frente Democrático Nacional, en la defensa de 

la voluntad popular, por considerar que no se habla respe

tado la voluntad del pueblo en las elecciones recientemen

te pasadas. Estos j6venes fueron asesinados por policias 

no identificados y el Estado ha garantizado la protecci6n 

de los delincuentes, para que tales actos delictivos 

queden impune. 

Tampoco se ha sabido de los responsables de la dcsap~ 

rici6n de José Ram6n Garcia L6pez, militante del ya 

desaparecido PRT, del 16 de diciembre de 1988, este secue!! 

tro se realiz6 el mismo die que Nazar Hnro, fué puesto 

al frente de la Dirección de Si:?guridad, de la 5.?cretoria 

General de Protección y Vialidad, quién se ha caracteriza

do por su guerra sucia contra los luchadores sociales 

de este pals. 

La justicia en México creemos que si~ue avanzando, 

esperamos que así suceda, tal como se demuestra con 

la creación de fiscales especiales, de partidos de oposi

ción que se han considerado ofendidos con tales actos 

delictuosos. paro que se aboquen a las investigaciones 

de los presuntos responsables hacer que cumplan con 

las sanciones punitivas, que la ley penal establece. 

Por lo que debemos de concluir manifestando, que 
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si nuestra carta magna rige todos los actos de las autori

dades, por lo cuál ~stas deben apegarse a ella, y no 

hay raz6n para decir que el derecho y la política sean 

cosas distintas, toda vez que lo organizaci6n política 

del Estado Mexicano se encuentra determinada en el c6digo 

politice, entonces se encuentra .subsumida e impregnada 

de un orden jurídico. Si la soberanía nacional reside 

esencial ar i g ina r iamente el pueblo, entonces es 

el pueblo la máxima autoridad, el que debe tomar las 

decisiones poli tic as del pa is, 

autoridad por encima de ella. 

no hay ninguna otra 

3.- Algunas causas por las cuales se han originado -

situaciones que se colocan en las hip6tesis del

Derecho Penal. 

Para desarrollar el tema que nos proponemos debemos -

aludir principalmente al desarrollo de los procesos elec

torales en México, en virtud de que es causa principal 

por el que este pais existan graves irregularidades 

que desembocan en el derecho penal, ius puniendi, y que 

el Estado como 6rgano encargado de aplicar el derecho, 

debe hacerlo como tal, por serle un derecho y también 

una obligación de esa forma lograr una convivencia 

en el desarrollo de la vide social. 

Nuestra finalidad se aleja de cualquier interés 
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partidista y de recurrir a medios demag6gicos lo que 

perseguimos con una completa imparcialidad dar o cc..nocer 

la verdad referente al objetivo que pretendemos, para 

ello nos documentamos de informaci6n periodística serio 

comprometida sin que pertenezcan a partidos políticos, 

no de periodistas que falsean la informaci6n, con un 

claro interis político y deshonestidad tle su parte. 

Entonces, poro entrar de lleno al estudio, empezare

mos diciendo que, en las elecciones locales del 3 de 

diciembre de 1989, en Michoacán, nos manifiesto Teresa 

Gurza, corresponsal, que el proceso electoral en Morelia 

"lR operaci6n pri{sta de "carruseles de votantes" que 

iban de casilla en casilla en la ciudad, en combis y 

taxis del servicio público, y como centro de operaci6n 

es el local municipal del PRI, as! como en la entrega 

de despensas en la zona rural de i1orelia, para aquellos 

que a las tres de lo tarde presentaron su dedo con tinta 

indeleble y que hablan votado por el PRI"(4), y que la 

casilla No.92 de Morelia, tuvo que cerrar a las doce 

del dia, hora en que empez6 el recuento de votos, porque 

resulta que un padr6n de 5311 electores para toda la 

secci6n, se distribuyeron en 4 casillas y s61o se recibió 

(4) La jornada del 4 de diciembre de 1989, pe 5 
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200 boletas de elector, lo cual fub comunicado a la comi-

si6n local electoral, sin que se hnya hecho nade al respe~ 

to. 

Por su parte Alberto Aziz, citando o Luis Gonzálcz 

(Nexo No. 108) "Es un lugar común la afirmaci6n de que 

el municipio es el almácigo de •la semilla democráticn, 

si se permiten los ayuntamientos elegidos sin consignas, 

sin recomendaciones, sin sugerencias y sin fraudes del 

partidazo, hasta ahora monopolizador del patriotismo, 

puede surgir una democracia directa''(S). 

Alberto Aziz Nassif alude a que, "Hay una extensa 

cultura politice priista que ha generado diversos tipos 

de conflictos en la batalla por los municipios; anterior

mente el i:onflicto más generalizado ero dentro del mismo 

partido oficial, debido a la imposici6n de candidatos 

que eran rechazados por sus bases y obviamente perdian 

las elecciones; el PRI arrebataba el triunfo a la oposi-

ci6n y se llegaba a casos extremos de violencia, un caso 

paradt,g"m'1.t1Co·· fué la quema del palacio en ciudad Mante 

(Tamaulipas) en 1978, cuando se le escamote6 el triunfo 

al PARM"(6). 

(5) La jornada del 
(6) La jornada del 

de diciembre de 1989, p. 14 
de diciembre de 1989, p. 14 
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"También hay casos donde la ventaja opositora es 

tan clara que se les tiene que reconocer el triunfo, 

pero de igual forma el PRI y el gobierno se dedican a 

sabotear el municipio ya extrangulandolo econ6micamente; 

los casos tipicos son San Luis Potosi y Chihuahua en 

el sexenio pasado. Los casos extremos de violencia electQ 

ral terminan en la quema del palacio municipal y entonces 

el conflicto se da por mal terminado, es decir casi nunca 

se da seguimiento penal a estos casos, tal vez porque 

los culpables son generalmente fuerzas de choques, ampara-

dos por el mismo gohierno''(7). 

Tambi~n tenemos la opini6n que nos 1\a Francisco 

Paoli, manifestado que, "La transición hacia una etapa 

más tlcmocrútica de nuestro résir.ien politice es lenta y 

avanza poco, en funci6n de los débiles elementos que 

la promueven''f8), habria que agregar las prácticas 

viciosas que ha utilizado el gobierno, tal como lo mani

fiesta Paulina Fcrn6ndez, que, ''La exclusi6n de simpatiza~ 

tes Ge la oposici6n (partidos) del padr6n electoral, 

el reparto masivo de credenciales a electores del PRI, 

la cxpulsi6n de representantes del PRO, antes y después 

de instalnrse las casillas, y las prácticas del carrusel 

(7) Le jornada del 5 de diciembre de 1989, p. 14 
(8) La jornada del 7 de diciembre de 1989, p. 7 
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y los tacos de votos denunciadas por el PAN, son las 

irregularidades que se registraron en toda la entidad 

(Michoac6n) de manera sobresaliente la capital. 

Las elecciones del 3 de julio anterior (Elecciones de 

diputados locales) fueron tomadas en cuenta, para el 

efecto de depurar concientemente •~as listas de los elec

tores"(9). 

"En una sola jornada electoral (3 de diciembre 1989, 

en Michoacán y Guerrero) la oposici6n gan6 tontos ayunta

mientos como los que ha podido hacerse reconocer. 

toda la república, en las últimas dos décadas. Ese resul

tado obedece no tanto a ln voluntad priista de no practi

cnr el fraur1c, sino al aprendizaje de la oposición, espe

cialmente del partido de la Revolución Democrática, sobre 

los modos de torcer la decisión de los votantes y sobre 

la manera de evitar su eficacia. En Guerrero, a pesar 

del acuerdo entre partidos, no se consiguió transparencia 

plena en las elecciones •••• sobre los comicios de Nuevo 

Leredo, allí un transvestista sorprendido en el acto 

de votar con una credencial falsa, fué llevado ante un 

notario frente a su fé pública descubrib que la empresa 

de dos antros en que trabaja lo conmin6 a él y otras 

(9) La jornada del 7 de diciembre de 1989, p. 7 
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persones en su misma situaci6n, a votar por el PRI, so 

pena de perder el trabajo que realizan en sus espectácu

los. Semejante presi6n fué ejercida sobre prostitutas 

centroamericanas 1 todo lo cual muestre la naturaleza 

del gobierno municipal priísta en esa ciudad y la vastedad 

de los recursos de que puede echar mano cuando resuelve 

retener el poder"(lO) (Miguel Angel Granados Chapa). 

En las elecciones locales del Estado de México, 

del 11 de noviembre de 1989, seg6n versi6n de los Angeles 

Times, traducido a La Jornada por Enrique Armendares. 

"el cinismo generalizado y una muy escasa votaci6n carac

terizaron dichas elecciones, de acuerdo con Marjorie 

Miller 1 corresponsal del diario los Angeles Times, n;;ade 

que hubo graves irregularidades y que partidos de oposi

ci6n se~alaron que el PRI habla repartido tortilla, cube

tas y otros regalos para tratar de ganar votos. Al visi-

tar algunas casillas en algunos distritos, .encontrd" 

un abstencionismo de hasta el 85% y algunas personas 

indicaron que no votarían '1 porque no creen en las eleccio

nes". Otras, como un mecánico de Naucalpan, afirmaron 

que poco tiempo antes de las elecciones funcionarios 

gubernamentales que lo visitaron en su casa le retiraron 

(10) Ln jornada del 10 de diciembre de 1989, pp. 1 y 4 
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su credencial de elctor cuando les dijo que pensaba votar 

por la oposici6n''(ll). 

Por lo que se refiere al cnso específico del Estado 

de Yucntán, dice Francisco José Paoli, que "la vigilancia 

del proceso electoral que desarrollaron los partidos 

opositores hizo muy dificil el ~raude electoral. Este 

se implement6 de todos modos, sobre todo en las quince 

casillas electorales ubicadas en parajes rurales que 

forman parte del municipio emiretense en donde no hubo 

vigilancia opositora. Alli los pri!stas rellenaron urnas 

con miles de votos que rebasaban con muchos la poblaci6n 

total moradora en ellos''(l2). 

''La ingeniería electoral, como un sistema que permite 

incidir de manera fundamental en los resultados de la 

votaci6n, en ocasiones predeterminarlos, parte de dos 

elementos claves pare hacerlo de manera selectiva, 

nivel distrital: A) La reducci6n de un importante número 

de votantes para la oposici6n por la via de una credencia

lizaci6n selectiva, y tambi&n, desde luego, B) el asegura

miento de un porcentaje de votantes reales paro el partido 

oficial por la vio de uno serie de presiones directas 

indirectas ciudadanos en condiciones precarias a 

(11) La jornada del 10 de diciembre de 1989, p. 5 
(12) La jornada del 6 de diciembre de 1990, p. 12 
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los que se consideraba como cautivos, y ambas vias han 

sido utilizadas en 1991 ( 18 de agosto) con un poco más 

de 9 millones de votos (algunos reales, otros obtenidos 

por las presiones y manipulaciones y unos más inventados), 

de un total de alrededor de 40 millones de ciudadanos, 

''ln ingenieria electoral" está convirtiendo asi una vez 

mó.s al PRI en un supuesto partido "mayoritario". Las 

presiones sobre los votantes ql1C ejerce el gobierno de 

manera cada vez mAs abierta, no son sin embargo legitimas, 

como tampoco legales, n6n desde el nno~ado régimen electo

ral vigente, y hay que recordar que constituyen un grave 

atentado a las libertades electorales de los mexicanos. 

Los mecanismos de presi6n individuales, utilizados en 

Chihuahua, en 1989 y refinados en Nuevo Le6n en 1990, 

consistentes en, a) Prometer la rer,ulnrizaci6n de tierras 

o la concesi6n de servici.os o permisos y licencias, 

b) en hacer obsequios personales (que van de pollos rostiZ!!, 

dos y sacos de cemento a ventiladores y licuadoras, pasan

do por invitaciones a almozar o por dinero en efectivo) 

a quienes votan por el PRI, o c) el hecho de amenazar 

o amedrentar a nivel del jefe de control politice en 

cada manzana n los posibles votantes como en los dias 

del franquismo espn1ol, también son prácticas ilegales, 

pues coartar la libertad electoral de los mi~mos empleando 

para ello los bienes y recursos estatales ••• Las eleccio

nes en M6xico, antes que una libre elecci6n de los gober-
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nantes siguen siendo por consir,uiente un enfrentamiento 

entre ciudadanos, que buscan ejercer sus libertades elec-

torales 1 y el régimen que, como en 1991, se los impi-

deº(l3). (versi6n de Luis Javier Garrido). Después de 

haber seguido una secuencio, de diferentes comentarios 

y opiniones diversos, de los últ>!Ilos procesos electorales 

en México, transcribimos el comentario que nos da Alberto 

Aziz Nassif,. que 11 en el !FE la noche de los elecciones 

el secreto seguio como norr.ta de comprtamiento real, el 

centro de cd'mputo donde estaban llegando los resulta-

dos, era lugar inaccesible para los partidos y la prensa, 

s6lo funcionarios del !FE del gobierno conocieron los 

datos tal como llegaban ••• cientos de irregularidades, 

denunciadas por los portidos de oposición, que van más 

allá del error humano y buena fe; en sintesis, la apari

ción estelar de todas las formas de fraude, desde la 

rasurada, el robo de urnas, la falta de papeleria, las 

actas falsas, la expulsi6n de representantes de oposici6n, 

brotes de violencia en algunos puntos, la instalaci6n 

de casillas a destiempo y el madruguete informativo''(l4). 

Se han vertido comentarios de personas diversas 

acerca de los procesos electorales y que debido a la 

falta de transporicncia en los resultados, tanto antes, 

(13) La jornada del 19 de agosto de 1991, p. 8 
(14) La jornada del 20 de agosto de 1991, p. 9 

- 255 -



el dia y después de los comicios, se realizan conductas 

que tipifica el c6digo penal, según la competencia 1 

que la gran mayoria de toles actos delictuosos quedan 

impune. Ahora bien, algunos hacen fraude creyéndose 

probos, a pesar de ser falsarios, porque consideran que 

la democracia no puede ser a la vez honesta y eficáz, 

sin embargo, formamos parte de un gobierno repúblicano 

representativo. lo que nos obliga n todos sin excepci6n 

a respetar las instituciones que la ley establece. 

Si consideramos a las elecciones como técnicas o 

procedimientos de selecci6n de la dirigencia politice, 

constituyendo las formas mediante las cuales el ptJeblo 

elige a sus gobernantes. En nuestro pais, cuya situaci6n 

ha sido análoga a la de la mayorio de los paises lutinos, 

que después de la revoluci6n de 1910, apenas vi6 parcial

mente estabilizado el pais, en 1920, habiendo existido 

un notable cambio de derrotero, donde las fuerzas democr~-

tices encabezadas por Madero, Zapata Villa, fueron 

vencidas. Por ello se explica no nos es sorprendente 

que se halla desembocado en un partido del gobierno, 

que a través del tiempo de existencia no ha sufrido ningu

na verdadera derrota. 

Por último lo que nos resta decir y citar las pnla

braR del Argentino Alfredo Palacios, y por estar totalmen

te de acuerdo, nos manifiesta que, "si la politice no 

tiene un fundamento moral será siempre despreciada: agita-
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ci6n inútil, sin principio ni fin, contienda mezquina 

de ambiciones incontenidas de intrigas inacabables, 

de lo que no puede salir, sino 1.a simulaci6n, la mentira, 

el escepticismo, nunca una fé que ilumine e impulse a 

los pueblos''(lS). 

4.- Delitos electorales. 

4.1.- Antecedentes. 

Los delitos electorales a través de distintas legis-

laciones 

formas. 

épocas se les ha denominado de diferentes 

Las legislaciones Suiza Peruana les llaman 

por ejemplo, 11 delito contra la voluntad popular'', el 

c6digo penal de Holanda le denomina, ''delito relativo 

al ejercicio del derecho deberes cívicos", mientras 

que el c6digo penal colombiano le llama "delito contra 

el sufragio". 

En otros paises, como en Grecia merecía pena de 

muerte el ciudadano que votaba dos veces, castigándose 

con la misma pena 1 el que vendía o compraba votos. 

En Roma el delito en comento, se le llam6 ambitus 

(15) Palacios, Alfredo, L. La represi6n del fraude electo

ral, Buenos Aires. pp. 12 y 13. 
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o ámbito, lo que significa la venalidad en la obtenci6n 

de votos, en un principio se imponia una pena pecuniaria, 

posteriormente la privaci6n de honores e incluso el 

destierro y la deportaci6n. 

En el c6digo penal francés de 1810, se instituyen 

en sus preceptos las tres formas de suplantar la voluntad 

popular; consistente en la violencia o coerción, la corru~ 

ci6n y el fraude electoral. 

Por lo que respecta a nuestro país, los delitos 

electorales fueron incorporados en el c6digo penal de 

1871, tipificados como atentados contra las gnrantias 

constitucionales, contenidas en el tít11lo d'cimo, capitu

lo l, del libro tercero, donde se tipificaban una serie 

de coerciones fraudes electorales, seijallndose con 

claridad y forma ordenada. 

En este mismo orden de ideas, el código penal de 

1929, fueron suprimidos las infracciones electorales, 

estableciéndose en la ley electoral federal del lo. de 

julio de 1918, aunque en esta ley no se especifican con 

técnica jurídica y en forma ordenada los tipos penales 

electorales, y en forma subsecuente se siguieron trasladan 

do a las nuevas legislaciones, las infracciones que en 

materia electoral se cometían por diversos activos. 

Se ha dicho, por algunos autores que en los delitos 

politicos, el activo se caracteriza como aquella persona 

que se propone alcanzar fines de progreso o mejoramiento 
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social, a diferencia de los delitos electorales, en cuanto 

por medio de él, se subvierte la democracia misma, ya 

que la libertad política de carácter electoral, es esen

cial al funcionamiento del régimen representativo, por 

lo que el atentado al voto resulta de tal forma un atenta-

do contra la soberanía popular. 

También es oportuno decir que las coerciones y los 

fraudes que empañan la pureza de las funciones electora-

les, implican como acertadamente lo dice Sebastián Soler, 

"En un Estado democráticamente constituido, lesi6n 

está inferida al principio mismo de soberania sobre el 

cual se asienta la organizaci6n del Estado y desafortunod~ 

mente, desde el momento en que las formas democráticas 

permiten los ciudadanos intervenir participar en 

la organizaci6n politice de los pueblos través del 

ejercicio del voto, aparecen también las conductas puni-

bles en materia electoral, que restan sinceridad al sufra-

gio y corrompen el r~gimen representntivo''fl6l. 

Nuestro c6digo penal vigente desde 1931, incorpora 

por primera vez •. los delitos electorales, publicados 

en el diario oficial el 16 de agosto de 1990, en el titulo 

vig~simocuarto denominado ''Delitos electorales y en mate-

il6) Bustillos Salom6n, Ger6nimo, Tesis Profesional, Los 
delitos electorales, Facultad de Derecho, UNAM, 1957, 
p.74y75. 
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ria de Registro rJacional de Ciudadanos". Que comprende 

los artículos 401 al 410, del citado ordenamiento puniti-

vo. 

4.2.- Delitos electorales cometidos por funcionarios 

electorales, servidores públicos, funcionarios 

partidistas, ministros de culto religioso y -

por loe ciudadanos. Análisis. 

El cbdigo penal para el Distrito Federal en materia 

dt=l fueru común y para torlu la replihlicn en materia del 

fuero federal, ddicion6 el titulo vigbsimocuarto, 

consii:;tente en los ''O·.!lilos Electorales en M;1tcrL1 

de Re?,istro N·1cional flp ti111h11\anos" publicado en,...¡ dinrio 

oficial ele la federación, el din 16 rle a~ostri lle lQlJO, 

y cntri1n1lo en vinar el tliu si::uicnte. Por lo que corr~s

ponde a nuestro estudio, únicamente analizaremos en su 

aspecto clognt.Ítico los delitos electorales, por lo que 

se refiere a los elementos positivos, sin e11trar 1le fon,\o 

n sus elcmcntoR ncgHtivos • 

. ','o siempre, se ·aln ílelin3, es el mundo entero y 

el tiempo sin princi¡ilo ni [la, el t:sc.:enario loc;il 

temporal del ti¡io l\elictivo"'l7,, Ur. esta rorma nuC"stro 

(17) M.::!:q:~er, ~rlmund.-.i, rl derecho pennl, p. 369. 



c6digo penal contiene m6ltiples tipos, con se-alamiento e~ 

preso de cualidades concretus referi1\as al sujeto activo, 

en virtud de que cualquier sujeto puede realizar la 

conducta descrita en el tipo penal, lo que lo mismo 

decir que lu posibilidad de ser sujeto activo la comi-

si6n de algún delito se delimita 'l un circulo determinado 

de personas. 

Los delitos electorales contenidos en ln legislación 

penal de referencia, mismos que no"I proponemos analizur 

en sus aspectos ya mencionados, son los cometidos por 

ciudadanos, ministros de culto rcli~ioso, funcionarios 

electorales, funcionarios partidistas 

por servodires públicos. 

los cometidos 

Cabe hncer mención que los delitos electorales con 

diversos tipos penales, ciado que el sujeto uctivo 

Se colocn en diversos planos. según lns funciones que 

la misma ley le encomiende en los procesos electorales 

y no se d~ cumplimiento a tales disposiciones in Crin-

ja la misma, vervigracla, el ciudadano que vote en una 

misma elccci6n dos o m6s veces o •¡ue el funcionario elec

toral altere, pero también, los sujetos activos clcbidt' 

a la calidad específica que les fija la ley, unicamcntc 

se colocan en un s6lo supuesto. y;1 sea funcionario parti

dista o funcionario e"lectoral, pero no ambas a la vez, 

para el efecto de las sanciones cstnbleci•lns en ql código 

penal, 
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4.2.1.- El sujeto activo. 

El sujeto activo de cualquier delito es quien lo 

comete o participa en su ejecución, ya sea sujeto intelec

tual o material del tipo penal. S6lo el hombre es sujeto 

jurídico del delito y no creemos que las personas morales 

o colectivas sean sujetos de delito nunq11c n11estro código 

penal establece sanci6n a las personas jurídicas. en 

articulo 11, pero dichas sanciones surten efectos de 

alguna o de otra forma en las personas fisicas, propieta

rios o representantes legales de aquéllas. 

La persona que infringe la ley electoral como 

consecuencia la ley punitiva, simultáneamente se convierte 

en sujeto activo de un delito, tomando ~n cuenta rlesde 

luego que los presupuestos personales de la teoría de 

lo imputabilidad, no afecta a ln nntijuridicidad tlpicn, 

por tanto no suponen ninguna restricción a la posibilidad 

de ser sujeto del delito. 

El articulo 403 del código penal federal, ''se impon

drán de diéz a cien días multa o prisión de seis meses 

a dos a;;.os, o ambas sanciones a juicio l\cl Juéz, n quién: 

I.- Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos 

de la ley: II. - Vote más de una ve~ en una misma elec

ci6n; III.- Ha~a proselitismo el dla de la jornada elec

toral en el interior de la casilla o en el lugar en 

que encuentran los votantes: 1V.- Obstaculice 
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o interfiera el desarrollo normal de las votaciones o 

del escrutinio''. Ahora bien, el precepto transcrito, 

aunque no menciono expresamente al sujeto activo, lo 

es toda aquella persona que se encuentro en goce de sus 

derechos politicas 1 o seo, el ciudadano. 

"San ciudadanos de la Repúbli.ca, nrt. 34 constitucio

nal, los varones y las mujeres que, teniendo lo calidad 

de mexicanos, reunan además, las siguientes requisitos: 

I.- Haber cumplido dieciocho años; TI. - Tener un 

modo honesto de vivir", y la legislación federal electo

ral, en su articulo 6 1 dispone que todo ciudaclano, además 

de haber cumplido los requisitos anteriores, debe estor 

inscrito en el Registro Federal de Electores tener 

su credencial de elector, por lo que sl el sujeto activo 

no cumple con estos requisitos y vota las elecciones 

a pesar de ello, encuadra su conducta en el tipo penal 

sancionado por el articulo 403, fracci6n I. De igual 

forma viola la ley penal, el ciudadano que vota más de 

una vez, toda vez que el voto es universal y personal 1 

( cadn hombre un voto) y no es válido en ninguna legisla

ción del mundo que los ciudadanos voten dos o más ocasio

nes por el mismo candidato en una elecci6n. 

Las fracciOnes III IV del mismo articulo, debe 

entenderse por exclusión, que el sujeto activo es cual

quier ciudadano mexicano, que no reúna los requisitos 

exigidos para los diversos activos que pueden cometer 
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estos mismos delitos electorales. 

''Se impondr¡n hasta quinientos dios multa 1 (art. 

404 c.p.f.) a los ministros de cultos religiosos, que 

por cualquier medio induzcan al electorado a votar a 

favor o en contra de 

o a la abstención 

candidato o partido politico, 

los edificios destinados al culto 

o en cualquier otro lugar". De la lectura del precepto 

se desprende que el sujeto activo en la comisión de los 

delitos electorales son los ministros de cualquier culto 

religioso que participen en cuestiones de índole politica 1 

tratándose de los procesos electorales, toda vez que 

el articulo 130 de nuestra carta magna, prohibe_ a los 

ministros de los cultos religiosos pnrticipar los 

procesos electorales, pero si pueden ser sujetos activos 

del delito electoral, porque pueden manejar a su designio 

una poderosa arma de efectividad incalculable; consistent~ 

en la coacci6n religlosa, lo que ejercida sobre lo concie~ 

cia de los votantes, produce los efectos lit! una fuerza 

moral insuperable que anula la voluntad de lo persona. 

F.l Articulo /105 c.p.f. dice que "se impondrá Je 

veinte a cien días multa o prisión de tres meses a cinco 

a;os, o ambas sanciones a juicio del Juéz, al funcionario 

electoral que: cometa una serie de irregulnridRcies, ya 

sea por r¡erl1o de actos u omisioll"S que sanci<HHJ lü ley 

penu1 1
: y tomando en cuenta lo se-.alndo en el articulo 

401 del código penal federal, el sujeto activo de este 
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delito es todo funcionario electoral que integran los 

6rganos que realizan funciones públicas electorales, 

o sea, son los miembros del C.Jnsejo General, los que inte

gran la J1.rnta G·eneral Ejecutiva, el O i.rector General, 

todos del Instituto federal Electoral, hasta los ciudada

nos que integran las mesas dire~tivas de casillas, en 

virtud de que todos deben de rendir la protesta de guardar 

y hacer guardar la constituci6n política y demás leyes 

que de elle emanen. Dando cumplimiento al articulo 125 

de la ley federal electoral al 128 de la carta magna, 

y por su parte el articulo 407 de la legislaci6n punitiva 

establece como sujeto activo a todo servidor p6blico, 

que abusando de sus funciones obligue a sus subordinados 

a votar por determinados partidos políticos, condicione 

la prestaci6n de un servicio p6blico para la emisión 

de su voto a los beneficiarios de dicho servicio, o ya 

sea que destine fondos o bienes públicos que por raz6n 

de su cargo los haya recibido en administraci6n, sin 

perjuicio del delito de peculado que pudiera originarse. 

todo servidor públicoJhe quedado especificamente determin~ 

do en le legislaci6n penal, en su nrticulo 212, el cuál 

yo se ha aludido, y consideramos que los funcionarios 

electorales también son servidores públicos, y utilizar 

el término "funcionarios" es uo error del legislador, 

en virtud de que dicho término ya ha desaparecido de 

nuestra legislaci6n vigente, y en su lugar nuestra legis-
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laci6n electora1 debe utilizar el tll:rmino de "servidores 

públicos electoralcs 11
, para hocer la distincibn de .. los 

demás servidores públicos. Para los efectos del tipo 

penal en materia electoral se hace lo distinci6n entre 

funcionarios electorales servidores públicos, toman-

do en cuenta que los primeros desarrollan una actividad 

eminentemente de carácter electoral los servidores 

públicos no deben intervenir o tomar participoci6n en 

dichas actividades, por lo que la conducta que se tipifica 

en uno y otro caso debe ser diferente, desde luego en 

razbn de los activos. 

por último haremos mención al sujeto activo del 

delito electoral establecido en el articulo 206 del c6digo 

en comento, donde señala quet "Se impondrán de cincuenta 

a cien dias multa o prisi6n de tres a cinco a;ios ó ambas 

sanciones a juicio del Juez, al funcionario partidista 

que; realice presi6n sobre los electores, propaganda 

electoral, haga uso indebido de documentos, obstaculice 

el normal desarrollo de le votacibn, entre otras con-

ductas antijuridicos''. Ahora bien, el sujeto activo 

en este delito electoral es todo funcionario partidista, 

ya sean los dirigentes de los partidos politicos naciona-

les, candidatos o los ciudadanos que se les ha otorgado 

el carácter de representantes por determinado partido 

politico. Articulo 401 c.p.f. 
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4.2.2.- El sujeto pasivo. 

El sujeto pasivo en el delito que se cometa es la 

persona o la que pertenece el bien jurldico tutelado, 

que resultó lesionado o puesto en peligro por el delito 

cometido. Para darnos cuenta qu1én es el sujeto pasivo 

en los delitos electorales, debemos primero saber quien 

es el titular de los bienes o intereses lesionados o 

que ponen en peligro el bien jurídico tutelado. 

Por lo que nos remitimos al articulo 35, fracciones 

I y II de la constitución politica, que establecen las 

prerrogativas de los ciudadanos, y en relación al articulo 

del código federal de instituciones 

electorales, que establece la facultad 

procedimentos 

obligación de 

los ciudadanos en participar en los procesos electorales, 

de donde se colige que el sujeto pasivo de los delitos 

electorales, es el ciudadano de la República Hl!xicana. 

Sin embargo el articulo 403 del c6digo penal federal, 

impone sanción a aquel ciudadano que cometa el delito 

electoral, es en este ceso el ciudadano el sujeto activo, 

entonces 1 nos preguntamos de quién es el bien jurídico 

tutelado y quién es el sujeto pasivo del delito. Tomando 

en cuenta el resultado delictual el derecho penal 

electoral, que es de gran importancia, no dafia potestades 

intrínsecas del ciudadano como individuo, sino de la 

ciudadanía en general, por lo que no es el Ciudadano 
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el que ostenta direct~rnente el titulo del hicn jurldico 

;1t.acn1lo: por la conducta ¡ienal 1!a~crila ~11 el tipo 11?~;11. 

:\f)uel la pursuna que ti l:flC h:1jo su ;H1tori1\ad o depen-

1l"!:ncia cconón1ica a electores, corno et: el caso rlc los 

.i1~litos i.:lcctor.:1lus cot1eti•lo.o; por [uncionarios elcctorn

lcs o st•rvidorc!3 pí1hll.:os, ¡.·pretendan ohli¡~arlos o los 

obliguen a votar por (!l.!tcrmioado partitlu polttictl 'l candi-

1luto, en este supuesto, existe, una concción ya fisica 

o ianrol, tendientes a lesionar ln libertad del in1livi1luo, 

pero ~i hien es cierto que en los delitos co1;1eti.los por 

me1\íu (le ln coacci611 electoral, su ute11ta contrn l.ll lil1cr

tad 1lc la persona, también es cierto que dicho alentatlo 

es un mcill(> para lograr un fin; por lo tanto el resultado 

lesivo no lleva lmplícito de da~ar ul ciudad.ano en Sll 

libertnrl 1\e obrar o 1\c extornar st..1 volición, sino contril. 

venir otros hie;1cs que no pertenecen al indiviiluo, :;ino 

a la ciudndanla en su carácter colectivo, 

En el ejercicio de los derechos civicos, ln lí•y 

penol e lec tora 1 protege al e i.ududnno, en raz6n de 

su libertnJ individual, sino en virtud rle su partici1>nci6n 

en una funci6n p(1blica. F.l Estado es el croador do la 

norma penal, por tR.t motivo cuando se viola la ley penal, 

el primer ofcndi.do es et :~stnilo, pero no nos rcf(>rimos 

a un Estn1!0 fps~lstu o nazist~, sino al ~st~do (l••,;1ocrhtlco 

cuyo csc11cin estriba scg6n et artic11lo 39 constitucl1ln¡1l, 

en que ln soberanta nacirrnal resi.tle esenci.al y 01·i;1inaria-
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mente en et puchlo y se i11sti.tuyc p.1rn heneftcio .11• ést.1!, 

De l<1l (urna ronsjllet•P•O!; 4uc el f>11jclo ¡1aSi\·u .Jt• lo.,. 

4.2.3.- El objeto juridico tutelado. 

1-'.t ohjcto jurídico del rlcl ito i;:s el liien o lntcrcr>cs 

1!c la vldn h11Mon;1 L11divi<l11al o sgci~l q11e el hec110 incrim! 

na1lo leslono o pone <:n pet L~ru, para cuy ... t•rotccci/Jn 

intcrvi.enc la ley penal que cnstiRn nl l1ecl10 quo e~; co11tr! 

ria a la norma. "Sien1lo, pués, la deruocrncia vnlor s11pre-

mo de la socied:1d politica1nente organizadil, norma c•>n(ig11-

rante de ln estructura social de nuestra éroca, todo 

lo q11c otcnte contra esa nor~n es conceptuado como nntiju-

ridico·' 1 13). 

Los ataques nntijurldicos de la •lelincuencin electo-

ral, se han venido con mñs o t:lcnos iiléntices formas, 

desde lns primitivas 1lemocrucias l1t1sta los Est11dos ~101\cr-

nos y usu1s Corm.1~ ;:itcntntori_ns contrn la voluntad popu-

lur, se n1unl(lcsta 1:n distl11tat-1 l'or•;!U:-i 1 talcH ··•111111 l:i 

(18) i3ust1llos Salonón, Gcrf>ni:llrJ, Tesis prn[esionnl, 
los delitos elcctoralc=s, :·~éxtco, ll)57, PI•· ·.~y f)j, 
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coacci6n en el ejercicio del sufragio, la corrupci6n 

en las prácticos electorales y el fraude electoral. 

Ante tales manifestaciones de ataques antijurídicos, 

interviene lo funci6n cn~rgica del derecho penol, para 

prevenirlas reprimirlas, contraponiendo coda una 

de dichas figuras lo tutela y la protección de un bien 

juridico. Por lo tanto, frente a lo coacci6n sufrido 

por el elector al ejercitar su voto, se haya la libertad 

del sufragio como bien juridico tutelado, frente a lo 

corrupci6n del delincuente electoral, se protege la hones

tidad de los actos electorales y frente al fraude electo

ral, el bien jurídico tutelndo es ln sinccridn(I del desa

rrollo y resultndo de la funci6n pública por medio de 

lo cu61 el ciudadano, elige a sus rcprcscntortt~s icubcrna

mentales. 

Si el objeto jurídico lesionado por los delitos 

electorales se integra en correlnci6n a las formas antiju

rídicas de ataques, por lo tanto cuando se pone en peligro 

la efectividad del sufragio, está dañando o amenazando 

los bienes jur{dicos tutelados; 

a) La libertad del ejercicio del voto; 

b) La honestidad de los actos electorales, 

e' Ln sinceridad del proceso electoral. 

lluestra legislaci6n federal electoral protege en 

forma clara los bienes juridicos tutelados ya mencionados, 

toda vez que el Iastituto Federal ~lectoral, es el respon-
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sable del ejercicio de la funci6n estatal de organizar 

las elecciones, (a~t. 68 cofipc) y cuyos fines es contri

buir al desarrollo de la vida democrática, garantizar 

la celebración periodica y pacifica de las elecciones, 

velar por la autenticidad efectividad clel sufragio, 

(art. 69 cofipc) lo que implica .que si la autoridad da 

cumplimiento en lo dispuesto en la ley electoral y 

caso de que ésta resulte vulnerada consecuentemente, 

se deben aplicar las sanciones establecidas en la ley 

penal consistente los delitos electorales, de esta 

forme se estarla garantizando la existencia y la eficacia 

de nuestra carta magna y como consecuencia la base de 

una República representativa, federal y democrática. 
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CONCl,USIONES, 

1.- El tlerecho penal tiene como finalidad muntt.•ncr el 

orden socinl y es el F.stado el que tíeuc la facultn1I 

de crear y de nplicnr la ley, por tanto cuando ~e pl.'rturbu 

el orden :';OCial, el Estado cun i11s 1.nperí11m 1lchc 

cumpli.r con su obligación en sancionar ;1 Jos rcspoll!iJblcs 

de conductas antisociales y lograr de tnl forma el rcsta

blecltnicnto del orden jurídico. 

2.- El derecho penal como derpcho públ leo, y tutelador 

de los demfls derechos, interviene solo en casos cstrictn

me11tc necesarios, guiado siempre por el principio de 

'
1 intervenct6n mínima'', ya que cuan1lo la conducto conscien

te del individuo, rebasa las 1liversas normas jurlilic:.is, 

en muchas ocasiones se sitúa en conductas típicas y es 

entonces cuando debe intervenir el dcrecl10 penal. 

3.- El Escudo como soberano. es el 6nico 1¡ue ilebe aplicnr 

toda legislaci6n que él mismo ha crendo 1 porque de lo 

contrario cunlquiera que sea la ley que resulte violada 

desvirtúa la finalidad del derecho, consistente la 

convivencia del hombre en lo sociedad, y si es la autori-

1lad lo que vulnera la ley, cstA lncurrie11do en res11ons11l1l

lidad penol por la comlsi6n de netos delictuosos y como 

tal de~en ser sancionados por el 6rgano estatal competente. 

4.- El derecho pcnnl no ha cumplid :l 1 pués, con su (innli

dnd, toiln vez que se han rcnlizado una serie de conduct;is 
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delictuosas originadas por ~otivos políticos, es 

el caso en los procesos electorales, los activos de 

dichos actos dclictuo~os han quedado impune, de~vi rtuándo

se como consecuencia la teleolo9la del 1lerecho penal. 

S.- Proponemos se aplique la tcy 1 pero enanito en tos 

procesos etect1>ralcs se respeta to ley electorul, 

y no existe la transpnrencia en <\Ichos proceslls ni el 

reflejo de la voluntad popular, y a ctJnsecu~ncia de todo 

ello se originan diversos delitos, sabc1.1os que en estas 

casos resulta diftcil aplicar el derecho penal, por los 

motivos que los originan, por lo que praponC!mos se dé 

eficacia a la ley electoral y para que ele estn formu 

la voluntad del pueblo sea reapetnda y en consecuencia, 

tales conductas delictuo$as <lesaparezcan en gran medido, 

lo cual har6 posible ta apliceci6n tlel derecho penal. 

6.- Cuando en los procesos electorales no res peta 

el principio de la democracia representativa contemplado 

en nucsta corta magna, el pueblo en ejercicio de sus 

derechos, hace uso de diversos medios para defenderse 

asimismo, por lo que consideramos que lo hace en lcgJtimu 

defensa. 

7.- Manifestarnos nuestra opini6n favorable en In crcarl6n 

de nuevas figuras delictivas y la penalidad correspondien

te, como fUJO los rlclitas electorales, sin embnrgo, para 

que exista el respeto nl sufragio no se requiere unicamcn

te la creaci6n de nuevos tipos penales, sino realmente 
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lo aplicaci6n del derecho penal, cualquiera que sea el 

delito que se cometa, quien sea el responsable de 

tales actos delictuosos. 

8.- Debemos de decir que lo solución a los problemas 

pol!tico-penalcs, no está en los gobiernos fuertes ni 

en la sustitución de la representación populnr, sino 

en el perfeccionamiento de la democracia y en el respeto 

de los derechos humanos. 

9.- El derecho penal y la imperatividad de ln ley debe 

ser aplicada para todos, por'lue de lo contrario decimos 

y ponemos en entredicho que mientras no se cumpla el 

derecho penal, las sentencias penales que se dictan care-

cen de fundamento, porque no es justo que una persona 

que hoyo cometido delitos menores seles apliqu~ todo 

el peso de la ley, mientras que a otros verdaderos delio-

cuentes, que por ten~r cargos politic.os o .:;e encuentren 

apoyados por personas mayores o partidos Politices, se 

les exfmii de toda respo ... nsabilidad penol, desvirtuándose 

en consecuencia la teleolog(a de la ley penal. 
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