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SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS 

OJRgCCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 
S~BOIRECCION DE CERTIFICACION Y NORMATIVIDAD 

OFICINA DE SERVICIOS ESCOLARES 
FACULTAD DE DERECHO 

MUlcp A QUIEN CORRESPONOA: 

BRUCCET ANA YA LUIS ALONSO 
APELLIDO PATERNO MATERNO NOMBREISI 

FACULTAD DE DERECHO 

LICENCIADO EN DERECHO 1 l __ _,N"'U"'M"'ER"'O"'D"'E-c_u_EN_T_A __ J 
. A854086-.] 

SE HACE CONSTAR OUE EL ALUMNO CITADO LE 
CORRESPONDE LA SIGUIENTE SITUACION ESCOLAR: 

Terminó la Carrera en el ped.2, 

do eacolar 1994 - 1 con un promedio general de -

8.36 (ocho, treinta y seis). 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA EN CIUDAD UNIVERSITARIA; 
DISTRITO FEDERAL, ?Z de cngro de 1994 

ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARA E SPIRITU" 

JEFE DE OFICI 

LIC. VICTOR HUG 



SENADO DE LA REPUBLICA 
OFICIALIA MAYOR M~xico,O,F., 20 de noviembre de 1992 

DR. MAXIMO CARVAJAL CON1'RERAS,.,.;._.· · 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE Dl!lll;Jl.Q.-" . -· 
DE LA U.N.A.M. 
Presente. 

A'.:t:rati'é.sd.ie 1a presente permitame expresar que de acuerdo a lo 

estipulado en el Articulo 91 de la Ley Reglamentaria del Ar

ticulo So, de nuestra Constituci6n Federali relativo al Ejer

cicio de las profesiones en el Distrito Federal. ,y cuyo texto 

expresa lo siguiente: 

"Los estudiantes y profesionistas, trabajadores de la Federa

ción y del Gobierno del Distrito Federal, no estar!n obliga-

dos a prestar ningGn Servicio Social, distinto del desempeño 

de sus funciones, el que presten voluntariamente dar! lugar a 

que se haga la anotaci6n respectiva en la hoja de servicios 11
• 

En base a lo anterior, hacemos constar que el C. Luis Alonso 

Bruccet Anaya, estudiante de la carrera de Derecho, de esa 

Universidad, cuya facultad esta a su digno cargo, y con núm~ 

ro de cuenta 8854086-3, ha venido prestando sus servicios en 

6sta Oficial!a Mayor, en calidad de Secretario Ejecutivo,de~ 

de 1° de Enero de 1991, hasta la fecha. 

comunicamos a uested lo anterior para los efectos legales a 

c 'c' p' L 1 c. CARLOS VI LLALOBOS JUAREZ, D 1 RECTOR GEUERAL 
DE APOYO PARLAMENTARIO.- PARA SU CONOCIMIENTO 



Universidad Nacional Autónoma de México 

SECRETARIA AUXILIAR 

PROGRAMA DEL SER\"JCIO SOCIAL MULTIDISCIPLINARIO 

El Programa del Se1·v1cio Social Multidisciplinario 

hace constar que el alumno BRUCCET ANAVA LUIS 

ALONSO, con número de cuenta SBS4086-:S, de la 

carrera LICENCIADO EN DERECHO que se imparte en la 

FACULTAD DE DERECHO, liberó su servicio social con 

fundamento en el Artículo 91 del ~:eglamento de la 

Ley Reglamentari"' del Artículo 5!! Con&titucional, 

desempeñando sus fL1.nc1ones en la CAMARA DE 

SENADORES, durante el período comprendido del 20 de 

Noviembre de 1991 al 20 de Noviembre de 1992. 

Cd. 1993 



OF, SCA/050/94, 
v"rm.•DAD NAc¡artA~ 

AV~/t'lo1A DI 
MUlc:p SR, ING, LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ 

DIRECTOR GENERAL DE LA ADHINISTRACION 
ESCOLAR DE LA U.N.A,M, 

P R E S E N T E. 

Distinguido Señor Director: 

FACULTAD DE DERECHO 
SEMINARIO DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y DE A.'!PARO, 

El compañero LUIS ALONSO BRUCCET ANAYA 1 inscrito en el Seminario de 
Derecho Constitucional y de Amparo a mi cargo ha elaborado su Tesis 
Prof~stonal intitulada 11 LOS PRESOS POLITICOS. ESTUDIO JURIDICO INTEii 
NO E INTERNACIONAL11

, bajo la dirección del Dr. Carlos Are llano Garci'a 
para obtener el grado de Licenciado en Derecho. 

El Dr. Are llano García en oficio de fecha 14 de marzo y la Licencia
da Claudia Leticia Ortega Medina mediante dictam!ln de fecha 4 de --
abril ambos del presente año, me manifestaron haber aprobado y revi
sado la referida tesis; por lo que con apoyo en los artículos 18, 19 
20, 26 y 28 del vigente Reglamento de Exámenes Profesionales suplico 
a Usted ordenar la real1zaci6n de los trámites a la celebraci&n de -
dicho Examen Profesional. 

A T E H T A M E N T E. 
11POR K1 RAZA HABLARA EL ESPIRITO" 
Cd. Universitaria, D.F., abril 4 "'de 1994. 

l CO VENEGAS 
SEMINARIO 

O CONSTITUCion..-TAD DI DEllCll 
Alll'ARO. -11-

_,._ 
FVT/elsv. 



V~IVCP.'ollAll NACjCl'<A~ 
AVh°"!'IA D[ 

M.mcp SR, DR. FRANCISCO VENEGAS TREJO 
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y DE 
AMPARO. 

P R E S E N T E, 

Distinguido Maestro: 

FACULTAD DE DERECHO 
SEMINARIO DE DERECHO 

CO~STITUCIONAL Y DE AMPARO. 

Con toda atenci6n me permito informar a usted que revisado completa 
y satisfactoriamente la Tesis Profesional intitulada 11LOS PRESOS -
POLITICOS. ESTUDIO JURIDICO INTERNO E INTERNACIONAL", elaborada por 
el pasante en Derecho LUIS ALFONSO BRUCCET ANAYA, la cual denota -
en mi opinión una investigación exhaustiva y en consecuencia el -
trabajo profesional de referencia reúne los requisitos que estable
cen los artículos 18, 19, 20, 26 y 28 del vigente Reglamento de -
Exámenes Profesionales, 

Aprovecho la ocasión para reiterar a usted las seguridades de mi -
consideración más distinguida. 

CLOH/elsv. 



México, D.F., 14 de marzo de 1994. 

DR. FRAHCISCO VINEGAS TREJO 
DIRECTOR DEL SE•IHARIO 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y A•PARO 
FACULTAD DI DERECHO, UHA• 
Presente. 

Distinguido señor Director: 

Me permito distraerlo de su atenci6n para hacerle -
de su conocimiento que el alumno Luis Alonso Bruccet Ana7a, 
ha concluido bajo la dirección del suscrito, la tesis profe 
sional denominada: "Los Presos Políticos. Estudio Jurídi: 
co Interno e Internacional". 

Lo anterior se lo comunico para todos los efectos -
escólares y académicos a que haya lugar. 

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad -
de mi consideración y alta estima. 

''· ··~·~· ,,,,,. 



LOS PRESOS POLITICOS 
ESTUDIO JURIDICO 

INTERNO E INTERNACIONAL 

Y arioceréis la verdad 

y la verdad os har4 libres. 

Jn 8, 32 



A mi padre 

dondequiera que se encuentre. 

A la persona más valiosa 

e importante de mi vida; 

incansable luchadora, 

mexicana ejemplar: 

Mi Mamá. 



A Mi tia-abuela, 

Ruth Rafoul, 

que padeció los 

martirios de 

Auschwitz. 

A los jóvenes, 

universitarios del mundo; 

generales de la verdad. 



A los que v;ven 

y han muerto 

en desolac;ón y amargura 

en una cárcel. 

A los defensores 

de presos polfticos. 



A los héroes y mártires 

que han dado su vida 

en todos los tiempos y lugares 

en pos de la justicia. 

A las madres, esposas y hermanas; 

mujeres sagradas, 

de los hombres y las mujeres 

que viven 

sin libertad. 



A las vfctimas 

que han sentido 

el dolor, en carne, 

huesos y alma, 

como consecuencia 

de la degradación, 

la discriminación 

o la tortura. 

A los presos polfticos 

de ayer, de hoy y de mañana, 

que viven o han muerto, 

que están exiliados o encarcelados; 

a ellos, luchadores ideales 

de la justicia y la libertad, 

siempre soñadores de la esperanza. 
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METODOLOGIA 

A) El progrua 

El plan de trabajo utilizado para la investigación se 
concretó primeramente a la formación estructural del 
capitulado y posteriormente a la búsqueda del material y las 
herramientas necesarias que fueran posibles para el 
desarrollo y terminación de los programas. Para el enfoque 
central utilizamos el método inductivo, partiendo del 
estudio de las normas jurldicas establecidas, algunos 
capitules fueron apoyados por el método descriptivo, 
utilizando la técnica narrativa y de entrevista. 

El proceso de investigación se contruta de cinco pasos 
a seguir: 

1. Plantear el problema Formulación de la 
investigación 

2. Esbozo de la planeación - Programación del trabajo 

3. Recopilación de la 
información Investigación documentación 

4. Sistematización de Clasificación de 
datos información 

5. Expl 1 cación e 
interpretación Análisis y redacción 

8) Las etapas 

Se resumen en tres tiempos a trabajar: 
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1. En la averiguación de información para apoyar de 
manera sustantiva la técnica de la entrevista; 

2. En la investigación documental, que parte 
inicialmente por la indagación de bibliotecas y archivos, 

asf como en la elaboración de las fichas bibliográficas, y 

en la búsqueda insaciable por libros o revistas que trataran 

cualquier información de nuestro tema, y 

3. En la recopilación de documentos que nos permitiera 

explorar con mayor abundamiento la estructura del 
capitulado. 

C) El desarrollo 

La elaboración, conformación y desarrollo de cada 
capftulo representa una forma diferente de explicación y 

análisis. Para el capftulo Primero se utilizó la 
investigación documental, consultando en su mayoria 

diccionarios y enciclopedias. Para el capftulo Segundo, que 

fué el más diffcil de desarrollar, se consultaron libros 

generales de Historia Universal y para el caso de México; 
"los affos 60 y 70", se empleó la investigación 

hemerográfica. Para el Tercer capitulo se trabajó sobre la 

compilación de ordenamientos jurfdicós nacionales. Para el 
cuarto capitulo sustancialmente se utilizó la técnica de la 

entrevista. El Quinto capitulo se elaboró con base en la 

compilación de documentos internacionales en lo fundamental 

de las Naciones Unidas. El Sexto capitulo se trabajó sobre 

la base de recuperación de información por via oral y 

documental, conformando un pequeño esbozo de un tema tan 
delicado como es la tortura. Y por último, en el Séptimo 

capítulo i;e utilizó el método cientffico, es decir, una vez 
explorado el campo de nuestro estudio con las variables Y 



manifestaciones diversas que presentaba, se llegó a la 
formulación de los resultados particulares. 

D) El probl81i 

El conflicto básico que se presentó es que nuestro tema 
es relativamente nuevo, es decir, desde el punto de vista 
académico, universitario. 

Durante la búsqueda de la información encontramos en 
especial documentos que nos hablan sobre el "delito de 

disolución social", y en general sobre el movimiento de 

1968, pero sobre presos politices en especifico no. De 
igual forma se consultó el banco de datos TESI-UNAM donde 

están registradas todas las tesis desde hace 60 aRos, tanto 
de la UNAM como de universidades incorporadas a ella, y la 

respuesta fue la misma: nada. El descubrimiento de la 

carencia de bibliografía constituyó una limitación bastante 
preocupante. 

La información que de alguna forma habla sobre los 

presos políticos, se referia a las historias de cómo hablan 

sido aprehendidos, de la forma como hablan sido torturados y 

en si de sus experiencias dentro de la cárcel, sobre todo la 
información encontrada de América Latina se referia en 
especial al régimen en Chile de Pinochet y de Argentina 

durante los gobiernos militares. En México los libros de 
Demetrio Vallejo y Valentin Campa nos hablan, también, de 

sus experiencias en la cárcel y los libros de Elena 

Poniatowska, Raúl Alvarez Garin, Luis González de Alba, 

Leopoldo Ayala y Heberto Castillo nos explican lo sucedido 
durante y después del movimiento de 1968 y como 
consecuencia, la experiencia de los presos encarcelados por 

dicho movimiento en Lecumberri. 

XIII 



Una vez consultada toda esta información, más la 

utilización de la variable como la entrevista, se obtuvo un 

planteamiento general del tema, logrando así presentar el 
proyecto final. 

E} ll¡x¡rtarx:ia del est\Jlio 
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De alguna manera la lucha que realiza el preso político 

forma parte del combate que han tenido y tienen los hombres 
inconformes, insatisfechos o rebeldes a lo largo de la 
historia del mundo. 

Esta lucha presenta diferentes matices políticos, como 

seguridad nacional, mantenimiento del poder, orden social, 

equilibrio jurídico, conflictos sociales, etc., los cuales 

estudiados por las diversas ramas del derecho se pueden 
plantear y explicar la situación de los hombres en un 

determinado tiempo y espacio. 

Nuestro tema ve incluido en el acontecer histórico 

siempre las palabras más sagradas en la vida de los hombres; 

la libertad y la justicia. Ahora bien, es importante hacer 
ver que independientemente de la finalidad que persiga el 
luchador político, siempre sigue y seguirá siendo, al igual 

que cualquier preso del mundo, hasta el final; un ser 

humano. 

En este sentido nuestro estudio además de ser político 

es un tanto filosófico e ideológico, donde las ideas rompen 

con las cadenas de la esclavitud, del sometimiento y de la 

ignorancia, convirtiéndose en verdaderas "bombas" que mueven 

al mundo y hacen historia. 



Podemos decir que la importancia de nuestro tema se 

centra en las palabras de Oriana Fallaci: 

XV 

"¿Sabes cuántas criaturas en este mismo instante, a 

derecha y a izquierda, en Oriente y Occidente, están 

encarceladas en una celda aislada, sepultadas vivas a causa 
de su propia dignidad, sin esperar el más mlnimo 

agradecimiento? Criaturas de las cuales ni siquiera se 

sabfa el nombre y nunca se sabrá. Seres anónimos e 
ignorados, también ellos privados del sol y del cielo, del 
amor, de la compaí'\fa, también ellos oprimidos por la falta 
de espacio y de luz, también ellos martirizados". 



PROLOGO 

El trabajo de investigación es tan importante para el 
joven porque le permite conocer mundos nunca antes 
descubiertos, explorando ideas y sensaciones donde la 
imaginación y creatividad que poseen los hombres y las 
mujeres en todos los tiempos forman el devenir histórico del 
mundo, por tanto la investigación constituye la mejor forma 
de descubrimiento de la cultura, y por qué no decirlo, 
representa una herramienta para ir conociendo poco a poco a 
uno mismo. Soy de los que consideran que la elaboración de 
la tesis profesional es factor indispensable y fundamental 
para el "cierre" del aprendizaje universitario, y si a esto 
le agregamos la formación académica adquirida en los 
salones, en las pláticas con los maestros, en las consultas 
en la biblioteca, en la realización de trabajos y en la 
presentación de exámenes; el joven estudiante podrá llegar a 
la finalidad que busca todo recinto de conocimiento, en 
sentido estricto la excelencia académica, y en sentido 
genérico 1 a capacidad de poder expresar y transmitir los 
pensamientos, 1 legando asf a ese punto tan esencial en la 
juventud; el lograr comprender mejor a la vida y estar en la 
posibilidad de transformarla. 

La tesis profesional constituye sin duda alguna la 
parte insustituible en la esfera educacional universitaria, 
ya que dicha educación debe atender a fomentar en todas sus 
formas y maneras posibles el desarrollo pleno del hombre. 

Mi formación universitaria unida a mi práctica laboral 
me ha permito desarrollar, en grados de intensidad, mis 
capacidades intelectuales y en forma interior mis 
percepciones afectivas; ello ha permitido que tenga una 
identificación mejor de los elementos necesarios para mi 
desarrollo personal. 



Con mi interés y poca experiencia en la vida, he de 
seguir buscando los nuevos el amentos, agentes de cambio, 
para construir una concepción nueva de la enseñanza y el 
aprendiza je, para encontrar ese hilo conductor de est racha 
relación entre profesores y alumnos, para formar una 
a 1 t ernat i va diferente de docencia, en un encuentro nuevo de 
contacto con otras personas, en apoyo directo de ayuda mutua 
a mis semejantes, con la apreciación de los valores de mis 
ra 1 ces genéticas, y en 1 a búsqueda constante por aprender a 
ser. 

Nuestra investigación no cubre todos los aspectos que 
hubiéramos querido tratar, como el derecho comparado o 
colateral, o como el de presentar consideraciones de altas 
personalidades, y en sí de todos aquellos sondeos que 
hubieran permitido tener una visión más específica y 

determinada de nuestro tema. 
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Sin embargo, espero que la información contenida en 
este estudio pueda en un momento dado aclarar interrogantes 
derivadas de las consideraciones subjetivas que se tengan. 

Es necesario comprender que nuestro estudio deja de 
tener valor si no percibimos que la conducta a seguir, no 
sólo para los presos politices sino para todos los demás 
internos o reclusos, debe ser razonada en base a la 
corrección y cuestionamiento personal, en el entendimiento y 

reconocimiento que los sentimientos pueden ser encaminados 
en una forma y grado de humanidad. 

Todas 1 as razones para "corregir" 1 o "incorrecto" de 1 
ser humano deben de ser enfocadas sin la trasgresión 
personal, sin agravios de ningún límite, sin castigos 
infrahumanos, ni &ctos degradantes, ni miramientos crueles o 
formas arbitrarias. 



Lo verdaderamente bueno y humano constituye la razón· y 

el sentido del respeto a la vida, a la 'justicia, del 
reconocimiento de la libertad y de la convivencia en paz. 

XVIII 



INTRODUCCION 

Uno de los temas mll.s dificiles de tratar debido a su 
hermeUsmo y complejidad, a su oposición e incomodidad, es 
sin duda alguna el campo de nuestro estudio, que plantea la 
interrogante o afirmación de la existencia del preso 
polftico, pero para el derecho nada es oscuro y no existe 
dentro de su marcación o jurisdicción alguna conceptuologfa 
que no se pueda explicar. 

Sin embargo, es cierto que en la esfera del concepto de 
preso polftico y en todo su mundo que lo rodea, es 
considerado en su mayorfa por los crfticos jurfdicos como un 
tema sumamente de trato reservado, en todo caso, llegando a 
la afirmación de la negación o inexistencia de los mismos. 

Esta investigación pretende ofrecer un enfoque de vista 
general que con algunas consideraciones propositivas pueda 
de cualquier forma el lector vislumbrar, percibir y entender 
todo el comportamiento que implica la vivencia en el mundo 
del preso polftico; se busca conocer las razones m4s 
profundas de su conducta, del destino de su vida y en sf de 
su historia. 

La investigación no fue sencilla, sobre todo por 
tratarse de un tema nunca antes explorado, convirtiéndose 

1usch1itz fue 11 111or de los c11pos de comntmión al11anes cmdos dmnte 11 Segunda 6mra 
Mundial, uistió desde 1110 de 1910 hasta el 11 de mro de 1915. Estuto situado en territorio 
polaco, en las afueras de 11 ciu61d de Os1ieci1, en 11 toitodf1 de Cmoti1. En 1911 en nte c11po SI 
cotmó 11 11ter1imi61 de mes hmnos en cimas de us, 11plmdo un 111 menoso l1111do Z1tlon. 
En un co1fenzo los c1dhms mn enterrados, posterlor11nll fueron qu111dos en n1111rosos iorm 
crmtorios que trib1j1n inintmu1pidmnte 1lmundo el nivel de 10,000 pmom por dl1. Por el 
mpo pmron 1ls de 4.500 1illones de prisioneros judlos, gitanos, polacos, rusos, fmcms 1 de 
otm nicion11id1des, de los cuiles •Is de 1 1ilfones fueron uesin1dos. En 11 ictualid1d en los 
terrenos donde estu10 situ1do 11 mpo de concentmfón SI encuentri un 1useo de mtirologfl. 
Enciclop1di1 Internacionil 1 de llciones Unidn, FCE, Mélico, 1111. 



en su gran mayorfa por los requerimientos y necesidades de 

la misma en un trabajo de compilación. Sin embargo, ésta 

una mejor visión de los elementos 
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nos permite 

constitutivos 
tener 

de nuestro tema, logrando entonces 1 a 
composición de un plano general de información para que el 

lector pueda asf interpretar y juzgar el contenido de 

nuestra investigación. 

Nuestro traba jo se desarrolla en siete capitulas 
generales, compuesto por 20 tftulos y 328 incisos, y al 

final de cada capitulo se presenta una bibliograffa que se 

recomienda para mayor reforzamiento y abundamiento del tema. 

El Primer capitulo es un intento preliminar por dar una 

conceptualización del tan dificil tema como lo es el del 
preso polltico, apoyando el estudio con el punto de vista 

particular de notables maestros de mi Facultad. 

El Segundo capitulo es un recorrido general de lo que 

se pretende sean las dimensiones del acontecer histórico, 

considerando la trayectoria de lo que ahora se le da el 

nombre de preso polftico. Esta descripción histórica se 

presenta por etapas clasificatorias, y en dos vertientes; 

desde la visión mundial y desde nuestra trayectoria 
nacional. Este capitulo fue, sin duda, desde mi opinión, el 
más duro de trabajar, ya que si empre e 1 indagar y explorar 

el acontecer humano significa conocer precisamente las 

diversas direcciones de enfoque cultura, polltico y social, 

equilibrando en todo momento las desviaciones o 

correccciones de los personajes magnánimos de nuestra 

historia. 

De igual forma la bósqueda de las huellas del hombre en 

la historia, es en cierto sentido,. aceptar las diversas 

situaciones de tomas de decisión, injustas o justas, 

humillantes u horrorosas de la conducta del hombre, por ello 



definir en un momento dado una etapa de la historia advierte 
un alto grado de responsabilidad. 

El Tercer capitulo que versa sobre los aspectos 

jurídicos internos, se desarrolla el análisis individual de 
nuestra legislación nacional, la cual he querido clasificar 

bajo los puntos distintivos de una normatividad general, 

especifica y especial. Tal vez en este punto el lector no 
esté muy de acuerdo, pero simplemente se intenta descubrir 
un campo más amplio bajo el criterio de vislumbrar una 
conceptualización global. 
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El Cuarto capitulo presenta en su esencia una plática 

sostenida con un ex-miembro de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre, quien nos responderá en brevedad a nuestras 
interrogantes sobre los movimientos armados en México, ello 

debido a que se pone a discusión la cuestión de considerar 
al guerrillero, una vez que ha sido apresado, bajo el 

carácter de preso polftico. 

En el Quinto capitulo se introducen consideraciones de 
materia internacional, tomando como base principal los 
ordenamientos provenientes de Naciones Unidas. La figura de 
la Organización de las Naciones Unidas, es de considerarse 

de notable relevancia, constituye el fundamento más 
significativo en la integración del campo juridico 

internacional. Asimismo, hacemos nuestra exploración en el 

contenido de los tratados internacionales suscritos por 

México con otros países. 

En el sexto capitulo de manera muy particular, trato de 

expresar el contenido de lo que se llama tortura polftica. 
La mayor información concerniente al preso polftico, nos 
remite a 1 a forma de cómo fueron torturados, tomando esta 

parte relevante en el protagonismo del trato y condición del 
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sometimiento de las víctimas, por ello la inclusión de este 
tema en nuestro estudio. 

El último capítulo, el Séptimo, versa en forma general, 
particular y concisa las consideraciones particulares del 
autor expresándolas a manera de conclusión. 

En fin, presento este trabajo con humildad y 
sinceridad, esperando que no signifique el final de una 
etapa, sino el principio de un camino por recorrer. 
Agradezco enormemente a mi Universidad, por enriquecerme en 
el conocimiento universal de los valores sustanciales, 
inherentes al hombre, por instruirme en el aprendizaje en el 
maravilloso mun~o de nuestro lenguaje, y por permitir 
averiguar y descubrir la importancia que tiene el 
pensamiento en este universo de posibilidades. 

Sólo me queda afirmar una vez más la frase vinculo que 
une a todas las generaciones de universitarios, a los 
jóvenes estudiantes de nuestra Alma Matar, la Máxima casa de 
estudios de nuestra Patria, unión del pasado y del futuro; 
unión del porvenir: 

Por mi raza hablará el Espíritu, 
Que así sea. 



Auto de Fe 

El Señor Inqu;s;dor fiscal de 
este Santo ot;c;o contra Don 
1i1;guel H;dalgo y Costilla Cura 
de la Conpregación de los Dolores 
En el Ob1spaoo de Michoacán, 
Cabeza pnncipal de la insurrección, 
príncipe maldito de los insurgentes. 



Exurge Domine Judica Causam tuam 

En nombre del Dios OmMpotente, Padre, Hijo y Espfritu 
Santo. Yo D. Francisco Fernández Valentfn, canónigo 
doctoral de la Santa Iglesia Catedral de Ourango, Juntamente 
con el comisionado !llmo. Sr. Dr. O. Francisco Gabriel de 
Olivares y Benito, del consejo de su majestad, y dignf simo 
obispo de esta diócesis, y del señor comandante $eneral de 
las provincias internas de Nueva España, brigadier de los 
reales ejércitos O. Nemesio Salcedo, se pasa a leer el 
proceso criminal formado por la jurisdicción real y 
eclesiástica unidas de Don lbguel Hidalgo y Costilla. 

Se le considera convicto y confeso de haber sido autor 
de la insurrección que comenió en el pueblo de Dolores el 
día diez y seis de septiembre del año próximo pasado, 
causando un transtorno general en todo este reino, a que se 
siguieron innumerables muertes, robos, rapiñas1 sacrilegios, 
persecuciones, la cesación y entorpecimiento de la 
agricultura, comercio, minería1 industria, y todas las artes 
y oficios. Resultando además confeso de varios delítos 
atrocfsimos personales. 

Se le acusa de ser: atef sta materialista, defsta, 
libertino, seductor proterbo, hipdcrita, astuto{ lascivo, 
despreciador, perturbador, usurpador, revo111cionario, 
cismático, ¡'udaizante, luterano calvinista, blasfemo 
hereje forma negativo, apóstata de nuestra Sagrada Religiefn 
Católica, capataz de asalteadores y asesinos1 Monstruo de 
extraña ferocidad, cura mercenario insigne fascineroso, 
abominable sacerdote, hijo espirituaf de Francia y Napoleón, 
endemoniado, clérigo espadachfn, alucinado, sacrflego, 
blasfemo, malicioso, engañado por el espfritu maligno1 
miserable, cafre, ignorante, estúpido, caribe idólatra y 
sanguinario; sabio anticristo, émulo de Voltaire1 
escolástico delincuente, ministro de Satanás, frenético 



delT'rante, hombre desnatura 1 izado, sedicioso diaból feo, 
precursor del Anticristo, miembro esp1Jrio del clero, miembro 
podrido de la iglesia, filisteo, em1Jlo de L1Jtero1 indigno 
de toda sociedad, injerto monstr1Joso de los animales más 
dañinos, perverso de soberbia !1Jcifernia1 libertino de 
ciencia paga, soberbio s1Jscitador y sec1Jaz de las sectas 1-
herejías de los gnósticos, enemigo implacable del 
Cristianismo y del Estado de Dios y de los hombres, 
perseg1Jidor de la Jerarq1Jía Eclesiástica, atentador y 
profanador de los Santos Sacramentos, traidor a Dios, al Rey 
y al Papa, reo de lesa Majestad divina y h1Jmana, pontific1a 
y real. 

Y de el lo resultan crímenes tan g_randes, abominables, 
perjudiciales y tan enormes y en tan alto grado atroces que 
no solamente res/Jita ofendida g_ravísimamente la Majestad 
dMna, sino trastornado todo el orden social, conmovidas 
mi/chas ciudades y pueblos, con escándalo y detrimento 
universal de la iglesia y de la nación, haciéndose por lo 
mismo indigno de todo beneficio y oficio eclesiástico. 

Por tanto y teniendo presente gue la citada orden 
expresa haber V1Sto su señoría i lustnsima esta ca1Jsa y_ en 
atención a lo que se me ordena, con a1Jtoridad de Dios 
Omnipotente, Padre, Hijo y Espíntu Santo1 y en virt1Jd de 
las fac1J!tades g1Je por absoluta imposibilidad de ejec1Jtar el 
i11Jstrísimo senor diocesano, con arreglo al Santo Concilio 
Tridentino Sección trece Capít1Jlo c1Jarto y conforme al 
pontifical romano a los Sagrados Cánones, 81Jlas Apostólicas, 
Leyes Reales y pragmáticas de estos reinos1 instr1Jcciones y 
cartas acordadas del Santo Oficio; se declara al precitado 
exc1Jra de Dolores, exsacerdote de Cristo excristiano, 
examericano, exhombre y extranjero bárbaro, Mig1Jel Hidalgo y 



Costilla: Reo de Alta Traición, se le condena a la 
degradación sacerdotal. 

Procédase a la real y solemne degradación y dfctese la 
sentencia de excomunión. 

Christi Nómine Invocato 

En nombre de Oios Omnipotente, Padre, Hijo y Espfritu 
Santo, Yo canónigo Ooctoral de la Santa Iglesia y en 
presencia de los Jueces del Tribunal del Santo Ofici°-1· 
!ligue! Hidalgo y Costilla te arrancamos la potestad ue 
sacrificar, consag_rar y bendecir, que recibiste con la unión 
de las manos y los aedos, te quitamos del adorno de la 
relig_ión.1 y te despojamos, te desnudamos de todo orden 
benefic10 y privi le910 clerical y por ser indigno de Ya 
profesión eclesiást1ca te devolvemos con ignominia al estado 
y hábito seglar, te arrojamos de la suerte del Señor, como 
hijo ingrato y borramos de tu cabeza la corona, signo real 
del sacerdote, a causa de la maldad de tu conducta. 



En nombre del Padre, del H;jo y del Espfn'tu Santo. 

Por autor;dad del D;os Omn;potente y celesfl'al, el 
Padre, el H;jo Y. el Espír;tu Santo, y de los Santos Cánones, 
y_ de la Inmaculada V1'rgen María, Madre Nodr;za de nuestro 
Salvador y redentor, y iJe las v;rtudes celesfl'ales, ángeles, 
arcángeles, tronos, dom;nac;ones Papas, querubl'nes y 
serafl'nes

1 
de todos los santos pa'lr;arcas y profetas, y de 

los após oles y evangeJ;stas y de los santos ;nocentes 
qu;enes a la V/Sta del Santo Cordero se encuentran d;gnos de 
cantar la nueva cancMn, y de los santos márNres, y santos 
confesores, y de las santas vírgenes y de los santos, 
juntamente con todos los santos y electos de o;os. 

Sea condenado u;guel H;dalgo y Cosfl'lla, excura del 
pueblo de Dolores. 

Lo excomulgamos y anatemafl'zamos, y de los umbrales de 
la ;glm'a de el todopoderoso D;os, lo secuestramos para q_ue 
pueda ser atormentado eternamente por ¡'ndecmes 
suf r;m;entos, juntamente con Datán y Abl'rón y todos aquel los 
que le d;cen al señor D;os: ;Vete de nosotros porque no 
queremos m'nguno de tus cam;nos! 

Y así como el fuego es exUngu;do por el agua, que se 
aparte de él la luz por siempre jamás. 

Que el Mjo1 qu;en sufrM por nosotros, LO MALDIGA. 
Oue el EsplfUU Santo, que nos fue dado a nosotros en 

el baufl'smo, LO MALDIGA. Que la Santa Cruz a la cual 
Cn'sto, por nuestra salvacMn, ascend¡'ó v;ctor;oso sobre sus 
enem;gos, LO MALDIGA. Que la santa y eterna Madre de D¡'os, 
LO NÁLD16A. Que San M¡'guel, el abogado de los santos, LO 
MALDIGA. Que todos los ángeles, los pn'nc;pados y 
arcángeles, los pr;nc1'pados y las potestades y todos los 
ejércitos celesfl'ales, LO MALDIGAN. Que San Juan el 



prec1Jrsor1 San Pablo y San J1Jan Evangelista, y San Andrés y 
todos los demis apóstoles de Cristo Juntos, LO MAL/JIGA. Y 
q1Je el resto de s1Js discípulos y los c1Jatro evangelistas 
quienes por SIJ predicación convirtieron al mundo universa!, 
y la santa y admirable compañía de mártires y confesores, 
quienes por su santa obra se encuentran aceptables al Oios 
Omnipotente, LO MALDIGAN. 

Oue el Cristo de la Santa Virgen, LO CONDENE. Oue 
todos los santos, desde el pn'ncipio del mundo y todas las 
edades q1Je se encuentran ser amados de Oiosl LO CONDENEN. Y 
q1Je el cielo y la tierra y todo lo que nay en ellos, LO 
CONDENEN. 

Sea CONIJENAOO Miguel Hidalgo y Costilla, en dondequ;era 
que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las 
veredas, en los bosq1Jes o en el agua, y aún en la Igles;a. 

Oue sea /.!AL/JITO en la vida o en la muerte, en el comer 
o en el beber, en el ay1Jno o en la sed, en el dormir, en la 
v;gnia y andand0¡ estando de pie o sentado, estando 
acostado o andanoo, ming1Jiendo o cantando, y en toda 
sangría. 

Oue sea /.!AL/JITO en SIJ 12elo. Que sea /.!AL/JITO en su 
cerebro. Que sea llALIJITO en la corona de su cabeza y en sus 
sienes, en su frente y en SIJS oídos, en sus cejas y en sus 
mejí llas, en SIJS q11i¡adas y en sus nar;ces, en sus dientes 
anteriores y en sus molareS; en sus labios y en SIJ garganta, 
en sus hombros y en sus m1Jnecas1 en s1Js brazos, en sus manos 
y en s1Js dedos. 

011e sea CONDENA/JO en su boca, en su pecho y en su 
corazón, y en todas las vísceras de su cuerpo. 01Je sea 
CONOENAOO en SIJS venas y en SIJS m1Js los, en SIJS caderas, en 



sus rodn las, en sus piernas, pies y en las uñas de sus 
pies. 

Oue sea !JALO/TO en todas las junturas y articulaciones 
de su cuerpo, desde arriba de su cabeza hasta la planta de 
su pie. Oue no haya nada bueno en él. 

Oue el hijo del Oios viviente, con toda la gloria de su 
majesta~ LO MALDIGA. Y que el cielo con todos los poderes 
que en el se mueven, se levante contra él. 

O/Je lo MALO/GAN y CONDENEN, S/J cuerpo y S/J alma, en 
vida y muerte. 

Por los siglos de los siglos. 

Amén, Asf sea, Amén. 

Santo Tribunal de la Inquisición 
21 de julio de 1811. 



Lll:ha para abtanar la libertad, 
lll:ha para ~istarla, . 
lll:ha para disfrutarla, 
lll:ha para vivirla, 
lll:ha para defll'ldarla, 
hasta la urte, hasta la urte. 



CAPITULO PRIMERO 
Nociones Básicas 

La ley no • et•ma. 

1• verdld rm • at.oluta, 

ta liWt-911 na• W:rdedllra. 
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I. Concepto de Preso 

El Diccionario Enciclopédico Espasa Calpe 1 nos dice 
que la palabra "preso" proviene del latfn prensus, y dlcese 

de la persona que sufre prisión. 

Preso "proviene 

préndere; del verbo 

del latfn prensus, participio 

prender. Participio irregular 
de 

de 
prender, usado como adjetivo y nombre; persona encerrada o 
sujeta de modo que no puede marcharse. Particularmente 

persona que está cumpliendo condena en una cárcel". 2 

Preso: "Participio pasivo irregular de aprehender. Se 
usa como sustantivo en las dos terminaciones por el que está 

encarcelado. 

Etimologla; latfn pronsus, cogido, participio de 
aprendere, coger, asir. 

Preso supone delito; prisionero, guerra; cautivo, 

agresión. La justicia prende, el soldado aprisiona, el moro 

cautiva. Se liberta al preso, se canjea el prisionero, se 

redime el cautivo" .3 

"Preso"1. Persona detenida por sospechosa y contra la 
cual se ha dictado auto de prisión preventiva, que obliga a 

permanecer en establecimiento carcelario. La situación es 

revocable hasta verse el proceso. 

IJ Editorial Espm Calpe, Madrid, 1981. p. 711 
21 Diccionario de uso del EspaftoL Uult Mollnir, ed. Gredos, Madrid, 1981. p. 831 
31 Prim Diccionario General Etioolóqlco óe la Lenqui Esp1fto1!. Roque Garclt, Maórld, 1988, 

p.393 
41 Diccionario de Ciencias Jurldlcn, Polltim y Sociales, Manuel Ossorlo, Editorial Hallastra, 

1974. Argentina, p. 103 



"Preso"1 (1 prensas) p.p. irregular de aprender. 
Persona privada de libertad y puesta en la cárcel por haber 
cometido un delito o falta. 

"Preso"1 p.p. irregular de prender. Se usa como 
sustantivo de ambas terminaciones por el que está 
encarcelado. 

B) otra• d•nom-tnac .. on•• 

El Diccionario Espaf'lol de Sinónimos y Antónimos¡ nos 
sella la como sinónimos de la pal abra "preso" a las 
siguientes: recluso, cautivo, penado, galeote, corrigendo, 
encarcelado, prisionero, quincenario, treno, esposado, 
aherrojado, enrejado, confinado, aislado, interno, 
incomunicado, acogido. 

Como antónimo a presidiario: 8 cautivo, desposado, 
emparedado, internado, penitenciado, presidiario, recluido, 
rehén, entre rejas. 

El reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación 
Social del Distrito Federa1 9 nos sef'lala en su Articulo 
5o ••• los vocablos "interno", "recluso" y "preso" 
considerándolos sinónimos y los utiliza para designar a las 
personas privadas de su libertad. 

51 Enciclopedi! del idim de Kir!fn Alonso. Edlclom Aguthr, Kadrid, 1991. TOio 111. 
p. 3389 

61 Diccionirlo Generil de la lenqu1 C111e11en1. Impreso por S11urnino C1lhj1, K1drid, 1898, 
p. 1178 

7) De Fedtrlco Carlos S1ln1 da Robles, ediciones Aguiler, K1drld, p.p. 681 y 875 
81 Diccionario del Uso d1I Esoa!ol. Kufa Koliner, ed. Gredas, Madrid, 1981, p, 836 
91 Publicado" al Diario Oflcl1I de 11 Federaci6n, el di! 2D de febrero de 199D. 
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Jurfdicamente10 se designa asf a toda persona detenida 
sobre la cual se ha dictado auto de prisión preventiva, que 
lo obliga a permanecer en una cárcel de encauzados. su 
situación es revocable, pudiendo recuperar 1 a 1 ibertad o 
pasar a ser presidiario. 

Es 11 amado "condenado" 11 por sentencia a una pena 
privativa de libertad que cumple en local penitenciario. 

Hemos visto que la palabra preso es designada para 
definir a la persona o personas, si hablamos en plural, que 
ha realizado una conducta y cuyo resultado afecta el orden 
establecido en u11a sociedad, resguardada por un régimen 
jurldico, es decir, ha quebrantado, roto, violado, la 
relación jurldica existente entre el Gobernante; el Estado y 

sus gobernados; los ciudadanos. En otras palabras, ha 
cometido un delito. 

Asl vemos que en el sentido estrictamente penal, 
Guillermo Colin Sánchez11 nos senala que hay que hacer una 
concentración conforme a las "distintas etapas del 
procedimiento penal", ello conforme a "sus formas y técnica 
legal", y especificando las "situaciones jurldicas 
diversas". De esta manera Colln Sánchez otorga un nombre 
especifico dependiendo de la etapa da procedimiento penal en 
que se sitúe: 

a) Durante la averiguación previa, se le deba llamar 
indiciado. 

101 Oiccionario Yanual Jurídico lbtl~ por Jos! liberto Garrone, ad. Abalado Perro!, 
Argenlina, 1989. D. 601 

111 Diccionario de Cienciu Juridim. Po lit icas y Sociales Yanuel Os~orio, ed\lorial Kaliastra, 
1r9enlina, 1914, o. 601 

l!I Oerecho Y11icano de Prmdiliinlos Penales. Editores Porria, Yhico, 1989. p. 15! 



b) A partir del auto de radicación, adquiere el nombre 
de procesado. 

c) Cuando el Ministerio Público ha formulado 
conclusiones acusatorias, recibirá el nombre de acusado. 

d) Cuando se pronuncie la sentencia, adquiere el 
carácter-de sentenciado. 

e) Cuando la sentencia ha causado ejecutoria, se 
11 amará reo. 

II. Concepto de Político 

"La palabra 'polftico' proviene del latfn polfticos y 
este deriva del griego politikós; adjetivo calificativo de 
polis, ciudad y se refiere a todo lo relativo a la actividad 
polftica, dfcese de quien interviene en las cosas del 
gobierno y negocios del Estado. 

A su vez 'politica' proviene del latfn politice, y éste 
del griego politiké y se refiere al arte, doctrina u opinión 
referente al gobierno de los estados, dfcese actividad de 
los que rigen o aspiran a regí r los asuntos poi fticos" . 13 

"Polftico" 11 , tomado del latfn políticos, relativo al 
gobierno y éste del griego politikos, relativo a la ciudad y 
al Estado. 

131 Diccionario Enciclop!dito E1oas1·C1lo1, Madrid, 1981. p, 211 
11! piccionario Critico Etl19lds!co C11!1l1ano 1 Himno. Joan Coro1!nu, ed. Grados, Madrid, 

1919. p. 598 
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a) 

"Hombre público, politicastro, maquiavelista, repúblico 
y hombre de Estado, corral igionario, estadista, 
gobernante" . 15 

"Hombre 

dirigir su 

hombres" . 16 

de Estado, hombre hábi 1 pera organizar y para 

conducta en sus relaciones con los demás 

"Experto en asuntos del gobierno, dirigente o afiliado 
de un partido polftico".11 
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Una definición práctica del término "politice" es "toda 

actitud o actividad que se refiere o afecta en la 
existencia, la forma de organización y los fines del 

Estado"" . 18 

De 
tendremos 

pollt ice, 

esta manera, referirnos 
que hablar de manera 

considerándola como la 

al término "politice", 
indirecta del término 

forme o instrumento de 
desarrollo para realizar todas aquel 1 as actividades que se 

refieren a un régimen o sistema determinado de gobierno ya 
sea de un Estado o pais, percibiendo que en algunas veces no 
necesariamente aquél o aquéllas que se dediquen a 
actividades politices adopten el papel de politice. "La 

"politice" es la actividad humana destinada a ordenar 

Juridicamente la vida social humana. De ella deriva el 

151 Diccionario Espa!ol de Sinónim y Antónl1os, Slinz de Robles, Madrid, 1981. 
111 Voc1bulario T!cnlco y critico d• Fl!osoffa. André Llllnde, libreri& El Ateneo, Buenos 

Aires.1953. 
111 Diccionario de Clmias Jurldicas, Polltlm y Sociales, Manuel Osario, ed. Hellutre, 

Argentina, 1971. p, SBB 
181 Legislación para la dlfense polltica en las Repúblim Aaerimes. Juan Jos! Carb1jal 

Victoria, iontovideo, t94T, o. 31 



gobierno de los hombres en la comunidad organizada y 

consiste en acciones eíecutadas con intención de influir, 
obtener, conservar, crear, extinguir o modificar, el poder, 
la organización o el ordenamiento de la comunidad". 19 

La palabra "politica"1º debemos de comprenderla además 
en cuatro sentidos: 

A) Como doctrina del derecho y la moral 
B) Como teoria del Estado 
C) Como arte o ciencia de gobernar 
O) Como estudio de los comportamientos intersubjetivos 

III. Concepto de Preso Político 

Para tener una idea de lo que es un preso político, 

debemos primero conceptualizar lo que es un delito polftico, 

ya que se percibe que un preso politice es aquél que ha 

cometido un delito, calificado éste por politice. 

"Un delito politice es una actitud o un acto que tiene 
la intención de perturbar la existencia o integridad del 

Estado y la forma de su organización, mediante 
procedimientos directos o indirectos que no están previstos 

en la Constitución y las leyes del Estado" •11 

Delito politice es "todo acto que desconozca al Estado 

en sf mismo o en sus órganos o representantes y ti ende a 

modificar o imponer determina dos regimenes o determinadas 

19\ Díccíomlo Minual Jurfdíco Ab!l!do·Perrol, Jos! Albuto Garrone, ed. !behdo Perrot, 
!r91nt ina \la!, p. 591 

20) S!9ún el Diccionario de filosolfa de Mícoh Abbagnano, ed. FCE, Whlco, 1989. 
21) Juan Jos! Carbajal, Opus Cit, p. 46 
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personas por la violencia, por el fraude o formas no 
autorizadas por la ley",22 

B) Conc•pto Jur~d~ca 

Se entiende por "presos politices 

privadas de su 1 ibertad personal por 

delito politice o por haber expresado 

convicciones pollticas contrarias al 

a 1 as "personas 

haber cometido un 

o defendido sus 
sistema polltico 

establecido, hayan o no recurrido o instigado al empleo de 
medios violentos" ,zl 

Para Valdés Rubio11 "preso polltico" es todo aquél que 
ha realizado un "hecho externo que reviste los caracteres 

esenciales de delito y con que se intenta conmover violenta 
o fraudulentamente al Estado en su organismo o funciones 
internas o perturbar sus relaciones exteriores". 

Amnistía Internaciona1 15 considera el término de 
"preso" como a la "persona que ha sido encarcelada, o de 

a 1 guna manera sometida a restricciones forzosas: personas 
en prisión, personas bajo custodia oficial y en centros de 
detención; personas bajo arresto domiciliario o confinadas 

en una aldea, u otras cuya libertad de movimientos ha sido 

restringida de forma tan severa que puede considerarse como 

una forma de reclusión", 

En este sentido Amnistla Internacional c_onceptualiza a 

los presos desde dos puntos de vista: 

21) Noción Juridie1 del Delito, l9nicio Villalobos, ihico, 1957, p. 16 
211 Diccionario Juridico ieximo. Jesús Rodrlguez y Rodriguez, lnsliluto dt Investigaciones 

Juridicas, ed. Porrúa, ihico, 1988, p. !513 
Zll Derecho Penal, Jos! iaria Valdh Rubio, llprinta de San Francisco de Siles, Madrid, 190!. p. 218 
!51 Annesly lnternalional Publications, Gran Bretañe, 1985 
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a) Como presos de conciencia 
b) Como presos políticos 

Los "presos de conciencia" son las personas recluidas o 
encarceladas por tratar de ejercer sus derechos a la 
libertad de expresión, asociación, reunión o residencia, por 
haber cuestionado o criticado al gobierno, por haber hecho 
públicas vi ol aci ones de derechos humanos cometidas en su 
país. Asi también comprende este rubro a las personas que 
son recluidas por negarse a hacer el servicio militar por 
motivos religiosos. Pero fundamentalmente Amnistía 
Internacional considera presos de conciencia a aquéllas 
personas que de alguna manera han sido privadas de su 
libertad, debido a sus convicciones políticas, religiosas o 
por su orígen étnico, sexo, color o idioma y que no hayan 
recurrido a la violencia ni abogado por ella. 

"Los presos políticos" son para Amnistía Internacional 
las personas que: 

1) Han cometido un delito de naturaleza política 

2) Hayan cometido un de 1 ito 
políticos (violación a las vías 
manifestación política) 

común por moti vos 
públicas por una 

Es i1portante hacer notar que lnnistla Internacional no se opone al encarceluiento politlco cono tal, 
ni solicita la liberación de todos los pmos pollticos, ni pide que estos presos sean considerados 
cooo categorla especial, ni que estén en condiciones carcelarias especiales, sinplmnte busca 
asegurar que reciban un juicio i•parcial y eipedito. lgualmte inpugna en caso de que reciban un 
trato nalo, degradante o se les aplique cualquier •edio de tortura, todo ello an bise a que los 
gobiernos estln obligados 1 brindar un trato humo a todos los presos. 11 no apoya ni se opone a 
ningún gobierno o sisteu polltico. Se prmupa solamte por la protección de los derechos humanos 
establecidos en la Declaración Universal de Derechos Hunanos. 
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a) Para el Doctor Ignacio Burgoa Orihuela, maestro 

desde 1947 de Derecho Constitucional, Garantias Individuales 

y Juicio de Amparo, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y 

autor de los libros Derecho Constitucional, El Juicio de 
Amparo y las Garantias Individuales, entre otros; el preso 

polftico "es aquél privado de su libertad precisamente por 
la simple emisión de sus ideas, contrarias a las ideologias 

política, social, filosófica de un determinado régimen 
gubernativo. El preso político es aquél que está privado de 

su libertad simplemente por el hecho de emitir sus propias 

ideas, lo que es un atentado a la dignidad humana. Pero por 

preso político no se debe entender a aquellos polfticos que 
utilizan la violencia, y cometen delitos del orden común y 

que están en la cárcel; esos no son presos politicos. 

Nadie en México está preso por sus ideas, sino por los 

delitos cometidos, aunque pertenezca a cualquier partido. 

En México no hay presos polfticos, hay polfticos presos, que 

es distinto, no por su ideología, ni por su linea política, 
sino por haber cometido delitos de orden común; incitar a la 

violencia, producir dallos en propiedad ajena, ataques a las 

vías generales de comunicación. El Código Penal define los 
delitos en materia politica".~ 

b) El Licenciado Vfctor Carlos Garcfa Moreno, maestro 

desde 1967 de Derecho Internacional Público y Privado de la 
Facultad de Derecho de la UNAM; nos dice que "desde el punto 

de vista internacional no existe el concepto de preso 
polftico, existen conceptos parecidos como los perseguidos 

por razones de tipo ideológico, de tipo politico, para 

efectos de asilo. Un preso politico se puede definir como 
aquel la persona que está apresada, que está detenido, que 

está recluido dentro de un carcelario oficial, precisamente 

por razones de su ideologia. El perseguido polftico se 

261 Entrmsta personal con Ignacio Burgoa Orihue!a, Ciudad Universitaria, W!lico, D.F., 27 de junio 
detm. 



supone que cometió delitos de carácter politico, la 
dogmática penal desde Jiménez de Azua, Soler y todos ellos, 
han tratado de definir que es un delito politico, y no lo 
han podido atrapar en esa tipificación punitiva, estamos con 
conceptos muy escapadizos, muy huidizos, sin embargo, 
generalmente aceptado, pero muy dificil de definir"." 

c) El Ooctor Sergio Garcla Ramlrez, maestro de Derecho 
Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM y autor 
del Curso de Derecho Procesal Penal, Manual de Prisiones, 
Proceso Penal y Derechos Humanos, entre otros; nos establece 
que "no es claro, sino difuso, equivoco, el concepto del 
preso polltico. Tradicionalmente, quien ataca al Estado en 
forma directa, no sólo por la agresión a los bienes de 
cualquier ciudadano, es decir, quien busca de modo inmediato 
el cambio en el sistema de gobierno o la caida de éste, se 
convierte en reo polltico. Sin embargo, el concepto general 
es oscuro y se halla en crisis",U 

d) En oponión del Doctor Luis Molina Pii'\eiro, maestro 
desde 1965 de Sociologla, Derecho Constitucional y Ciencia 
Politice de la Facultad de Derecho de la UNAM y autor de 
Estructura del Poder y Reglas del Juego Politico en México; 
un "preso político en el sentido clásico de la palabra seria 
al quien que por sus ideas politices entra a la cárcel, 
quiero decir por sus ideas, no por sus acciones, cuando este 
individuo actúa aunque sea inspirado en ideas politices, y 
pone una bomba, por ejemplo, o mata a un rey o comete 
magnicidio, seria inocente decir que es un preso politico. 
La idea de presos politicos en México se ha manejado, desde 
otro punto de vista, como considerar que algunas gentes 
entran a la cárcel por realizar conductas que tienden a la 
subversión. Tenemos la critica que se hizo a la reforma de 

211 Entmista personal con vlctor Carlos Garcla Moreno, Ciudad Universitaria, Mélico, D.F., 2! de 
junio de 1993. 

281 Ser9io Gmla Rulrez, El Final de lm•berri, ed. PorrG1, México, 1979. p. 151 
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esta materia a finales de la década de los 60, el argumento 
del gobierno y del Congreso de la Unión, que expidieron una 
ley sobre este tipo, es que a la gente se le aplique una 
sanción debido al dano que cause. Existe en la Declaración 
de los Derechos Humanos un artículo 30 que dice que, nadie 
puede aducir libertad para atentar contra la libertad. 
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El término de preso político que se ha manejado 
excesivamente por los comunistas y por los fascistas es 
absurdo, ya que esta gente lo que intenta es imponer un 
régimen fascista o comunista, entonces el sistema polftfco 
imperante los mete a la cárcel por homicidio, por dano en 
propiedad ajena, etc. Entonces se dicen presos políticos. 
Hoy ya no está en la discusión el tema, ya nadie creo que 
discute que un preso polftico puede estar en la cárcel o no? 
Va no hay discusión de eso·.» 

e) Para el Doctor Luis Garrido Plata, maestro desde 
1962 de Derecho Constitucional y Ciencia Polftica de la 
Facultad de Derecho de la UNAM y autor de El Partido de la 
Revolución Institucionalizada; el preso polftico "sería 
aquél detenido por razones polfticas en un régimen 
autoritario, más allá de los principios de la ley, o por 
delitos políticos designados en la legislación penal en un 
régimen democrático. En el caso de México, nuestro Código 
Penal para el Distrito Federal aplicable en materia federal, 
establece un listado da cuáles son los delitos polfticos, 
por consiguiente allf tendrfamos una primera definición, 
pero en términos generales, en el mundo contemporáneo se 
estima como preso político a aquél que ha sido detenido no 
por haber violado el orden legal, sino por haber ocasionado 
molestias al régimen polftico, es decir, aquel que por sus 

191 Entrevista personal con Luis Wolina Pi!eiro, Ciudad Universitaria, Mhlco, D.F., 8 de junio 
de 1!93. 



ideas, 'sus actos en la polftica expresados legalmente, ha 
sido detenido".~ 

f) Según el Doctor Luis Rodrlguez Manzanera, maestro 

desde 1gs3 de Derecho Penal y Criminologia de la Facultad de 

Derecho de la UNAM y autor de Criminologla y Victimologia; 
"el término preso político es un término no aceptado por mi, 

porque está demasiado manoseado, 
dado por las Naciones Unidas, 

yo me adhiero al término 
es decir de preso de 

conciencia, que son las personas que están privadas de su 
ljbertad, por opinar, pensar y tener una ideologla o 

religión contraria al régimen establecido" ,31 

g) En consideración del Doctor Andrés Serra Rojas, 
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maestro emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM y autor 

de aproximadamente 90 libros entre ellos de Derecho 

Administrativo, Ciencia Polltica, Derecho Económico y Teorla 
del Estado; "el tema de los presos pol lt ices debe ser 
objeto de una cuidadosa investigación, sobre todo, porque la 

mayor información está en los archivos principalmente de la 

Procuradurla General de la República. El punto esencial que 
hay que tratar es si el preso politice es del orden local o 

del orden federal, yo estimo que se trate de une materia 

federal, porque casi todos los presos politices se 
relacionan con diputaciones, senadurles y gobiernos de los 

Estados. Un preso politice es une persone que discrepe del 

gobierno y normalmente lo atece, pero donde redice le 

naturaleza del delito está en que ese discrepancia implica 
también toda une serie de actos como publicaciones, actos 

mitines, reuniones y demás, naturalmente es necesario 

considerar dentro del criterio de cada momento histórico, 

porque el delito politice ha evolucionado. Hay que partir 

301 Entrevista personal con Luis Garrido Phta, Ciudad Universitaria, Khico, D.F., 27 de Junio 
de 1993. 

311 Entrevista omonil con Luis Rodrf9uez Kanunm, Ciudad Universitaria, Khfco, D.F., B de Junio 
de 1993. 



también que en cada elección presidencial después del 
proceso electoral, hubo presos politicos, por ejemplo; en la 

e 1 ecci ón en que participó Vasconse 1 os hubo varios presos 

politicos, que tuvieron que emigrar, otros como Don Adolfo 
de la Huerta y Prieto Lorens también lo hicieron y muchos 
más" . 32 

IV. La Cárce 1 
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La cárcel constituye, en efecto, un circulo impositivo 
de corrección disciplinaria, que bajo el control 

institucional se convierte en un sistema ejemplar de 
vigilancia y aseguramiento social, pero al mismo tiempo, la 

cárcel es el mundo despreciado de la sociedad, es la 
antisociedad, donde el hombre inocente o culpable, vivirá el 

destino marcado por la justicia. Automatizado por los 

det al 1 es y hechos que circularán df a a dia, instante a 
instante, rutina tras rutina, que lo despertarán y lo 

arrullarán, que verá y oirá; el preso experimentará en todas 
las formas existentes con dureza, las órdenes y costumbres 

de las circunstancias de relación de conducta con sus 
compa~eros, las necesidades económicas de su situación 

excluyente, la marcación sicológica de sus experiencias 
positivas o negativas según su desenvol vi mi en to, y sobre 

todo, el recordatorio intimo en su mente de dos espacios que 

se convergen con el tiempo; la causa que lo llevó a estar 
ahi, y la suerte del destino en su proceso. El preso 

actuará y pensará individualmente, pero también vivirá y se 

moverá colectivamente. 

Las caracteristicas de un luchador politico encerrado 
en un recinto carcelario, es la misma que por la de su 

descripción, y a la vez diferenciación con los demás presos: 

por cuestiones politicas. Es él, el sublevado, el rebelde, 

321 Entrevista persona\ con Andrés Sem Rojas, Ciudad de Whico, 23 de junio de 1913. 



el insurrecto, el agitador, el 
inconforme, el realmente peligroso. 

indisciplinario, el 

La frialdad y la soledad es lo más duro de la cárcel, 
el olvido del pueblo, el juego del destino, la indiferencia 
a veces de la familia, la lucha por la subsistencia, todo 
definitivamente todo, es la razón de la sinrazón, la 
pesadilla con la cual nunca se hubiera querido soñar. 

V. Nuestro Concepto 

Es cierto, dar un concepto de preso politice no resulta 
nada fáci 1, pero de acuerdo con los criterios que hemos 
visto, se pueden plantear las siguientes definiciones: 

1. El preso po 1 it i co es aquel individuo que ha sido 
sentenciado a cumplir una condena penal en un 
establecimiento penitenciario por haber cometido uno o 
varios de los denominados delitos politices. 

2. El preso político es la persona recluida en la prisión 
por haber lesionado los bienes juridicos como la 
estabilidad, la seguridad y la paz social, protegidos y 

tutelados por el Estado. 

3. El preso politice es aquella persona que ha atentado 
contra los poderes públicos, el orden constitucional y 

la seguridad de la Nación. 

4. El preso político es 
sentencia penal 
juridico-politico 

por 
del 

el individuo que cumple una 
haber violado la integridad 

Estado, quebrantando la 
organización de sus poderes y el funcionamiento de sus 
instituciones. 

5. El preso politice es aquél que ha intentado realizar un 
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cambio violento a las instituciones políticas 
establecidas en una Nación y cuyo objetivo principal ha 
consistido en cambiar la organización y dirección 
política del gobierno. 
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En lo lb lmlo y pmbro 
da las prisilllllS 
al uño no tin H1itas 
la realidad as sólo fantasia. 
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La historia del hombre abarca innumerables episodios 

donde el tiempo y el espacio se convergen para formar una 

sola dimensión, un sólo momento, una sola época, una etapa 

de 1 acontecer del desarrollo humano. Las caracterlsticas 

distintivas de los pueblos antiguos son resultado de las 

influencias ejercidas sobre ellos, producto de las guerras, 

y sobre todo de las condiciones de vida social, económica y 

polltica en que tuvieron que desarrollarse. 

El interés, la inquietud o la curiosidad del hombre por 

conocer a "otros hombres", ºotros pueblos", ! levará como 

consecuencia la formación de nuevas ideas, intercambios y 

formas de comunicación intergrupal, siendo producto directo 

de la necesidad comercial y la protección individual y 

posteriormente familiar. El afán no solamente por conocer 

nuevas "cosas", sino por obtenerlas, y conquistarlas, lleva 

a los hombres a descubrir el arte disciplinarlo de la 

guerra, que fue sin duda alguna el factor determinante para 

que de una forma u otra floreciera el desarrollo social. 

La historia no se detiene ah!, son repetidas las 

guerras, las conquistas, los adelantos en toda su índole, 

que tienen los pueblos en el transcurso de su tiempo; por 

ello resulta imposible hacer una reflexión general de todos 

estos aconteceres humanos. Ya que la historia de la 

cultura. de la educación, de la ciencia, de las artes, en 

s(. del desarrollo de la inteligencia humana, es tan 

complejo, tan basto, que representa a la vez un tema 

delicado. 

Sin embargo, para el interés de quien se sienta atraído 

por la historia y quisiera formar un amplio criterio sobre 

nuestro tema. invitamos a que consulte !as obras universales 

de Ja historia de la humanidad. 
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Ello no quiere decir que no hayamos consultado dichas 

obras, sino que se hace necesario su consulta directa por el 

lector, para que se pueda tener una visión central cuando 

presentemos un momento característico de nuestro estudio. 

El tema del preso político en la historia va 

relacionado a dos directrices, por un lado; al surgimiento 

de la prisión, y por otro lado; al desarrollo del derecho 

penal. El castigo o penalidad que recibían los hombres por 

haber violado o quebrantado una ley o regla de conducta 

estahlecido por el soberano o por un organismo jurídico 

determinado se aplicará de acuerdo en las costumbres y 

tradiciones imperantes en la época, de acuerdo al pacto 

entre el soberano y el pueblo, con objeto de mantener la 

seguridad de la sociedad, es decir, de todos en conjunto. 

De esta forma el preso político, en la antigüedad, será 

visto como aquél que en forma directa atenta contra Is 

integridad del soberano, del rey, del patriarca y en forma 

indirecta por quebrantar el orden establecido. 

El castigo para 

pena de muerte, de 

propiamente dicho no 

estas personas será generalmente la 

tal forma que el preso político 

se dará, puesto que la separación de 

este individuo con el resto de la sociedad, en un lugar 

específico, será por un tiempo muy determinado, es decir, 

corto, mínimo, mismo que será considerado parte del castigo 

ejemplar. 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, ese tiempo 

corto que pasaba la víctima en exclusión, puede considerarse 

como una privación de la libertad, convirtiéndose por tanto 

en un estado de prisión, luego entonces el individuo 

encerrado por cuestiones políticas, es decir, referentes al 

Estado, al soberano en especial, se transformará dando el 

nombre en nuestro tiempo, en preso político. 



Que quede claro, el calificaHvo de preso polftico en 
la antigüedad no existirá, pero que a partir del momento, 
espacio y tiempo, por muy minimo que sea y que transcurre 
desde el momento en que es aprehendido hasta cuando es 
llevado al patíbulo, será el lapso en que al delincuente lo 
se~alaremos como preso politico. 

VI. Edad Antigua 
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"Edad Antigua. Periodo de la Historia Universal que se 
extiende desde los albores de las sociedades humanas, 
organizadas hace unos 6,000 anos, hasta la destrucción del 
Imperio Romano de Occidente por las invasiones de los 
bárbaros (476), admite su división en Antigüedad Oriental y 

Antigüedad Clásica: 

Antigüedad Oriental. Registra el nacimiento, esplendor 
y decadencia de las civilizaciones milenarias de China, la 
India y las de Mesopotamia; Fenicia, Egipto, Siria, Persia y 

otras regiones donde el hombre prehistórico; 
tiranía del ambiente hostil, logró primero 
estables de cultivo, la domesticación de 
organizaciones de 'gobierno. 

sujeto a la 
crear formas 

animales y 

Antigüedad Clásica. Se refiere ónica y exclusivamente 
a Grecia y Roma con su expansión por el mundo y su legado de 
arte y filosofia. Grecia hereda en gran parte los progresos 
logrados por los caldeos, egipcios, fenicios, hebreos, 
asirios, persas y otros pueblos. Supo elevar a un grado 
extraordinario de perfeccionamiento la filosofia, la 
literatura, las artes y demás formas del pensamiento y del 
espiritu, aunque fracasó en el orden político por no superar 
el tipo de Estado-ciudad. Roma recogió el patrimonio de la 



cultura helénica y supo perfeccionarlo con su admirable 

sentido de organización polltlca y jurldica. 

No fueron estas las lloicas civilizaciones existentes 

durante el periodo que estamos considerando, pues es 

probable que entre los pueblos americanos ya se esbozaran 

los rudimentos de la singular organización alcanzada en 

époc11s particulares por los aztecas, los mayas y los 

quechúa.s" . 1 

El Mundo Antiguo. 

El proceso histórico del delito-castigo, en la historia 

es casi idéntico en el inicio de todos los pueblos. Sin 

embargo, el castigo en si tiene dos orlgenes esenciales en 

los pueblos antiguos, por un lado lo encontramos proveniente 

de una derivación-mandato divina, y por otro lado como 

resultado de la voluntad de un individuo, es decir del Rey. 

As! tenemos como claro ejemplo que el Código de Hammurabl 

deducirá la justicia como mandato divino, ello por medio de 

la mediación del rey. Ahora bien, por lógica debido a la 

diversidad del delito, el castigo será del mismo modo, 

variable, existiendo para cada uno de ellos una penalidad 

especifica con un tratamiento distintivo. · 

A) B~r 

Los sumerios fue un "antiguo pueblo que habitó Is Baja 

Mesopotamia con anterioridad a los semi tas; de origen no 

determinado, es tal vez producto de la mezcla de caucásicos 

con negroides iranios, inventaron la escritura cuneiforme y 

la técnica de la construcción con ladrillos, sus ciudades 

más importantes fueron Ur, Uruk, Lagash y Larsa". 1 

11 fgci1loP1di1 l!utnda CU!bre, 
11 Djcclomjo Eucjclop!dj¡o Yor, 

editorial CU!bre, lhico, 1911. lOIO 4, p. m. 
ed. Blbliogrific1, Barcelon, 1910. p. JJ9 
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Para los sumerios3 la administración de la justicia era 
indiscutiblemente una prerrogativa del prfncipe o del 
soberano y de los sacerdotes. Los tribunales significaban 
simplemente centros peque"os de gobierno, naturalmente éstos 

dirigidos por sumos sacerdotes. Los jueces siguieron siendo 
en su mayorfa miembros de la clase sacerdotal y que con el 

tiempo fueron constituyendo una rama especializada que 
representaba los papeles no sólo de juez, sino también de 

árbitro, notario, perito y jurado. Para nuestro estudio es 
necesario conocer que hacia elª"º 2360 a.c., en Sumar hubo 
tal vez el primer levantamiento en armas registrado en la 
historia antigua, es decir, se realizó una revolución "ésta 
se desencadenó primero en Lagash, donde el rey Urukagina, 
quebró el poder de los sacerdotes mediante un golpe de 
Estado e hizo renacer la antigua libertad". 4 

B) Bab"l,ara"f• 

"Babilonia fue asiento de las civilizaciones sumaria, 
babilónica y asiria, formando parte de los imperios persa y 

macedonio. Durante siglos su centro politice y económico 
fue Bagdad. En 1534 cayó en poder de 1 os turcos. En 1920 
fue Estado mandatario de las NU. En 1925 fue monarqufa 
constitucional. En 1932 alcanzo su soberanfa. En 1958 un 
golpe militar acabó con la vida de la familia real (Faisal 
Il) y se proclamo la repOblica·. 5 

Los babilonios fueron los sucesores inmediatos de los 
sumarios quienes cayeron en un periodo de decadencia, 
caracterizado principalmente por invasiones y guerras 

civiles con los pueblos circundantes. Es cuando por el ª"º 
1750 a.c. que hace su aparición el rey Hammurabi "en el que 
algunos ven al Amrafel de la Biblia, y que consiguió 

31 Hiltorh del Mundo, Jos! Pijo1n, Salva! editores, emelona, 1960, p,11 
11 Historia Unim!!l. Car! Gri1ber, ed. Oai1on, Mhico, 1983. IOIO 1, p,19 
51 Diccionirio EnciclooldlcoEspm·C1lp1, Madrid, 1987, o. 292 



restablecer la unidad del reino, y hacer de Babel 
(Babilonia) su capital",6 

Podemos considerar que "Babilonia fue el más antiguo y 

más rico de los Estados que nacieron en el pafs creado por 
los rfos gemelos, probablemente Babilonia en su origen como 
Egipto, era un conjunto de peque~os Estados que comprendfan 
una ciudad y sus territorios vecinos". 7 

Ahora bien, es evidente que la historia de la 
antigüedad, el hombre no estaba regido por reglas 
reconocidas por obligatorias para todos y cada uno, sin 
embargo los datos más verfdicos de la existencia de tales 
reglas, 1 os encontramos en antiguos "cód i ges" escritos en 
arcilla, posteriormente en la ciudad de Ur. Estos códigos 
no eran realmente lo que actualmente se conoce como ellos, 
sino eran simplemente una transcripción de una conducta o 
costumbre impuesta por el soberano, ello como producto de 
las actividades de la época y como resultado de dar cierta 
"legalidad" y de cumplimiento general, a través de estas 
cláusulas, enmiendas o máximas, tenemos para la importancia 
del derecho, sin duda alguna El Código de Hammurabi 8, este 
código está grabado en un magnifico basalto (piedra) azul, 
donde en la parte superior se puede apreciar un relieve con 
la imagen de Hammurabi, quien escucha las leyes que le dicta 
Dios, que es una divinidad solar. 

A pesar de que Hammurabi nos da a entender que estas 
"Leyes" fueron dadas por su Dios, es decir, dándole una 
simbologfa divina, es más cierto creer que Hammurabi unifica 
el conjunto de tradiciones impuestas en las clases 
divergentes que imperaban en la época. 

61 Carl Gri•ber, Opus Cit. o. 12 
7l ldu, Tomo !, o. 17 
Bl Enciclooedia Esom-Caloe, Madrid, 1987, p, !10 
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'Cundo Ano 1 Enlil, 11!oru del cielo 1 de la tierra, qoe det111im los destinos del mdo, 

entr11aron a iardat, hijo de Ea, el do1inio de la humidad; mido ellos lmaron el no1bre 

de eabilonis 1 lo hicimo grande hasta los cuatro lngulos de la tierra ..... llmron s 11, 

Rmmbi, el prlncipe melso, el que hoora a los dioses 1 hace prenlem la jo1ticia aohre 

el mio para dutruir el 111, para que el roerte no abuse del débil, 1 pm que yo p1eda, 

cOIO Sbamb, lmalam sobre los h01bres de cibm oe111 1 pm ujorar la tierra 7 llmr la 

bendición a los huma ... Cmdo Mardut ae eorid a gobernu s IOI ho1brea 1 a prml¡ar 

ju1ticia, pose en orden la tierrs 1 procuré el bien del poeblo'. 9 

SS 

Del análisis del Código de Hammurabi 10 , compuesto por 

282 principios o normas, sintetizamos la no existencia de 

delitos cometidos por los gobernados en contra del Rey, por 

tanto deducimos no haber en aquel la época individuos que 

podríamos calificar como presos polltlcos. Sin embargo, 

cabria suponer que si algún individuo o grupo rebelde se 

alzara contra el Rey, serla atacar también a su Dios, éstos 

no serian hechos prisioneros, sino serían inmediatamente 

condenados a muerte. Esta deducción la basamos en que 

Hammurabi recurre a la pena de muerte como pena para los 

delitos penales, asl tenemos un ejemplo a las normas ndmero: 

'I! Si ona peram ama a otra de hechimh 7 no dumlra ao 1cmci6n, u digno de 

1Uerte. 

¡q Si eo an proceso algoien rinde testimio sin probar lo q11 dice, ainpre qoe ae trate de 

11n1 caasa capital, es digno de uerte. 

6! Si al¡oieo roba el tesoro del tnplo (de Dios! o del palacio rol, mi mrto; la 11111 

pena aufriri qoieo recibiere la cm robada. 

14! Sial1oienrobaaoni1púber,mlmrtc. 

91 ij1torja del Mondo, Jos! Pijoan, Saint editorea, Barcelona, 1960. 
101 Agudmo la ateocidn de 1i 1mtro Fernando Floru Garda por habem 

ona copia de O!le Código, qae fae una publicación realiuda por 11 en una 
revista. 

proporcionado 
pmtiglou 



m Si al1•ien fnorm la loga de un mino o "''"' de la corle o de la cm de 11 

liberto, mi mrto. 

12! Si alguien u sorprendido coietieado rapiña, mi mrto'. 

Los hititas "como han hecho siempre los arios o 

Indoeuropeos, no sólo conquistaban como los egipcios, sino 

que se establecían en el país, y lo colonizaban con bandas 

de guerreros a las órdenes de un jefe" .11 

Asi éstos fueron enemigos de Egipto, donde el faraón 

Setil I tuvo que mostrarse siempre a la defensiva, no serla 

sino hasta con 

recobrar las 

su sucesor Ramsés I J, que se lsnzsrlan a 

tierras del valle del Eufrates. "La 

persecución de los hititas hasta su derrocamiento ocurre a 

fines de sbri 1 de 1288 a.c. Se conocen los de tal les de la 

jornadas militar, debido a que se grabó varias veces en las 

paredes de los templos, siendo además que existen seis 

colecciones de relieves•. 12 El resultado de esta batalla 

con el triunfo de los egipcios, culminó con un tratado, que 

para nuestro estudio es de suma importancia ya que menciona 

en su articulo quinto a los refugiados politicos, queriendo 

decir tal vez que a los individuos que eran demasiado 

peligrosos para el Estado, l lsmémosles delincuentes 

politicos, tenisn que verse en In necesidad de salir de su 

psis ya ses por ser perseguidos, o por haber sido 

desterrados. 

Tratado de la batalla de hdeal 

I! Se remrdaa 111 antigm aliama entre los dos palm. 

2! Se hace aolme declmci6u de pu. 

J! Co1pro1iso 1Utuo de mtmr lu 1Utig111 frautms. 

111 Historia del indo, Jos! Pijm, Salut editum, Bmelou, 1960, p. 211 
111 Ideo. p. ll! 
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49 Egipto p1tta alianza con loa bltitu para ntuo millo en cm de agmi6n de 11 

tercero, 

lQ Ertradiccl6n de refugiados pollticoa en 11bo1 estados. 

69 Ertradici6nde nigrantes. 

l! Loa dioaes de ubos palm son testigos del tratado. 

89 Maldici6n al que lo 1iolara primo. 

!Q Beodici6n a los que lo obaemm. 

IOQ Pmm ntua de no tom mgam en lu pmonu cu71 

ertradici6n" ba conmido'. 
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También recordemos que uno de los grandes avances en 

materia penal que aportan los hititas es la realización de 

un código, siendo tal vez por primera vez una codificación 

especializada en materia criminal. 

"se denomina con el nombre de Código Hitita un conjunto 

de artículos jurídicos escritos en lengua hitita y grabado 

en caracteres cuneiformes sobre dos tablillas de arcilla. 

Los artículos del al !00 contienen disposiciones de 

derecho civil, los del 101 al 200, hacen referencia sobre 

todo al derecho penal. Este Código fue dado a conocer al 

público en 1921, los especialistas opinan que fue compilado 

hacia el siglo XIV a.c. En lo que se refiere al derecho 

penal, cada persona singular es responsable de sus netos y 

de el los debe rendir cuenta. Dos son los fines principales 

de In pena; castigar In falta y remediar el dallo causado. 

La pena suprema (muerte) sólo se puede decretar como castigo 

a ciertos delitos sexuales y a la rebelión contra el Rey•. 13 

IJJ lbld11, to102. p. 6 



D) Aai.r:la 

En el año de 1120 a.c., la soberanía de Egipto en 
Asiria era ya puramente nominal; Babilonia se habla 

acostumbrado a no pensar más en conquistas y el poder de los 
hititas se habla desvanecido. 

'Rey de los cielos y 11 tierra, 

1aestro de jutici1 y equid1d, 

se!orque¡obim1loade1onioa, 

qoe nadio sin ti puede esqui ur, 

1 cuyo nútero es incalcul1ble. 

Se!or que demlm 1id1 11 mdo, 

que llbma ll pri•ionero, 

yo" he mrcido a ti, 

yoaebeco¡ido1laorl1detumtldo, 

porque una mpiente runeat1 

b1 entr1do en 11 casa, 

7 be cogido pinito de este prmgio fatal. 

Pru!rme y le mltar!, 

celebrar! la 11lmi6n 

que 11 hu d1do y todoa 

los que te mn alabarte 

te1l1b1rlnetmmnte'.1 4 

Con el reinado en Asiria de Asurnasirpal 11 en el al\o 
884 a.c., Asiria será conocida como uno de los pueblos más 
crueles que jamás haya existido en la antigüedad. 

En una narración que nos describe José Pijoanll, 
conoceremos la forma en que eran castigados los individuos 
que recurrían a la rebelión; 'Asurnasirpal upina su reinado con una c11p1fi1 

14) Hiono Asirio, lbldeo, 1010 2, p. 248 
lll Opus cit, p.p. m, lll 
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denntadara pan aojutgu a loa P"blo1 conquht1doa. Se dirige primamte al iorte 1 coge " n 

rtd a loa rtbeldu, deapu!! mola ao botln u caballoa, phla, oro, ploao, cobre ... 111da dtgollu a 

doscltnlO! 1t1t1la priaioneroa 1 con aua cabtm lmnta "' piriaidt, qamndo 1 deatn1endo aua 

cludadt!. El hijo de " jt!e rebtlde u dmellejado 1 la pitl utendida ¡ clmd& en loa moa le 11 

propialortalm'. 

Vemos asl como el rebelde o rebeldes eran señalados 

como integrantes de un pueblo que no se subyugaba frente a 

otro pueblo en contra de su rendición principalmente 

territorial. Cuando los rebeldes eran hechos prisioneros, 

no adquirían el carácter de presos pollticos, sino mis bien, 

se convertían en prisioneros de guerra. 

E) Bgi.pto 

"Egipto del griego Aigyptos. Pals del extremo NE de 

Africa, que limita al Norte con el Mar Mediterráneo, al Este 

con Palestina y el Mar Rojo, al Sur con Sudán y al Oeste con 

Libia. Está constituido por el Valle del Rio Nilo, entre 

los desiertos arábigo y Líbano, con la unión de dos grandes 

reinos; el Alto y el Bajo Egipto''. 16 En el valle del Nilo 

se han desarrollado desde hace mis de 10,000 años las 

distintas culturas por las que ha pasado la humanidad, 

paleol!tica, neolltica, edad de los metales, etc." 11 

En los tiempos antiguos, los pueblos eran gobernados 

por un Rey, como ya lo hablamos visto, quien era concebido 

como la personificación de un Dios o como descendiente de 

él, este ejemplo de igual forma lo encontramos en la 

dinastía egipcia. Las leyes en Egipto crean la expresión de 

la voluntad del Faraón, siendo también el mis alto juez de 

las apelaciones. 

161 Diccionario Encjcloe!djto vor. ed. Bibliogrl!ica, Barcelona, 1910, p. 1110 
11) Djtdonarin Encjc)op!djco !apm·Calqe. Madrid, 1981, p. 519 
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Carl r.rimberg11 nos seflala que la justicia entre los 

egipcios erR bastante benigno, el crimen de alta traición se 

cRstigRba con ablación de la lengua. El hombre culpable de 

perjurio era, a veces, condenado a muerte, otras veces, se 

le cortaba la nariz y las orejas, o se les ponfa una argolla 

de hierro en lR cRbeza. Para algunos delincuentes polfticos 

(que eran los que se sublevaban contra el régimen del 

Faraón), tenfan el privilegio de suicidRrse pRra evitar la 

humillación del proceso. 
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Como importancia para nuestro estudio, encontramos un 

trRtado celebrado entre Ramses II, rey de Egipto, y 

Hattusil, rey de la tierra de Hatti. En dicho tratado "se 

establecia una cláusula, donde se hacia ver que debian de 

ser devueltos al pais de origen, no solamente los 

criminRles, sino también los delincuentes politices y los 

fugitivos de todas clases". 19 Este tratado es el mismo al 

que nos referimos cuando hablamos del reino hit ita, aqui 

también le h11cemos mención por tratarse de Egipto como la 

otra parte firmante. 

En Egipto como en muchos pueb 1 os antiguos 1 os códigos 

de leyes no se nos presentaban en base a la división como 

sabemos del derecho, es decir, de norma de carácter penal o 

civil, sino se van dando sin ninguna clasificación lógica de 

los delitos. Sin embargo, los delitos los podemos 

clasificar conforme a tres rubros centrales; los del itas 

cometidos contra los dioses, los delitos cometidos contra el 

Estado y los delitos cometidos contra el individuo. Además 

se establecen normas especificas referentes a la familia 

como o~cleo de protección especial y al comercio como n~cleo 

de desarrollo social. 

•!1 Oou< r.it. D. 17 
111 ~i1tqri1 de \i M"'!nid&d. UNflCO. Universidad dP la P\&ta, lr9ent ina. tOIO 1, D. 101 



En Egipto hacemos ver que los delitos más graves eran 
los cometidos contra el Estado, y contra los dioses, que en 
cierto sentido eran una misma cosa, así por ejemplo todo 
Intento de conspiración contra el Faraón, su gobierno, su 
familia o los sumos sacerdotes, se castigaba con la pena de 
muerte, siendo además que la rebelión contra el Faraón no 
solamente suponía como castigo la muerte de los 
insubordinados, sino además también era condenada a muerte 
toda su familia. 
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La aplicación de la justicia en Egipto estaba a cargo 
de dos grandes Tribunales (para facilitarle al soberano la 
administración de la misma) uno en Tebas y otro en la ciudad 
de Heliópolis, a su vez existlan pequeños tribunales en 
cada localidad, todos ellos estaban bajo la dirección 
principalmente de sumos sacerdotes, de los alcaldes o 
gobernadores, de magistrados y de alg1ln vecino prominente 
cuando un funcionario lo designaba. Cuando un individuo no 
estaba conforme con la sentencia podla apelar ante un Gran 
Tribunal y a su vez podía apelar finalmente como llltima 
instancia al Faraón, solamente para casos especiales como el 
de rebelión se creaba un tribunal especial, y obvlament.e no 
existía instancia final. 

P) J:arae1 

"Estado del Asia Occidental; limita con el Mediterráneo 
y con el Llbano, Siria, Jordania y Egipto. Comprende la 
región costera y gran parte del interior de la Palestina 
Cisjordana histórica, más una prolongación meridional de 
forma triangular. Israel: el que lucha con el Señor. Al 
dividirse el pueblo hebreo en doce tribus, el nombre comdn a 
todas ellas fue el de Israel, que pasó a ser la denominación 
nacional de los hebreos. Su historia queda reflejada en las 

Sagradas Escrituras, especialmente en los libros del Antiguo 
Testamento. Por su carácter de pueblo elegido del Señor en 



su seno había de nacer el Mesías, la descendencia viene de 

Abraham que emigró de Caldea a Canaan, le sucedió Isaac y a 

éste su hijo Jacob".H 

"En mayo de 1948 el Congreso Nacional en nombre del 

pueblo judío y el Movimiento Sionista Mundial, proclamó el 

Estado de Israel y en 1950 fue admitido en las Naciones 

Unidas" . 21 

Dieciocho siglos antes de Cristo varias tribus nómadas 

partieron con sus rebaños de Caldea para ir a vivir en 

Egipto, Dentro de estas estaban las tribus hebreas, en la 

Biblia en el libro del Exodo, que quiere decir salida, se 

narra la salida de este gran pueblo de Egipto rumbo a "la 

tierra prometida", los años son 1250-1230 a. de c.; corre el 

reino del famoso faraón Ramsés 11. 

En las tribus hebreas están los "hijos de Jacob", 

descendientes de Abraham, y las familias de "Rubén, Simeón, 

Leví, Judlí, !sacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, y 

Aser" . 22 

La mayorla de las leyes de la Biblia están contenidas 

en el Levítico, los Números y el Deuteronomio, principiando 

por e 1 Exodo donde encontramos p 1 asmado e 1 Decálogo, es 

decir, la conversación entre Yavé y Moisés, convirtiéndose 

en una serie de mandatos para regir el pueblo de Israel. 

Para el conocimiento en cuanto a nuestro estudio, de un 

breve análisis de los libros antes citados, y estableciendo 

que si por preso político comprendemos como aquel individuo 

hecho prisionero por rebelarse contra el régimen establecido 

y centrando esta idea en que el régimen establecido por el 

201 Diccionario !nciclop!dico Vot. ed. Biblio1rilíca, Dmelou, 1910, p. 1894 
211 Djccjmrjo Enciclop!dico !spasa·C1lpe, Madrid, 1981, p. 910 
22! E12do 1, 1 
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lo que tenla. le los t1116 la tierra 1 

denpmclmndeenoediodelpueblo. 

Luego brotó fuego de ful qne dmró 

a 101 doscientos cincuenta boobm que ie 

hablan rebelado' •2l 

También encontramos que en la "práctica penal bíblica 

una concepción de criminalidad poli t ica más específicamente 

ligada con la idea del patriotismo, como la prisión de 

Jereml as ( Jerem. XXXVI y XXXI 1) y en los castigos 

infligidos por Judas Macabeo a Callstenes y Fllarco (Mac, 

VIII, 32-JJ) ¡ pero la discriminación es sólo aparente y la 

vinculación con lo religioso perisiste, si se considera que, 

siempre y ante todo, el pueblo hebreo era considerado por 

los textos como el elegido de Dios". 24 

En el Decálogo que así se le conoce a los diez 

mandamientos que forman lo primordial de la conversación 

entre Yavé y Moisés, son junto con un conjunto de leyes que 

la Biblia nos da a conocer como el "Código de la Alianza" 21 , 

todo un principio en general de glorificación a Dios. 

Los hebreos serán los únicos en hacer de sus principios 

religiosos una base de derecho, estableciendo disposiciones 

morales y éticas y la prohibición fundamental de no matar. 

El Código de Moisés fue presentado como normas generales 

obligatorias, no sólo como una gula de conducta, sino como 

principios para aquel que quisiera seguir el camino de Dios. 

La tarea de no dejar morir y por tanto mantener vivas 

las Leyes de Moisés, dependía de las cabezas de familia que 

a su vez eran consideradas como jueces para en determinada 

!!l Nómos t6, tl 118 
241 Enciclopedia lurldjca Ooeba, ed. Priatilf, Buenos Aires, TUIO lllV, p. 608 
111 Ver Erado 10, lt, 22, ll, 24 
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pueblo hebreo era el dictado por Dios-Yavé, luego aquel que 
se rebelara contra él, cabria en nuestra postulación, as{ 
entonces el antecedente más remoto, tal vez el primer caso 
de rebelión contra Yavé sucede cuando: 

'Cor!, hijo de lm, hijo de Q"bat, lijo de Lnl, 

D&th J Ablrdn, hijo& de !liab, 

J 801, hijo de Pelet¡ hijo& de lib!n, 

ie rebelaron contra loi1!a jnto con dmlento1 

cinmnt1hljo1de l1rael, prhclpaleade la 

comida!, 1iubro1 del Conejo, pmom 

fmm dentro del poeblo, 

landd loil!a llmr a Dath J a Abirdt, hljoa 

de !llab, Pero elloi 10 q1laiero1 Ir. 

Cor! mmd contra elloa (loia!a J !ar61) 

1 toda la comida! del poebla, entonm 

ae apmci6 la gloria de !ni 1 lada el poebla, 

J lea dijo 1 loia!s J hrdn, aplrtem de 111 

comldad que 101 toJ 1 deatnlr n ID i11tante. 

Elloi c11eran en tiem J clmron, 01 Diaa, 

Dioi de loa nptritu de tado1 loa mttlea¡ 

·un 1dlo ID1bre ba pecada ¡l te mln 

m toda 11 comida!! leapondld !ni 1 lolsh: 

landa 1 todo m pueblo qoe te aparte de 111 

tlendu de Cor!, de Datlt J de Ablrdn. 

Se lemtd loh!s J fue doode Dalla J Abirdn¡ 

los jefea de lmel lo 1igoiera1. Dijo ti 

pueblo: 'Aplrtme de lu tlendu de utoa 

ho1bm 11!11dos 1 J no toqm uh de cuanto 

lea pertenece, no m qoe mm con ellos 

por todos m pecadoa', smdld 111 ae 

abrid el mio debajo de elloa, la tierra 

abrid 11 boca, J " loa trag6 con todu 

m fuiliu¡ ni cato IO! partidarios 

de Cor! con toda1 m pertnmlu. 

Sajaron vim al l111r de loa mrtoi con tola 
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situación dictar en conformidad con los demás jefes una 

forma de sentencia o en su caso formar 

tribunal para castigar cualquier 

perdurando as( su sociedad en 

un consejo en 

violación a las leyes, 

tradición y práctica, 
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costumbre familiar por muchos años. Con el paso del tiempo 

y debido al enfrentamiento con grandes pueblos adoptaron una 

organización monárquica, tal ejemplo lo encontramos en la 

época en que el poder religioso y político estaba en manos 

de Samuel y posteriormente de Sa\11. Con los reyes David y 

Salomón esta monarquía se fortaleció, pero en tiempos 

posteriores las discrepancias pollticas y religiosas, entre 

sacerdotes y reyes hicieron que el pueblo hebreo se 

dividiera en dos reinos: Judá e Israel. 

O) Chio.na. 

La gran China "parece ser una de las regiones más 

antiguamente pobladas por el hombre. Los restos del célebre 

sinantropo encontrado cerca de Pekín, demuestran la 

existencia humana desde el paleolítico antiguo. Su 

organización correspondía a una monarquía de tipo feudal, en 

la que se sucedieron numerosas dinastías, 

ellas, la de los Chu¡ durante -1a cual 

Destacan, entre 

se difundió el 

Confucianismo y el Taoísmo; la Chin, uno de cuyos príncipes, 

shl-Huang TI, unificó al país e hizo construir la enorme 

muralla, y la dinastla Han, bajo la cual se Introdujo el 

budismo. En 1945 al rendirse Japón en la Segunda Guerra 

Mundial, los chinos acaudillados por Mao Tse Tung, 

conquistaron Manchuria y, en 1949, proclamaron la Repóblica 

Popular China¡ en 1972 fue admitida como miembro de las 

Naciones Unidas".u 

261 Dicciourjo Encjc!op!dito E1ma·C1!pe, Madrid, 1911, p, 41! 



El pueblo chino era enteramente sedentario, donde los 

antiguos reyes tenían el poder por ascendencia divina, sin 

embargo, ésto no hace que el soberano sea de esencia divina, 
sino que gobierna por mandato divino, el rey reina por su 

propio poder y conforme a sus antepasados por tanto la 
Monarquia era estrictamente hereditaria. "En teoría, el rey 
era el dueno absoluto, la fuente de toda cultura, pero en la 

práctica, carecía de poder económico o militar propio y 

tenía que depender de la lealtad y la buena fe de los 
senores feudales"." 

"El pensamiento jurídico y político chino se alimentó 
durante muchos siglos de las fuentes del Clásico de las 
leyes (Fa-King), redactado en el siglo IV antes de nuestra 

era por Li Ki Vei, y que incluía seis tratados de leyes". 18 

Sin embargo, cada dinastía reinante realizaba su propia 

redacción de leyes, así tenemos "el Código de los Tsin, que 
tenía 1522 artículos; el de los Suei, que incluía 500 

artículos; y el de los T'ang, que se mantuvo vigente hasta 
fines del Imperio, en el siglo XX".~ 

Ahora bien, para astas dinastías "la clasificación de 

los crímenes por orden de importancia aportó una garantía de 

estabilidad social. Así se pusieron en primer lugar los 

diez crímenes odiosos, vinculados todos con la desobediencia 
a la autoridad superior; los crímenes de Estado, 

relacionados con la rebelión, los crímenes sociales, de 

insubordinación o irreverencia; y los crímenes familiares o 

de discordia o incesto".~ 

m Kistor\1del!Kumid1d. !010!, p. tl8 
!8l Jdn, toao 1, p, 31 
!9) lbfd11, to10 1, p. 38 
30\ lbfd11, to10 l. p. 39 
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Consecuentemente el régimen polltico chino estuvo 

influido en gran medida por su pensamiento filosófico, su 

política era conservadora y estaba condicionada al 

pensamiento confuciano que se regla por altos pensamientos o 

directrices morales, cimentadas en un conjunto de reglas de 

conducta basadas en la rectitud, la ética, el respeto, el 

afecto y la moral. Por tanto, podemos decir que el 

Confucianismo no es precisamente una teorla o doctrina 

conservadora, sino más bien es revolucionaria, ya que 
plantea principios basados en el amor y afecto que pueden 

tener los hombres entre si: 

'l. La rectit•d u la idu orintadora del bo1bre potftico. 

l. La bumidad debla m regulada por 111 cinco relaclom. 

A. Afecto "tre padre e kijo. 

B. iupetoentre¡obermte1gobmado 

C. A1or entre mido J 11jer 

D. Afecto "tre lermo 111or J Imano mor 

E. Lealtad al 11igo 

l. El eatada 11 bm de afecta J mpeto J reprmat1 

DR ente IOl&I. 

l. El gobermte debe m 'ª b01bre mal J actm 

codorme & u111 nor11 1out eatrich. 

S. Dn Estado debidmote orgnludo no m11ita 11111, 

policla ni tribunalu; el ejnplo 1onl 11t1blecido 

por el Soberano buta a todO! loa efecto& prlctlco1. 

6. SI prmlm la 1iolmia 1 el crlm, la ctlpa 

eatl malmte en quien gobierna. 
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1. ! ,¡ el aoberano " rrmmnte 1110, deja m1l11nte de m aoberaao J el 

paeblo tim el derecho de rebelme J dmomlo'. 

Sin embargo, la historia de China una de las más 

antiguas del mundo, avanzó muy rápidamente y muy pronto 

quedaron atrás las máximas de Confucio. Reconociendo en 

nuestro tiempo que los principios que postulaba tenían una 

característica humanitaria. Es importante hacer ver que 

Confucio aprobaba la rebelión no como un delito, sino como 

un derecho que tiene el pueblo, siempre y cuando fuera para 

derrocar a un tirano. 

Después de Confucio nació otra escuela, "la escuela de 

las leyes", su gran teórico fue Han Fei (Siglo !JI, a. C) y 

quien estipuló que la naturaleza del hombre es 

intrínsecamente mala y que no puede esperarse que el hombre 

act6e socialmente, como no sea bajo el acicate de la 

recompensa y la amenaza del castigo. 

"El conflicto entre el Confucionismo y el legismo fue 

fundamental, representó un choque entre idealismo y 

realismo, feudalismo y absolutismo, ética y práctica, 

optimismo y pesimismo. En el ello 207-202 sobrevino la 

guerra civil, que representó el resurgimiento de las 

tradiciones y la nueva clase gobernante",ll 

con el devenir de los años en China, el crimen político 

se calificaba como delito más grave que el homicidio, y "en 

consecuencia las leyes de Sin'ordenaban consecuentemente con 

la muerte del culpable, la de su padre, mujer e hijos; 

disposición de solidaridad penal de la que se hallan claros 

vestigios en la Ordenación de 1647, donde se establece que 

lll Hi!torh de h Rumjdad, tm 1, p. l1I 
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quien atentaba contra las instituciones del Estado o contra 

la Casa Imperial, sufría la pena de muerte, junto con los 

parientes varones mayores de 16 al\os, y los que habitaban 

bajo el mismo techo, sancionando a los demás hijos y mujeres 

con la servidumbre oficial. Dentro de estos crlmenes 

políticos- se distinguian de tres tipos; de Men-Fan, 

atentado contra las instituciones, de Men-ta-nl, atentado 

con la seguridad personal del emperador y de Men-pan, 

atentado contra el Estado"." 

H) Greci.a. 

"Estado del SE de Europa, que comprende la parte 

meridional de la penlnsula de los Balcanes, limitado por 

Albania, Yugoslavia, Bulgaria y Turqula, y los mares Egeo, 

Mediterráneo y Jónico. Los primeros pobladores fueron los 

legendarios pelaggos, que se asentaron en Tesalia a fines 

del tercer milenio a.c., y asimilaron la floreciente 

civilización de Creta. No fue sino hasta en 1829 que tras 

varias invasiones, se formó como Estado Independiente. En 

1832 se constituyó como reino, en 1924 se proclamó la 

repllblica, en 1935 se restauró la monarqula y en 1973 se 

volvió nuevamente repdblica, adoptando en junio de 1975 una 

Constitución Republicana"." 

La organización en Grecia estaba cimentada en ciudades 

estado, cada un de las cuales tenia sus propias leyes, la 

ley emanaba de los reyes, quienes a su vez eran orientados o 

asesorados por un conjunto de dignatarios. En Grecia el 

rey basaba su poder en postular su ascendencia divina, su 

pode• era transmitido por una combinación de elección y 

herencia, también era al mismo tiempo sumo sacerdote y 

J!J EncitJop1dj1 hrJdjca Om1, 1d. Drialill, B11m Aim, 1911, lOIO lllY, p. 608 
UJ Dicciomjo Encjclo2!djco Emu-C1lp1, tm 2, p. 781 



supremo juez. Con el tiempo apareció la pugna de clases, 

donde la clase media comenzó a hacer reclamaciones de 
naturaleza polftlca, ésto llevó a que se hiciera una 
codificación de las leyes existentes el imando con ello 
algunas asperezas por la tradición oral y en el beneficio 
que se tenla por algun grupo, creando as! los primeros 
códigos como "el espartano, atribuido a Licurgo, los códigos 
de Zaleuco en Locris, Diocles en Siracusa, Carondas en 
Catania, Pitaco en Mitilene y las leyes draconianas y 

salonianas en Atenas",tt 
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Sin embargo, esto no bastó para que se dieran luchas 
violentas y crueles todo ello por participar en el poder 

politice. As! llegaron al poder hombres que se convirtieron 
en dictadores en el sentido original de que gobernaban por 
el simple hecho de que se hablan adue~ado del poder por la 
fuerza. 

"Los delitos contra el Estado, que originalmente 
estuvieron sometidos a la jurisdicción del rey, fueron 
generalmente juzgados por el sistema aceptado, que en un 
régimen oligárquico significó el Senado y los Magistrados 
más que todo el pueblo. Pero en 1 os casos más graves de 

deserción, traición y peculado; podfa haber una instrucción 
establecida en aceptada forma y juzgada por alguna clase de 
asamblea popular",35 

Debemos hacer notar que para derrocar una ti ranfa se 
coaligaban jefes militares, hombres ricos o lideres 
politices, e intrigaban contra la pronto sucesión, cosa que 
podfa ser dificil o violenta, segOn la resistencia del rival 
y del poder del tirano. Por ello se adopta un medio que 

311 Historia de h HuHnld1d. to10 2, o. 153 
351 tdu, o. 182 



sostenla por más tiempo al individuo en el poder "en Atenas 

el ostracismo y en Siracusa el petalismo. El ostracismo 

consistla en una votación en la Asamblea Popular, votación 

en la que cada participante Inscribía en un casco el nombre 

del polftlco al que consideraba más peligroso: quien recibía 

más sufragios tenla que ir al destierro por diez afias. De 

hecho, este sistema permitió finalmente a los más hábiles 

aspirantes al poder eliminar a sus más amenazadores 

rivales" •36 Encontramos en un programa normal de Asamblea 

el siguiente itinerario: 

'lo.· Voto de conlianu a loa 11gi1tradoa. 

lo.· lafom aobre el eat1do de apmiliomiento 

de clrilei a la ciudad ¡sobre la ae1uld&d 

plbllca. 

Jo. Denmlu polltlcas, contra delltoa 111 pon111 

en peligro la ae1aridad del Eatado', ll 

71 

En lo referente a la pena el pensamiento griego está 

expresado por Platón 38 quien concibe la pena, en general no 

como un mal, sino como un acto de justicia, no desprovisto 

sin embargo de una cierta belleza. En ella se confunden lo 

bueno, lo verdadero y lo bello. En el caso en que la 

corrección sea posible, la pena debe ser definida como "una 

medicina del alma". Cas t lgar con razón, 

quiere, 

As! la 

frecuentemente, decir tanto como 

economla libera al hogar de la 

hacer justicia, 

salvar un alma. 

Indigencia y la 

medicina libera al cuerpo de la enfermedad, la justicia 

penal libera el alma de la intemperancia. Liberación que en 

e 1 caso de la pena se produce mediante e 1 proceso 

361 Ido, p. l9l 
311 Hhtoria del Mondo. Jos! Pijoan. Toao l. p. 396 
381 Platón, Geor¡iu, citado por Pmto Coata on El delito 1 la Pena en la hiatorh de la 

Filoaofla, ed. Hiapm Amicano, Uteha, M!rico, t9ll. 



psicológico de la expiación, por el cual aprende el 

delincuente, a través del dolor, a conocer la verdad y la 
justicia. 

I.) Xndila 

"Nombre geográfico del subcontinente situado al Sur de 
Asia, constituido por una porción continental y otra 

peninsular y comprendida entre las grandes cordilleras del 

Himalaya. Constituyen la India tres grandes regiones 
naturales; el Himalaya, poderosa cordillera, la llanura 

indo-gangética, y la porción peninsular. El periodo de su 

historia comienza casi tres mil aHos a. c., cuando los arios 
que habitaban 1 a meseta de Pami r, emigraron y se 

establecieron en el valle del Indo. En 1857 Inglaterra 

asumió el gobierno directo de la India, en 1885 las 

aspiraciones nacionalistas de Gandhi llevaron a la 

culminación de su independencia, posteriormente con los aHos 
se fue dividiendo por Estados, llegando a formar asf, el 

Estado de Pakistan, el Estado de Nepal, Bangladesh. En 

1950 la Unión India se proclamó República, tomando como su 

capital a Nueva Delhi". " 

En esta región encontramos que el pueblo hindú tenia la 

forma de gobierno monárquica, considerando al rey como el 
jefe de guerra. Aquf la subida al trono era ante todo por 
la capacidad demostrada como caudillo militar de una tribu 

determinada. Aunque en los textos védicos el rey nunca 
aparece en ellos como un divino personaje, ni siquiera como 

un héroe, por tanto, el rey en la India no tuvo funciones 

sacerdotales, simplemente se limitaba a dar órdenes, a 

asistir a ritos y a todo lo correspondiente a la 
jurisdicción exclusiva de los brahmanes, "su misión se 

resume en la de guardián y observante del dharma, esa ley 

moral y social que tiene origen divino y completamente 

39) Historia de 11 Kumanjdld, tooo 2. p.p. 811·812 
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independiente del rey, como base en el sólido nexo de 
costumbres y tradición, el rey es el servidor de la ley no 

su dueño". 40 El pensamiento jur!dico de la India estaba 
constituido en el Código de las leyes de Mand, que está 
estructurado en cuatro tipos de leyes: 

"1.- Las sagradas eser! turas, 
2.- Los libros legales. 
3.- Las costumbres de los hombres san tos. 
4.- El sentir Intimo del hombre acerca de lo que es 

justo e injusto. 
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El pensamiento criminal se base en la graduación del 
castigo, no solamente segdn la gravedad de la falta, sino 
también segdn la casta del infractor. La escala de castigos 
es dura y se impone la muerte en di versas formas, 
recurriendo frecuentemente a la mutilación. Los tribunales 
ten! an que están pres id idos por e 1 mismo rey o en su 
ausencia, por el sabio brahmán que él designara, ayudado por 
tres consejeros, que eran normalmente brahmanes versados en 
los Vedas". 41 

Ahora bien, en cuanto al pensamiento pol!tico y 
jur!dico de la India "descansa en la noción brahmánlca del 
dharma*, y nunca, ni siquiera en la época del predominio 
budista, se discutió seriamente la competencia jurldica y 
social de esta casta, siendo uno de los pilares más estables 
de la civilización india".41 

40) id11, tm !, p. 149 
41) tbld111 tOIO 11 p, l8I 

1 La p1hb11 dbma hri11 de 111 1111 qu aigoi!ica 
'mtmr', '1¡0711', u el eq1i11lnh mfoi6gico dol 
latln !irm, ul ti dhma eti10i6gic1mte aigni!ica 
ti sost!n utabit dtl nimao. 

42) ibld11, tm 4, p. 10 
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As! vemos que en la India el derecho no es universal, 

está subordinado al sistema de castas, es decir del grupo 

social, que a su vez depende del tipo de región en que se 
encuentre. Los reyes gobernaban con la ayuda de consejeros 
y altos funcionarios, la justicia era ejercida bajo la 

responsabiliad del soberano, quien a veces delegaba sus 

atribuciones en altos funcionarios o en gobernadores de 
provincias. Como hablamos visto, debido al control absoluto 

de la religión, dentro de esta sociedad serán muy pocos 
conocidos, o casi desconocidos los movimientos levantados de 
rabel ión. 

J} Re>111a 

La gran Roma "fue fundada por Rómulo en el año ·753 a. 
c., sobre una población formada por la fusión de latinos y 

sabinos. La Roma primitiva estuvo envuelta en guerras 

continuas, pues la margen derecha del Tiber era poder de los 
etruscos, convirtiéndose en un foco de turbulentas 

incursiones. En el año 510 a. C. se proclamó la República, 

en el año 24 a. C. con la llegada de Augusto, se inició el 

imperio, en el año 470 después de varias luchas civiles 
finalizó el Imperio Romano, con la llegada al poder de 

Odoacro. Durante la Edad Media Roma fue escenario de las 
1 u chas entre Papas y Emperadores. Fue República en tiempo 

de Napoleón, y se convirtió en 1870 en capital del reino de 

Italia. El Papa que no aceptó este hecho, quedó recluido en 
la ciudad del Vaticano. Roma fue ocupada por los alemanes en 

1943 y liberada al año siguiente" 13 Los pueblos primitivos 
que formaron la gran Roma elegian entre las principales 

familias al que los debia de gobernar, es decir el trono era 

ocupado de una forma electiva. 
las caracteristicas religiosas 

"Puede mostrarse que todas 
relacionada con los reyes 

romanos tenían un origen etrusco; el triunfo, la corona, la 

131 Diccion11io Encicloo!dico Esom C1ipe. o.p. 1396-13!! 
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procesión, las fasces, los lictores y el tabernáculo para 

recibir los auspicios". 44 Roma constituye "por haber 

alcanzado el hábito de aniQuilar su voluntad individual ante 
la colectiva (salus pllblica suprema lex esto dura lex, sed 

lex) un progreso decisivo sobre el mundo oriental, pero, 

como resulta de su historia, la adhesión del ciudadano a la 

ley se obtiene por veneración, por temor y por interés, pero 

todavía no por una verdadera e Integra intimidad del 
espfritu. El ciudadano romano concentra sólo en 1a 
Repllbl ica sus efectos 
patria el poder".u 

elementales y ve sobre todo en la 

Para Cicerón, 

de una ley natural 

"en su libro leyes expone la concepción 

y divina, dictada por la recta razón, 

escrita y no escrita, con la Que deba conformarse todo 
derecho positivo. Esta ley representa el bien supremo y el 

deber absoluto: de ella derivan los mandatos y todas las 
prohibiciones y a ella deben también referirse incluso las 

leyes especiales Que conminan con penas a los malvados y 

defienden a los buenos. De este modo Cicerón coloca el 

fundamento del derecho de castigar en la justicia virtual y 

divina. Se castiga para hacer justicia y esto es todo". 11 

Para Séneca "uno de los criminalistas más grandes de la 
antigüedad, le dará más importancia al aspecto interior del 

individuo, Que al delito mismo, es decir, nos deducirá Que 
los delitos son resultado de 1 as pasiones Que mueven al 

hombre, será él, Quien por primera vez realice un estudio 
profundo (origen-desarrollo y naturaleza) de las pasiones 

humanas".° Nosotros estamos de acuerdo con Séneca, ya Que 

el surgimiento de la pasión trae como consecuencia una 
respuesta no controlada a esa emoción, y esa respuesta no 

111 Historie de ll Huoanidad, 1010 2, p. 119 
IS) f) del ita y 11 me en ta historia de 1! Fl!osofta, 

Feusto Costa, ed. Hispano Amlceno, füico, 1953, p. 
26 

l&t ldu, p. 27 
17) tbld11, o.19 



controlada se 

desordenados. 

ve muchas veces traducida en 

' ¡!sllls permdidOI do que aqutl loa 

a q1im1 posee la puióo de la cólera 

1osonmo1demte!. 

Bula coi 1irsrlo1. El upecto milsdo 

y mumte, 11 frente mbrla, 

la Íll lom, el pm ilderlo, lamo 

inq1iet1,el color 1adable,la respiración 

rlpida J 1iolenta1 t1 decir, todos tos 

slnlom de la loma. Los ojos 11 

idlam J parecen d11pedir he¡o; 

" 1i10 nbor se füude por toda 

11 cm, a mu de la mgre qoe ule 

ardlndo del comón; tinblu lo& 

lablo1 1 11 aprletn los dient11, 

11111111101 cabelloa, la respiración 

es enlrccort1d1 J 11ibante, lu 

artlcahclom u contorciom J 

mjn, palabru interru1pld11 e 

i1intellgibles 11 alterm con gnldoa J 

COI n1idoa, lu 1ano1 11 entmbom 

J 11 ahrgn mtlmmte, los pies 

golpm el mio, el mrpo estero 

ae hJa u 1o•ilinto J mnm 

pmrlotodo enduordeo, lapiel 

del roatro 11 estira J m llms 

altmadu producen lorror'. 41 

actos 

A mediados del siglo V a. C. como producto de esa 

solidez de Ja sociedad patriarca, Ja ley de Roma se ve 

reflejada en los artlculos de Ja Ley de las XII tablas, en 

ellas para nuestro estudio econtramos Ja "prohibición 

IRJ lbld11 1 p. l8 
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solemne de condenar a muerte a los ciudadanos, a no ser por 
el comicio centuriado, el cual no se pronunciará sino 
después que el acuerdo haya sido presentado al juicio de los 
duouiri perduellionis para los delitos contra el Estado, y 
al de los quaestores parricidir para los demás delitos 
contra los particulares"." 
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La aplicación de esta justicia tenía sus variantes, es 
decir, una apreciación en cuanto a su clasificación, ello 
bajo el marco global de considerar la justicia como la 
constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le 
pertenece, as! como variables tenemos a la: 

'Juticia ulmul• ¡te u la I" 

coulate en el ejercicio de tolu 

111 1irlldu. 

Julicla partic1iar• 111 u llm 
uf al 1010 acto de ejercerla. 

Julicla atrihtha• lle u la 1u 

pro1im 1b bita de la 1olutad 

111 del deber. 

Jutlcla coi11talill' IH u la 1n 

couidm 1ol1mte 111 com J " 

lupmom. 

Julicla dlstrihtl11• IH u 11 I" 

reparte pre1io1 J pem n1h 101 

1lrlto1 de cada no, J 1 11 

J111icl1upletril•111 u la IH da 

a cada mi lo 11e ae le debe por 

dmclo perfecto. 

491 Elma\oi dt Deucbo lomo, Jau de Dios, ed. hclaul 
ihlco, 1966, p. ll 
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De este modo, bajo este plano, el derecho romano se ve 
encuadrado en el precepto de vivir honestamente, no defiar a 
nadie y dar a cada uno lo que es lo suyo".~ 

Los juicios públicos en Roma eran realizados por 
aquel los que realizaban crimenes penados por una ley 

especial, y posteriormente por aquellos que podian 
establecer contra cualquier ciudadano. "Los juicios 
públicos son, capitales o no capitales, son capitales 
aquel los que se castigan con las penas siguientes: muerte 
virtual, interdicción del agua y del fuego, departición o 

condenación a minas, y no capitales aquellos cuya pena era 
pecuniaria. La Ley Lex Julia, Majestatis, se dio, según se 
cree, en tiempo de Julio Cesar y castigaba a los que 
maquinaban contra el Estado o el emperador, con la pena de 
muerte y la condenación de la memoria, tenian lugar estos 

juicios en multitud de casos, considerándose como delito de 
lesa majestad la conspiración, y aún el simple consejo de 

delinquir" .5' 

VII. Edad Media 

"La historia se divide cronológicamente en edad 

antigua, media, moderna y contemporánea. Se considera 
comúnmente que 1a Edad Antigua abarca desde e1 nacimiento de 

las primeras civilizaciones hasta la caida del Imperio de 
Occidente (476); la Edad Media, desde este acontecimiento 
hasta la toma de Constantinopla por los turcos (1453), 

aunque otros fijan su final en el descubrimiento de América 
por Colón ( 1492); la Edad Moderna se entiende desde estos 
hechos hasta la iniciación de la Revolución Francesa (1789) 
y la contemporánea desde dicha Revolución hasta nuestro 

di as" •52 

50) ld11, p.p. 35-36 
51) lblde1, p. 391 
521 Ojcclonirio Enclclooldlco Grin 011b1. ed. Bibl\09rlflc1, !r91nllna, 196!. 
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La Edad Media es el "periodo de la Historia Universal 

comprendida entre el siglo V de la Era Cristiana y mediados 
del XV, es decir, los diez siglos transcurridos entre la 
decadencia y consiguiente desmembración del Imperio Romano, 

bajo el constante azote de los bárbaros y la toma de 
Constantinopla por los turco ( 1453). En este panorama de 
mil anos es posible encontrar tres relieves de claros 
contornos: la Alta Edad Media, el Feudalismo y la Baja Edad 

Media. 
Alta Edad Media: El Emperador Constantino convirtió el 

cristianismo en religión oficial del Imperio. La irrupción 
de los hunos al mando de Atila, termina con los llltimos 
vestigios de la unidad politice. El Papa para salvar el 

79 

ascendiente universal se hace proclamar Pontifex Maximus. 

Durante todo el siglo V y el VI el mundo occidental vive 
envuelto en sombras; las ciudades estAn empobrecidas; no 
cesan las invasiones bárbaras; las pestes diezman a las 
poblaciones; el miedo es la nota dominante en los aspfritus. 
Sin embargo, el alma va adquiriendo un temple desconocido; 
la fe unifica a los dispersos grupos humanos; la vida es 
sencilla y austera y la aspiración al ascetismo y a la 

santidad presiden este verdadero retiro espiritual. El 
1 at f n se conserva como 1 enguaj e ecl esiAst i co y expresión 
l itllrgica, y se va mezclando con las voces bArbaras para 

formar las lenguas romances, que serán con el tiempo el 
castellano, el francés, el italiano y el rumano. En el 
siglo VI Justiniano codifica las leyes del Derecho romano. 
En el ano 800, el Papa León 111 corona a Carlomagno, 

estableciendo asf el precedente de que seria el Pontffice 
quien otorgase en lo sucesivo el poder temporal. 

El FeudaHsmo: Del pacto espontáneo de reyes 

amenazados por nuevas invasiones bárbaras y senores que les 
sirven con sus armas, surge el feudalismo, y con él, un 

sistema jerérquico en forma de pirámide, en que los grandes 
senores son vasallos del rey, y los pequenos lo son de los 
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grandes, hasta llegar al siervo ligado a la gleba, que se 

transmite junto con el usufructo de la tierra, y es poco más 

libre que un esclavo. El slmbolo de los tiempos fue el 

castillo feudal. Los siglos XI y XII se destacan por el 

predominio de los Papas sobre los reyes. Dos grandes Papas 

Gregario VII y Urbano 11, afianzan el poder temporal de la 

Iglesia, teniendo un arma terrible: la excomunión. En 

Espafia se avanza en la reconquista contra los árabes. En 

Francia, se ha constituido la dinastla de los Capetos. 

Enrique de Plantagenet sirve como rey de Inglaterra, sus 

descendientes, Ricardo Corazón de León, Juan sin Tierra y 

Ricardo II, reglamentarán el poder real con la llamada Carta 

Magna. El acontecimiento religioso, polltico y social más 

trascendente de la europa feudal, se alienta en las Cruzadas 

o guerras de la Cruz. 

Es fundada la Inquisición por Inocencia llI, surge la 

fllosofla escolástica, fundada en el siglo XI por San 

Anselmo, desarro ! lada en e 1 XII por Abe 1 ardo y Juan 

Sallsbury, y culminante en el XII con Alberto Magno, y sobre 

todo con Tomás de Aquino. Las cruzadas, abrieron paso al 

comercio creando un arma de tremenda eficacia: el dinero. 

La clase burquesa se fortaleció, agremiándose en las 

llamadas Corporaciones. 

Baja Edad Media: Este periodo se inaugura con el 

esplendor de las ciudades como Milán, Florencia, Venecia, 

Génova y Barcelona, debido a los emporios comerciales e 

industriales. Francia e Inglaterra se enzarzan en una 

sangrienta Guerra de Cien Años. surge la figura tan sublime 

como Juana de Arco. En Inglaterra, luego de la Guerra de 

las Dos Rosas, Enrique Vil implanta la monarqula absoluta y 

algo parecido hace Luis XI en Francia (1461-1483). En 

España, Alfonso X de Castilla, reencarna el esplritu romano 

en el Fuero Juzgo y las Siete Partidas. Las universidades 

consideradas en un tiempo siervas de la teología, refulgen 
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en ciudades como Bolonla, París, Oxford, Salamanca, 

Cambridge y Praga. La filosofía se desvla de la escolástica 

Y alcanza con Rogelio Bacon una audaz independencia, 

enfrentando por primera vez al mundo cristiano con la 

naturaleza. Se busca la verdad en la observación directa de 

los fenómenos, surgiendo la ciencia experimental. 
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Nacen a la literatura las obras de Dante, de Boccacio, 

del Arcipreste de Hita. Con la fabricación del papel, 

secreto que los árabes arrancaron a los chinos, y la 

invención de la imprenta, se hacen numerosas ediciones de la 

Biblia y del libro encantador Los Viajes de Marco Polo. Con 

la calda de Constantinopla en 1453 por el sultán otomano 

Mohamed 11, se cierra el periodo de la Edad Media".ll 

"En los siglos XII y XIII el redescubrimiento del 

antiguo Derecho romano y la ordenación del derecho canónico, 

Iniciaron una época nueva para el ordenamiento jur!dico de 

toda la civilización occidental. El derecho romano en la 

Europa medieval es exclusivamente la recopilación realizada 

por el emperador Justlniano en el siglo v1•.H 

"En la compl !ación de Just inlano encontraron la imagen 

de una monarqula absoluta y administrativa, de la que la 

libertad estaba ausente, pero en la que reina el orden y la 

justicia; encontraron la plena soberanía en la persona del 

emperador, que era el unlco que hacia las leyes, y que 

mediante el las mandaba sobre todos los legistas. El sellar 

feudal obtiene su poder pactando con su vasallo: "tu harás 

ésto porque me lo has prometido". El emperador romano 

ordenaba de otra manera: "tu harás ésto porque yo soy tu 

soberano". El lema de las cruzadas: "Es justo y honroso 

morir en defensa de los Santos Lugares", tiende a 

concretarse, "Es justo morir por la patria, y en defensa de 

ll) Encjcloudh Jluatrtda Cubre, ed. Cubre, i!tico, 1917, p.p. 211·286 
ll) Hhtorh dol Mondo, JO!! Pijon, Saint editores, Bmelm, 1960, tOID l, p. 311 



los derechos del rey". En el siglo XIII el sentimiento 

nacional es lo bastante fuerte como para exigir la lealtad a 

la patria propia por encima de los afectos naturales y la 

fidelidad a la Iglesia Universal".~ 

El pensamiento polltico medieval descansa en su mayoría 

en el pensamiento religioso, en busca del bien y de la 

verdad, donde siempre el emperador o rey será el investido 

de la confianza divina, a su vez el emperador es la fuerza 

nata protectora de la Iglesia, y en este sentido ambos 

copartlcipes promulgarán el establecimiento común del poder, 

por una parte respetando los mandamientos cristianos y por 

otra protegiendo y reconociendo el ascenso y mantenimiento 

de 1 poder. Aunque es ta unión no durará mucho tiempo y e 1 

rompimiento llevará a la calda del Imperio Romano, 
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estableciéndose la distinción de que el poder del Estado 

está fundado en el derecho natural, con la dirección de un 

soberano y bajo dominio temporal, y a su vez estableciendose 

el papel de la Iglesia únicamente como reguladora del 

comportamiento de almas cristianas, dirigente de las 

doctrinas de Cristo y en la tierra representante de Dios. 

No serla hasta que en el año I215 el pueblo Inglés se alzará 

contra su rey Juan V sin Tierra, obligando a firmar el 

documento que por primera vez reconocerá el trato entre 

soberano y súbdito con libertad, y en donde se pondrá a la 

ley por encima de la monarquía absoluta, tal documento es 

conocido con el nombre de la Carta Magna, gran baluarte 

pionero de los Derechos Humanos. 

En la Edad media se mantuvo la costumbre de establecer 

un enjuiciamiento criminal contra los muertos, éste 

consistía en dos formas; contra la memoria del delincuente, 

o contra su cadáver. "El enjuiciamiento criminal contra los 

muertos se entablaba únicamente en casos de delitos graves, 

lll ldea 1 to106 1 v.p.1191tll 
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llamados atrocísimos (herejla, blasfemia, sedición, 

envenenamiento, sodomla, parricidio, incendio voluntario, 

asesinato, suicidio y contra los enemigos de la patria) y 

con el fin de intimidar a los demás, y de corregir Is 

disciplina pública. Con arreglo a estos principios, el 

enjuiciamiento criminal debía dirigirse en primer lugar 

contra los culpables del delito de alta traición, en cuyo 

caso se aplicaba la pena legalmente establecida por tal 

delito: la muerte. 

El enjuiciamiento criminal contra los muertos exigía el 

permiso del soberano, dicho enjuiciamiento tenla por fin 

principal, suscitar temor en los demás, por medio del 

ejemplo. Por lo que concierne a las clases de pena que 

podlan aplicarse a los muertos, encontramos entre ellas a la 

decapi tación1
, la cremación en hoguera, mu ti !ación, etc. 

Con frecuencia el muerto condenado era colocado boca abajo y 

transportado por toda la ciudad en un coche de mano y luego 

fijado en una encrucijada, sobre un patíbulo. En algunos 

casos la sentencia no contenía pena, sino que era dada 

contra la memoria del delincuente, ello consistía en que su 

memoria se declaraba deshonesta. 

En caso de lesa majestad, por ejemplo, según el antiguo 

derecho francés, los delincuentes y sus cómplices eran 

declarados infames, sus retratos retirados de las paredes, 

sus armas arrojadas, consider6.ndose delito la posesión de 

las mismas, y por fin, sus casas destruidas. En el derecho 

penal antiguo y medieval mantllvose en vigor la costumbre 

jurídica de que en caso de morir un delincuente o individuo 

que hubiese cometido un delito contra la patria o el 

soberano, se condenara la memoria del reo, consider6.ndola 

maldita, esta consideración consistla en: la destrucción de 

t tm!rdne qu a los cadhma de Hidalgo, Ul•ole, !ldm 1 Jla!m 111 lumn cortadu m 
cabom 1 up,utls u jniu " In uquim do un 1diricio. 



sus imágenes, estatuas o insignias, en ser borrado su nombre 

de los registros oficiales, en la prohibición de que los 

miembros de su familia llevaran luto, en la demolición de su 

casa, en la prohibición de que sus restos fueran inhumados, 

en la infamia que tocaba en suerte a sus hijos, además, 

también, trala como consecuenci11 la pérdida de todos los 

derechos, privilegios y beneficios relativos al estado 

cívico Y fami 1 iar, as! como la pérdida de todos los honores 

y dignidades transmisibles a los descendientes"." 

De igual forma se aplicó la pena "in effige", que era 

un enjuiciamiento criminal derivado de la ausencia del 

delincuente. Con arreglo a este criterio de represión, en 

que, en la Edad Media, en caso de ausencia del reo 

condenado, la ejecución de las penas; la horca, 

decapitación, rueda, etc., se realizaba en la figura del 

mismo (una imagen de él, una pintura, estatua, etc.) 

La regla general en materia de ejecución in effige era 

que ella procedla en caso de que el reo ausente estuviera 

acusado de uno de los más atroces de 1 i tos, que se hubiese 

dado a la fuga y que su delito hubiera sido comprobado en 

audiencia del tribunal y oidos los testigos. "La ejecución 

in effigie se aplicó en los delitos de lesa majestad, 

rebelión, traición, blasfemia, herejl11 y sodomla. El efecto 

jurldico de la ejecución in effigie se aplicó en los delitos 

de lesa majestad, rebelión, trálción, blasfemia, herejla y 

sodomla. El efecto jurldico de la ejecución in effigie 

consistla en que los condenados a tal clase de pena podlan 

ser en cualquier lugar perseguidos, heridos o muertos 

Impunemente por cualquier persona, por ser considerados como 

enemigos".H 

S6J Historia de Ju Ant!ms !nstjtucjones de Derecho PmL Ladialao Tbot, Unim1idad iaciml 
de L• Pht1, Argcntina, 1940, p.p. 11-16 

si¡ 1de1, p.p. l24 1 m 
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Hemos visto a lo largo de la Historia Antigua y en si 

de la Edad Media que los delitos de rebelión, sedición, de 

lesa majestad y alta traición, no merecían más que una una 

sola sentencia: la pena de muerte, ya que eran considerados 

como delitos atrocísimos o gravísimos, luego entonces la 

pena de muerte en las épocas antiguas fue apl !cada a los 

delincuentes considerados por el Estado como los más 

peligrosos. Así vemos que "en Asirla, la pena de muerte era 

cumplida por cremación en vida, por exposición a las bestias 

feroces, por crucifixión o por horca, en Siria y Fenicia, 

consistía en ser ahorcado, cremado vivo, ser punzado por una 

lanza, ser apedreado, ser estrangulado, ser roto en ruedas, 

ser descuartizado, ser serrado en partes, ser echado al mar 

desde las rocas, ser ahogado en cenizas, ser arrollado por 

un coche o por las patas de las bestias y ser crucificado; 

en la India, consistía en ser arrollado por elefantes y en 

echar aceite caliente en la boca y en las orejas, en ser 

desgarrado por los perros, en ser quemado vivo en un lecho 

de hierro candente, en ser apaleado, en ser ahogado en agua 

o en ser cortado con una navaja; en Egipto consistía en 

amechar al delincuente con pija, en arrancarle las carnes a 

pedazos a punta de cuchillo, en quemarlo a fuego lento, 

además también se empleaba la pena de la hoguera; en la 

legislación hebrea los medios de ejecutarla eran: el ser 

apedreado, abrasado o degollado, el ser aserrado, y el 

llevarlo a la horca, en Grecia se cremaba vivo al condenado 

o era estrangulado o decapitado o apedreado o crucificado o 

envenenado, en Roma consistía en la crucifixión, la 

cremación, el ser ahorcado o arrojado a las bestias feroces, 

el ser cocido dentro de un saco y arrojado al río, y en ser 

decnpi tado". 58 

Además de todas estas formas de muerte que hemos visto, 

también se encontraba la lapidación, la muerte por humo, la 

l!I lbldu, p.p. 40HOl 



sepultura en vida, la muerte por espada, hacha y· más 

recientemente la muerte en la guillotina. 

"Dios es para los cristianos, como antes para los 

hebreos, el ser único, el ser real, origen y fin de todo. 

Con el Dios judaico y cristiano termina la multiplicación de 

la divinidad propia del poi iteísmo, por ello todo debe ser 

relacionado con Dios, todo deriva de él, todas las cosas 

reproducen su esencia. 
enDios". 59 Este será 

aspecto socio-político 

No existe potestad que no se funde 

el espacio religioso que influirá el 

y que reinará durante todo el 

cristianismo. Durante esta época existirán dos principios 

"únicos" en cuanto a la solución del problema humano, la 

condenación eterna o la salvación celestial, todo ello 

basándose en el pecado original, el infierno, el purgatorio, 

la debi 1 idad de la carne, el cielo, el espíritu, la fe, la 

maldad y el bien. 

Para el cristianismo lo que vale en la pena es el dolor 

que es lo único que la redime. La Iglesia vio el delito 

siempre como un pecado. "La mentalidad penal de la Edad 

Media se refleja como en un espejo en el poema de Dante, La 

Divina Comedia, sólo contiene el ordenamiento divino de los 

premios y de las penas. La gradación de los delitos es más 

bien una gradación de los pecados. Los delincuentes se 

distinguirán de violentos, natos, fraudulentos y habituales. 

Las penas se distinguen en perpetuas y temporales; las 

primeras, fruto del odio del cielo, las segundas, aplicadas 

con el fin de purgación y de enmienda."~ Para San Agustín 

"el mal no posee una realidad positiva, sino que es una pura 

negación o ausencia del bien. Por esto cuando el hombre se 

decide por el mal, en lugar del bien, no produce un 

591 El Delito 1 Ja Pena, p. l7 
601 Idea, p.p. ll-l6 
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verdadero hacer, sino simplemente deja de cooperar con Dios 
en la producción del bien"." 

B) Ch-In.. 

En China existia una sistematización de 
permitiendo con ello una mejor administración 

delitos 
de la 

justicia, dentro de ella tenemos especfficamente por su 
importancia a los llamados "Diez Crimenes Odiosos", y dentro 

de ellos encontramos a los crimenes de Estado, relacionados 
con la rebelión, la pena para este crimen correspondia 

indiscutiblemente como en la antiguedad a la muerte, más 

sin embargo, "durante el siglo VII el Código de los Táns, 
anularon la ley que ordenaba la ejecución de los hijos de 

1 os rebeldes". 62 

C) Ind1• 

"En la India los tratados juridicos se remontan 

explicitamente a Manu, a pesar de que se trata de obras 
redactadas por monjes e impregnadas de budismo, 1 lavan el 

nombre de Manudharmasattham, y éste es en concreto el titulo 
del Código compilado todo en el siglo XII por el rey Wasaru. 

La ónica autoridad en materia penal deriva del rey, él es el 
defensor del dharma, y en cierto modo la encarnación del 

dharma, el rey tiene origen y naturaleza suprahumanos, el 

pueblo debe obedecerle y honrarle al semejante de un 

dios" •63 En la India debido al imperante ejemplo de 
disciplina al acatamiento estricto de los deberes, la 

responsabilidad con el soberano, y la penetrante filosofia 

religiosa apoyado ello en la tuerza y el equilibrio 

espiritual, el orden social y la pureza moral; no 

encontramos reflejo alguno de intento de subordinación o 

61) !btdu, p. 15 
611 His1ori1 de 1a Humid1d, ed. Plane11, Barcelona, 1911, 1010 1, p.p. 3HO 
63) Idea, p.p. 73 y 11 



rebelión contra la autoridad soberana. Sin embargo, puede 

"derrocarse al rey si éste viola el dharma, llegando al 

extremo de reconocer al pueblo el derecho de asesinar a un 

tirano culpable de un crimen grave".M 

D) Ro--. 

El sistema jurídico en Roma durante este tiempo obliga 

a varios emperadores a tomar la iniciativa de realizar 

recopilaciones de las leyes establecidas durante los 

imperios (Código Gregoriano, Código Hermugeniano, Código 

Teodosiano). 

"La primera corresponde al reinado fecundo de 

Justiniano; en esa época se publica en latin, el Corpus 

Iurls, al cual viene a agregarse edictos del basileus 

redactado en griego. Este Corpus luris es durante mucho 

tiempo el fundamento del derecho. Durante el siglo IX se 

modifica la práctica jurista, presentando un sistema penal 

distinto, en lo que respecta a la pena de muerte, que era 

aplicada en los delitos que consistían en atentado contra el 

Estado y la mayoria de las penas restrictivas de la 

libertad, dejan el sitio a las mutilaciones corporales, que 

fueron consideradas como inspiradas por un intento cristiano 

de suavizar el rigor de la pena capital, la reducción a la 

condición de esclavo o la condena al trabajo en las 

minas".º 

El rey de Castilla y de León, Alfonso X el Sabio, pudo 

ejecutar una obra que, en plano juridico, es seguramente la 

más notable del siglo XIII. Mandó redactar un código 

inspirado tanto en el derecho romano como del fuero real, Y 

64) lbld11, p. 14 
61) lblln, p. 141 
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ordenó aplicarlo a las ciudades del reino. 11 su obra 

esencial es el Libro de las Leyes, conocido también con el 

nombre de Siete Partidas (por el nombre de sus divisiones), 

escrito en castellano de 1256 a 1265".u 

P) Bg:lpto 

89 

"En Egipto mantúvose durante mucho tiempo la costumbre 

jurldica de someter, al morir un ciudadano, toda su vida a 

una examen pübl ico muy detenido. Antes de ser inhumado su 

cadáver, exhlblaselo ante el clero y el pueblo, congregado 

al efecto, teniendo entonces todo el mundo el derecho de 

presentarse como acusador de la memoria del muerto; y en 

caso de comprobar que éste habla persistido en vivir una 

mala vida, privásele en castigo del destierro, borrábase su 

nombre de todas partes, es decir, de los registros de los 

buenos ciudadanos. Aplicábanse también a los muertos las 

penas ordinarias. Sabemos, por ejemplo, que el rey egipcio 

Ptolemaicos Philopater mandó crucificar el cadáver del rey 

de Esparta, Kleómenes, que refugiándose en Alejandrla habla 

conjurado contra él. No se hizo con ello más que aplicar al 

cadáver la pena legal establecida para el delito de 

sedición" . 61 

O) Pr ...... ci.a. 

"En Francia durante e 1 reinado de Car los VI 1 ( 1422-

1461) habiéndose comprobado que dicho prlncipe habla tramado 

una rebelión contra el rey inglés Eduardo IV, pretendiente 

del trono de Francia, dictóse sentencia después de su 

muerte, contra su memoria. 

Ello dlsponla que los palacios del condenado deblan de 

ser demolidos hasta el primer piso y sus bosques talados 

661 lbldn, p.114 
61J Ladhlao Tbot, OpUI Cit, p. 10 



hasta la altura de un hombre, los fosos de su casas y 

ciudades de feudo rellenados, y sus hijos y nietos 

despojados del titulo y la armadura de los prlncipes de 

sangre real. El parlamento de Burdeos dictó sentencia en el 

afio 1561 contra un individuo fallecido, llamado Jacobo 
Ménasdé; por haber comprobado que habla tomado parte en vida 

en una sedición y que protegia la herejia, condenándolo a 
ser quemado en la hoguera"." 

H) J:ns'l•t•rra 

"En Inglaterra conocemos el caso de Cromwell, cuyo 
cadáver fue exhumado de su sepulcro, por orden del rey 

Carlos !!, y luego ahorcado; luego, al ponerse el sol, fue 

sacado de la horca y colocado en la puerta del 
Parlamento", 19 

VIII. Edad Moderna 

"Periodo histórico que se extiende, según la opinión 

más acertada, entre la caida de Constantinopla en poder de 

los turcos (1453) y la Revolución Francesa (1789). Estos 
tres siglos y medio poseen varias caracteristicas propias. 

Desde el punto de vista politice, la compleja diversidad del 

feudalismo cede ante el auge de los estados nacionales, 
organizados bajo la férula de monarqui as que habrtln de 

degenerar hacia el fin del periodo, en todos los excesos del 
absolutismo. En el ámbito cultural, el Renacimiento y el 

Humanismo hacen reverdecer los esplendores de le antigüedad, 

produciendo innumerables obras maestras de las artes 

plásticas y la literatura. En el dominio religioso, la 
Reforma desoye la autoridad de Roma y pone todo su énfasis 

sobre el libre examen de las Escrituras. En el ámbito 

económico, el capitalismo comercial y financiero crece con 

181 lde1, p, 21 
191 lbfd11, p, 22 
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la conquista de los mercados americanos y asiáticos con el 

poder real turnándose cada vez más absorbente, con las 

frecuentes guerras dinásticas, la esclavitud y el vasallaje; 

va cristalizando el estallido revolucionario de 1789, que 

cierra este periodo breve, agitado y decisivo de la historia 
humana". 70 

"Periodo comprendido entre los siglos XIV y XVI, y as( 

denominado desde el siglo XIX, cuando algunos escritores 

franceses lo identificaron con el Humanismo, movimiento 

iniciado en Italia por Francisco Petrarca, Políticamente el 

Renacimiento significó la desaparición del feudalismo y la 

forme.e ión de 1 as modernas naciones europeas. Los estables 

estaban organizados en pequeftos Estados gobernados por 

príncipes, El comercio se reducla al intercambio de 

productos, apareciendo la clase social mercantilista, 

Leonardo de Vinci, hombre típico de esta época; la invención 

de la Imprenta contribuye a que la cultura pase de manos del 

clero a la burguesía. Se descubre y coloniza América. 

Martín Lutero inicia la reforma religiosa, que debilitará el 

poder de la Iglesia, existiendo una tendencia general hacia 

el individualismo".11 

"En términos generales, podríamos sostener que en el 

Renacimiento se entrecruzan distintas corrientes de ideas. 

En él se abandona la visión teológica y providencialista que 

habla dominado en la historiografía medieval. Durante el 

Renacimiento aparece por primera vez el espíritu político de 

la Europa moderna, libre de seguir sus propias 

inclinaciones, y es con él que entra en la historia un 

factor nuevo, el Estado, creación calculada, consciente, 

como una obra de arte. Avanzada la imaginativa construcción 

101 Encjclopefü IJU1lrad1 Cubre. ed. Cubre, Khlco, 1911, p. 211 
111 idei, p. 111 



del mundo antiguo. En esta época donde la imaginación del 
hombre en todos los campos es adelantadora de las más 
grandes obras mundiales que jamás haya realizado la 
humanidad, en la gramática, historia, poesta, economta, 
literatura, filosofta. Es época donde los hombres se 
ocuparán de su naturaleza y sus formas de expresión sin 
lfmite. En esta época encontramos los grandes y célebres 
monumentos clásicos, expresiones de hombres como: Alberti, 
Palladio, da Vinci, Bellini, Miguel Angel, Botticelli, 
Cousin, Donatello, Pilan, Verrochio, Benedetti, Fletcher, 
Galileo, Oviedo, Gerolamo, Petrarca, Boccacio, Dante, 
Rotterdam, Cervantes, Lepe de Vega, Tantaglia, Bombelli, 
Ovidio, Horacio"." 

El Humanismo "vendrá a ser la doctrina del 
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Renacimiento, apareciendo sin embargo anteriormente con los 
griegos, el Humanismo lo constituirá en esta época el 
interés a reelaborar el ideal de humanidad del que estaba 
penetrado el pensamiento de la antiguedad clásica, para 
tomarlo como modelo a imitar por sabios, filósofos, oradores 
e historiadores"" . 13 

""La situación de confusión y guerra de la segunda mitad 
del siglo XVI y de todo el XVII repercutió en un 
embrutecimiento y regresión de la administración penal. 
Poco a poco se limita el ámbito de aplicación de la pena de 
muerte y mutilación. En su lugar avanza la pena de 
encadenamiento y de trabajos forzados, y después, en medida 
progresiva, la pena privativa de libertad. El siglo XVIII 
es la época del derecho penal regional""." 

Las transformaciones que se suscitaron a lo largo de 
estos siglos, manifiestan caractertsticas determinadas por 

121 Diccionario Esom. ed. Esoasa Calo•, V1drid, 1918, to10 ID, p.o. 189 y 19D 
J!l Diccionario Gran Ooeba, ed. Blbliogrlflca, Argentina, 1969, to10 6 
141 Tratado de Derecho Penal, Reinghart imach, od. !riel, Barcelona, 1962, p.53 



región, de manera que resumiremos para nuestro estudio el 
contenido substancial que necesitamos para nuestro 
conocimiento. 

B) E•pal\a 
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"Durante estos siglos se conservaron la penalidad 
establecida por el fuero real y por las partidas agrupadas 
en los reglamentos y prácticas de las hermandades y de los 
Tribunales de la Inquisición (Fuero Real era la codificación 

de leyes anteriores realizado por Alfonso X, y que 
comprendia tanto las leyes más importantes de los fueros 
municipales, el Fuero Juzgo, es la suma de la legislación 
visigoda y las costumbres de Castilla. Las leyes de las 7 

Partidas aparechron en 1265, inspiradas en el Código de 
Justiniano). 

El Fuero Juzgo presenta la noción del delito confundido 
con la del pecado y aunque en la pena se pretendió sustituir 
la idea de venganza con la idea de justicia, no se 
encuentra, en lo relatiavo a escala y proporción de los 
delitos y las penas, la justa medida de que se impone como 
una necesidad de justicia en toda ley represiva. El Fuero 
Real se haya dividido en cuatro libros, siendo el Cuarto el 
dedicado a la Legislación Criminal. En 61 se castigaba de 

muerte a los quo abandonasen la fe católica, asi como los 
reos de incendio, traición, y homicidio voluntario. Se 
encuentra tipificada en la Ley 10a., Titulo Cuarto, los 
delitos contra el rey. 

Las Leyes de Partida están desenvueltas en 34 titules y 

363 leyes que contienen las acusaciones, las traiciones , 
los raptos, las lides, las infamias, las falsedades, los 
homicidas, los delitos contra la honra, las fuerzas o 

violencias, los desaffos y treguas, los robos y hurtos, los 
daf\os que hacen los hombres a las bestias, los engaf\os 



buenos o malos, los delitos contra la castidad, los agoreros 
y adivinos, los judfos y moros, los herejes, los suicidas y 
los blasfemos; también se establece la guarda de los presos, 
los tormentos, las penas y los perdones"." 

C) A,---.n-1• 

"El Código Carolino es el fundamento del Derecho Comón 
Penal, en Alemania, basado en los derechos imperiales, 
romano y canónico. A mediados del siglo XVIII se 
promulgaron sucesivamente una serie de códigos -para nuestro 
estudio- el Código de la Federación del Norte que fue 
vigente para toda la confederación alemana de 1872, hace 
notar disposiciones generales que se aplicarán a cada caso 
de incriminación, tal como: 

l. Mlnguna pina pu1d1 ser aplicada sino en virtud de una ley escrita, sin tener en cuenta la 

costumbre, ni poderla aplicar por mlogla. 

2. Se establm el principio de la no retroactividad. 

3. Se establece el principio de no ntradicl6n. 

Las penas son: las de muerte, las privativas ae la 
1 ibertad, las multas y la represión. La de muerte no se 
ejecuta hasta que el jefe de Estado decida si hace o no uso 
del derecho de gracia y sólo tiene lugar cuando se atentaba 
de muerte en la persona del emperador o de algón jefe de los 
Estados Confederados; asi como en los casos muy graves de 
alta traición. Los delitos contenidos, en este Código que 
nos interesa, son los siguientes: 

1. Alta tralcl6n y traici6n a la patria. 

2. Ultraje al Jehdel Estado 

JSI El Dmtho Penal. Ricardo Rodrlguer, tipografle de la da 11 Sec. de Fomto, Mhlco, 1902, p, 
182 
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l. Ultrajes a los Prlncipea de la Conledmci6n. 

l. Hostilidad contra los Estados Conledmdos o nlgos. 

6.lebeli6n'.16 

D) Ita1:la. 

"A mediados del siglo XVIII Leopoldo II consiguió 

p !asmar las ideas de Becaria en e 1 Código Toscano de 1786, 

aboliendo en él, la confiscación, la pena de muerte, la 

marca y el tormento. Fue aqul en Italia donde nació el 

fundamento del sistema penitenciario, con la institución del 

Hospicio de San Migue 1 fundado por Clemente XI, para los 

delincuentes¡ el Ergástula construido en Milán y la cárcel 

celular, establecida en Florencia por Franci". 11 

B) Xng1ater:r& 
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"En 1826 hasta 1832 aparecen una serle de leyes 

conocidas bajo el nombre de "actas de Sir Robert Pee!", las 

cuales abolieron en su mayor parte, las disposiciones 

anticuadas de las leyes penales de los siglos pasados. El 

derecho inglés tiene por base el derecho común, Common Law, 

y las leyes vigentes, Statute Law. El derecho común es el 

derecho consuetudinario que está contenido en las sentencias 

de los tribunales, el cual ha sido creado por aplicación 

análoga de las disposiciones en vigor. El Statute Law son 

las leyes que están en vigor. En la escala de las penas, se 

conocen, en primer lugar, las penas principales y las penas 

accesorias¡ entre las primeras se encuentra la de muerte, 

que se aplica en caso de asesinato y alta traición y de 

incendio voluntario en navlos de guerra. Entre los delitos 

castigados en la legislación, para nuestro estudio, tenemos 

los cometidos contra el orden público, en los cuales se 

161 !del, p. 203 
111 ibldea, p. 211 
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comprenden los complots y conspiraciones contra el Estado y 

los atentados contra la persona del soberano".n 

P) Rue:la. 

"En 1880 fue nombrada una comí s Ión para preparar e 1 

proyecto de un nuevo Código Penal, los trabajos emprendidos 

por dicha comisión dieron lugar a la expedición de varias 

leyes, la ley de 1882 sobre el robo, la ley de 1884 sobre la 

supresión de las casas de trabajo y de reclusión, la ley de 

1885 sobre la abrogación completa de las penas corporales, 

la ley de 1884 relativa a la represión de los atentados 

cometidos por los funcionarios pdblicos, la ley de 1892 para 

reprimir el espionaje y la ley de 1893 sobre la usura. En 

la legislación rusa de esta época las penas se dividirán en 

capitales y correccionales. Las diversas penas capitales 

son; la de muerte, aplicable a los delitos políticos, al 

parricidio; la deportación a Siberia con trabajos forzados 

rigurosos, y la deportación con residencia perpetua 

obligatoria en Siberia"." 

O) Pra.nc:la. 

En Francia en la época de la Revolución allá por 1792 

"las cárceles se hablan llenado. La ley sobre los 

sospechosos autorizaba toda visita domiciliaria y pesquisas 

en regla, habla mi 1 doscientos presos sin defensa, de los 

cuales sólo un tercio habla sido arrestado por motivos 

pollticos, y muchos de los cuales fueron asesinados en las 

cárceles" . 80 

Dentro de los pollticos presos famosos de esta época 

fue sin duda alguna Luis XVI y su esposa María Antonieta de 

18) ibld<1, p. 119 
19) Jbld<1, p, l4l 
80) Hhto1i1 Onimsal. Catl Gri1be1, ed. Daioon, Mhico, 1983, p. lll 
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Habsburgo, Reyes de Francia, que después de la toma de la 

Bastilla, la marcha de Versalles, la fuga de Varennes y el 

asalto a las Tullerías; los reyes fueron depuestos y 

trasladados al templo "una construcción de la Edad Media, 

con gruesos muros perforados por troneras, un auténtico 

calabozo"11 , en espera de su destino. El 16 y 17 de enero 

la Asamblea Nacional formada por girondinos y jacobinos 

(Roland, Brissot, Vergnraud, Marat, Danton, y Roberspierre) 

acusó a Luis XVI de conspirador contra la libertad y 

seguridad de la patria, por tanto fue reconocido culpable y 

sentenciado a la pena de muerte. Lugar: Plaza de la 

Revolución -hoy plaza de la Concordia- Fecha: 21 de enero 

de 1793. La sentencia contra Mar! a Antonieta fue 

pronunciada el 16 de octubre de 1793 y ejecutada a la maftana 

siguiente. 

"En o tollo de 1793, el mlmero de detenidos en las 

cárceles parisienses era de unos ocho mil y en todo el país 

esta cifra podr!a multiplicarse por diez. Pero el Tribunal 

Revolucionario trabajaba con eficiencia para vaciar las 

prisiones: se calcula en tres mil el ndmero de 

guillotinados entre la primavera de 1793 y el verano de 

1794. El número de víctimas en provincias ascendía a 

decenas de mi les, y mientras el Tribunal cumpl!a su tarea, 

el Comité de Salud Pdblica enviaba a más hombres y mujeres a 

la cárcel. El terror duró poco más de un allo. Robespierre 

juzgaba indispensable abatir a los "enemigos" del interior 

para salvar a la Repllbl ica, la Revolución y la Libertad. 

Eran considerados enemigos de la Revolución no sólo los 

adversarios manifiestos sino también los tibios, los 

indiferentes, los pusilánimes que habla alln en el partido 

revolucionario, todos aquellos que no cumplían plenamente 

con las exigencias de la Revolución". 11 

81) ldn, p. lll 
82) ibldn, p. lll 



Cabe 'destacar que durante esta época el sistema penal 

transformó sus sistema punitivo y ejecutarlo, considerando 

al supl lcio como el menos cruel de los castigos y aceptando 

Ja pena del tormento como un sentido de salvación previo del 

almá. 

"A comienzos del siglo XVIII se permitía descoyuntar a 

un c~ndenado en la rueda, azotarlo después hasta la pérdida 

del conocimiento, y tras ello suspenderlo con cadenas, antes 

de dejarlo morir lentamente de hambre" •83 "Bajo el nombre de 

crímenes y de delitos, se siguen juzgando efectivamente 

objetos jurídicos definidos por el Código, pero se juzga a 

Ja vez pasiones, instintos, anomalías, achaques, 

inadaptaciones, efectos de medio o de herencia, se castigan 

las agresiones, pero a través de ellas las agresividades; 

las violaciones, pero a la vez, las perversiones; los 

asesinatos que son también ¡iulsiones y deseos".84 

Esta es la época en que la sanción, el remedio, la 

correción circulaba por un lado bajo el principio Darwiniano 

de· selección natural, buscando a Ja vez llegar a Ja 

virginidad pura, es decir, una pureza no sólo del espíritu o 

del alma, sino del cuerpo. En su Tratado de Crímenes de 

1762, Sou 1 atges8l nos seña !aba una campos lción de castigos 

que imperaban en aquella época; "la muerte, el tormento con 

reserva de pruebas, las galeras por un tiempo determinado; 

el látigo, la retractación pllblica, el destierro. La pena 

de muerte comprende todo tipo de género; unos pueden ser 

condenados a ser ahorcados, otros a que les corten la mano o 

Ja lengua o que les taladren ésta y los ahorquen a 

continuación: otros, por delitos más graves, a ser rotos 

vi vos y a expiar en 1 a rueda, tras de habérse les 

descoyuntado: otros a ser descoyuntados hasta que llegue la 

8ll ilcbel Foumll, Yi!ihr r Cutjur, siglo Veintiuno editores, ihico, 1991, p. 19 
841 ldn, p. 2l 
8ll Citado por iichel Foucaul!, º'" Cil, !· !8 
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muerte¡ otros a ser estrangulados; otros a ser quemados 

vivos; otros a ser quemados tras de haber sido previamente 
estrangulados; otros a ser desmembrados por cuatro caballos; 
otros a que se les corte la cabeza¡ otros, en fin, a que se 

la rompan". La sentencia por excelencia es la pena de 

muerte, que como hemos visto a lo largo de la historia 
antigua y aún más en ésta época, viene a confirmar, a 
sellar, que toda violencia ejercida contra el soberano, 
contra el Estado, consecuentemente ya en la Revolución 
Francesa, contra la revolución, la igualdad y la libertad; 

debe ser aniquilada desde su raíz. As! el derecho a 
castigar una vez más recae en el soberano, quien con ello no 
sólo reprime una insubordinación letal, sino que además 
ejerce una venganza individual, estableciendo asimismo 
ejemplo amenazador para quienes quieran seguir los pasos de 
los condenados. La sublevación o rebelión contra la ley o 
el Príncipe no merece conmiseración. El teatro previo a la 
muerte, y la muerte misma del individuo es una atrocidad de 

espectáculo, que forma una degradante visión y una 
espeluznante impresión, ya que si bien es cierto, adn en 
nuestro tiempo, la cámara de gas, la inyección letal o la 
silla eléctrica, constituyen un hecho no comprendible y 
explicable para el ser humano. Considerando que todos los 
martirios sobre el cuerpo y los sufrimientos del alma son 
actos amenazadores que quebrantan el principio universal del 

universo: la vida. 

En esta época los tormentos previos a la expedición del 
alma, es decir, de los atroces suplicios, son el 
reconocimiento, para quien los padece, de su culpabilidad, y 
a la vez son los medios necesarios para su perdón, ya que 
con este arrepentimiento, no importa su muerte, porque puede 

lograr el perdón de Dios. 
Los presos políticos una vez sentenciados a la pena de 

muerte eran conducidos a calabozos espeluznantes donde 
permanecían hasta el día de su ejecución. Ese día "el 



cuerpo del condenado es de nuevo una pieza esencial en el 

ceremonial del castigo público. Corresponde al culpable 

manifestar a la luz del día su condena y la verdad del 

crimen que ha cometido. su cuerpo exhibido, paseado, 

expuesto, supliciado, debe ser como el soporte público de un 

procedimiento que habla permanecido hasta entonces en la 

sombra, en él, sobre él, el acto de la justicia debe llegar 

a ser legible para todos".86 

"Todo 

convierte 

patria, 

malechor que ataca el derecho 

por sus crímenes, 

Entonces, la 

en rebelde 

conservación 

y 

del 

social, 

traidor a 

Estado 

se 

la 

es 

incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos 

perezca y cuando se hace perecer al culpable, es menos como 

ciudadano que como enemigo" •81 

Una vez que ha llegado el día esperado, el condenado es 

encaminado rumbo al patíbulo, es pasado por su esposa e 

hijos, familiares y conocidos, se ve expuesto a los insultos 

y golpes de los espectadores; a la venganza y desenfreno del 

pueblo, es conducido amarrado, a veces encadenado y en su 

espalda porta un cartel en el que está inscrito el delito 

que cometió: 11 traición'1
• 
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"Damiens1 fue condenado, el 2 de marzo de 1757, a 

pública retractación ante la puerta principal de la Iglesia 

de París, donde debía de ser llevado y conducido en una 

carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida 

de dos libras de peso, en la mano, después, en dicha 

carreta, a la plaza de Gréve, y sobre un cadalso que allí 

habría sido levantado, fueron atenazados las tetillas, 

161 Citado por U., Opus cit, p. O 
111 Jm Jicobo Roussm, Contrato Social, Libro 11, Cap.V 

Por haber ateotado cootra el Re7 Lois XV 
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brazos, muslos y pantorrilas y su mano derecha quemada con 

fuego de azufre y sobre las partes atenazadas se le vertió 

plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina caliente, cera 

y azufre fundidos, y a continuación su cuerpo fue estirado y 

desmembrado por cuatro cabal los y sus miembros y tronco 

consumidos en el fuego, siendo reducidos a cenizas y sus 

cenizas arrojadas al viento".u 

Nos di ce Rush19 "no puedo por menos de esperar que se 

acerque el tiempo en que la horca, la picota, el patlbulo, 

el látigo, la rueda; se considerarán en la historia de los 

suplicios, como las muestras de la barbarie de los siglos y 

de los paises y como la prueba de la débil influencia de la 

razón y de la religión sobre el 

César Beccaria90 , la muerte de un 

cuando aún privado de la libertad, 

espl ritu humano". Para 

ciudadano es necesaria., 

tenga tales relaciones y 

tal poder, que interese a la seguridad de la Nación, cuando 

su existencia puede producir una revolución peligrosa en la 

forma de gobierno establecida. Entonces será su muerte 

necesaria. Para Roederer 91 , la pena de muerte prueba tres 

cosas; la primera, que la pena de muerte no Impide el 

crimen, cuando las costumbres o las circunstancias inclinan 

a él; la segunda, cuando la dulzura de las penas es más 

propia para disminuirle que para multiplicarle, cuando 

además nada hay que obligue a cometerlas; la tercera, que 

las leyes demasiado rigurosas favorecen el crimen más que no 

lo reprimen, cuando hacen temor al cometer, por la 

acusación, otro más grande que aquél que se quisiera acusar, 

y comprometer su reputación en perseguir la satisfacción de 

un perjuicio inferior a la pérdida de honor. Luego la 

811 Wichtl Foumlt, Opua Cit, p. 11 

891 ldn, p. 18 
90! tratado de \O! delitO! 1 de \11 1m1, edici61 fmi1ilar, lilin, 1764, editorill Porrla, lhico, 

1992, p. JI! 
911 ldn, p.p. ll9·140 



seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, descansan más 

sobre las costumbre y circunstancias de un Estado, que sobre 

las leyes penales: donde hay buenas costumbres, no hay 
necesidad de leyes crueles. 

El mantener al condenado en prisión, como producto de 

una pena, cuestión que era lo que lo consideraba como preso, 

en esta época, en espera de su sentencia, era muy criticado, 

mientras más rápido fuera llevado al patíbulo era mejor, ya 

que dicha prisión independientemente de la seguridad que 

ofreciera era "incapaz de reponder a la especificidad de los 

delitos, porque estaba desprovista de efectos sobre el 

público, porque era inútil a la sociedad, perjudicial 

incluso, porque era costoso, porque mantiene a los 

condenados en la ociosidad, multiplicando sus vicios, porque 

el oficio de privar a un hombre de su libertad y de 

visitarlo en la prisión es un ejercicio de tiranía, en 

resumen; porque es un lugar de tinieblas donde el ojo del 

ciudadano no puede contra las víctimas, por consiguiente su 

nombre está perdido para el ejemplo". 92 

Es as! como la prisión en esta época no era vista con 

muy buenos ojos ~~r el pueblo, ya que se le consideraba por 

un lado como un acto de desconfianza, y por otro lado como 

un acto sin valor. Sin embargo, pese a estas criticas con 

el paso del tiempo se oficiará el régimen penitenciario, es 

decir, florecerá el encarcelamiento bajo todas sus formas 

(convento, hospital, fortaleza). Ya en prisión se 

establecerá el vinculo entre delito y castigo, "dolores para 

quienes han sido feroces, trabajos para quienes han sido 

perezosos, infamia para aquel los cuya alma está degradada. 

911 lithel fomult, Opus Cit. p. 118 
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La prisión propiamente dicha es el encierro puro y 
simple" . 93 

En el siglo XVIII la definición de justicia penal 

"trazaba dos lineas divergentes; una era la serie de los 

'monstruos', morales o políticos, que calan fuera del pacto 

social; otra era la del sujeto jurídico readaptado por el 

castigo". 94 

Decía Bal tard91 , la prisión debe ser un aparato 

disciplinario exhaustivo en varios sentidos; debe ocuparse 

de todos los aspectos del individuo, de su educación física, 

de su actitud moral, de su aptitud para el trabajo, de su 

conducta cotidiana, de sus disposiciones; la prisión mucho 

más que la escuela, el taller o el ejército, que Implican 

siempre cierta especialización, es omnidisciplinaria. Para 

Ch. Lucas96 , en su De la Reforma de Prisiones de 1838, nos 

dice que en la prisión el gobierno puede disponer de la 

libertad de la persona y del tiempo del detenido; entonces 

se concibe el poder de la educación que, no sólo en un día 

sino en la sucesión de los dlas y hasta de Jos aftas, puede 

regular para el hombre el tiempo de vigilia y de suefto, de 

la actividad y del reposo, el mlmero y la duración de las 

comidas, la calidad y la ración de los elimentos, la índole 

y el producto del trabajo, el tiempo de la oración, el uso 

de la palabra, y por decirlo as! hasta el pensamiento, esa 

educación que, en los simples y breves trayectos del 

refectorio al taller, del taller a la celda, regula los 

movimientos del cuerpo, esa educación, en una palabra, que 

entra en posesión del hombre entero, de todas las facultades 

93} Segdn o! Pro1ecto de Código Cri1inal Prmh de Le Peletier, citado por licbel Fomult, OpOI 
Cil, p. 120 

91) licbel Foamlt, Opoa Cit, p. 1!9 
9!) ld01 1 p, 2J8 
96) lblde1, p. 2l9 
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fisicas y morales que hay en él y del tiempo en que el mismo 
está inserto. 

H) Aue-t:r~a 

Finalmente, la sustitución de la pena de muerte, por 
prisión o encierro de los individuos que atentaban contra el 
soberano, lo encontramos en Austria cuando José 11 siguiendo 
los principios de Beccaria, hizo redactar un nuevo código. 

Posteriormente Catalina 11 de Francia seguiré el mismo 
ejemplo, asi "la prisión será modulada de acuerdo con su 
duración y agravada en ciertos casos por la marca o los 
hierros, una pena casi uniforme; treinta anos cuando menos 
de detención por atentado contra el soberano". 91 Sin 
embargo, 
paises 
siendo, 

durante los siguientes affos, y aan más en los 
colonizados, por lo general, los presos seguirán 
citando a Foucault; la parte más desdichada y más 

oprimida de la humanidad. 

IX. Panorama Mundial 

Para conocer la situación que en forma general impera 
hoy en dia en las diferentes partes del mundo, y en relación 
a nuestro tema; mostraremos brevemente caracteristicas 
especificas por Nación, que nos da a conocer Amnistia 
Internacional a través de su informe de 1992. 98 

1. A111nistlft: Cenlenms de detenidos polflitos, entre ellos posibles presos de conciencia, 

pemnecieron recluidos sin cargos ni juicios. Ad11is cllrtos presos polfticos cuopllan condenas 

i1pmt1s por tribunales 1speci1les en juicios que no reunlan les debidas gmntlu. 

9ll tbldu, p. t2t 
9R) Aanjstl! Jntern1cional, lnfom 1992, 111nesly Jntunational Public1tlons, Reino Unldo-W1drid, 

Esp1ñ1, 1993. 



2. Alh1il: Entre mro y julio fumn mm1l1dos todos 101 pruos polltlcos que 
pemnecfln eún en orlslón, Incluidos auc!os cientos de presos dt conciencia d1tenldo1 por Intentar 
ejercer sus derec!os 1 la libertad de upreslón y circulación. Ello gracl11 1 un Indulto 
presidencial. 

3. Antola: La flm en 1110 de un 1cuerdo de p11 entre el gobierno y la org1nluclón m1d1 

de oposición Unión Maclonal pm 11 lndependencil Total de Angola, tuvo cooo consecuencia 11 

mmelaclón de alrededor de 2,000 presos polltlcos que 11 1ncontr1b1n en podar de 111 dos partes en 
conflicto. 

l. Arabia Saodlta: Veinte presos poi ft leos detenidos en aftos anteriores, per11necleron 

recluidos sin mgos ni juicio 1 lo llrgo de 1991. h tuvieron noticias de pmos polttlm aln lis 

debldu gmntlu. 

5, l1lr1!1: Entre ao y 90 pruos polftlcos mtencfados tm juicios lnjusto1 en eftos 
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antiriorn, 1iguleron en prisión durente todo el t!o. L1111orll estebe pruuntnente r11lclon1d1 con 
grupos lsl11ico1 pro!lbldos. 

l. 1111111111: La 11yorfl de los detenidos por 11 gobierno anterior 1 flnu de 1190 1n virtud 
de 11 Ley de Poderes Especlllu, quedaron en libarted; entre los mtenms de pmonu pmt11 en 

lib1rt1d h1bl1 poslblu presos de conclencll y pmos polltlcos. 

T. lolfvll: lo se lllvd 1 cebo ninguna lnmtigeclón oflclll 1obr1 la pnmta tortura de 
mios detenidos polltlcos, por. 111 fuerm de 11gurld1d en relación con las 1ctlvld1d11 del ¡rupo 

emdo Co1isión Khtor Pu lima· Ejlrclto de Liberación Nacional. 

l. lal1arl1: En enero todu 111 personas que 119ufln prem por delitos de mlctar polftlco 

fueron puestos en libertad en virtud de una 11nlstfa d1clmd1 en dlcl11bre de mo. 

t. luktna Fito: Todos los presos pollt lcos detenidos en a!os antarlorn, fueran puestos en 

libertad. Ello gnclas e une ley de mlstfa. 

10. C11lo11: Funclonulot del Estado de C11boy1!1bfln1d1ltido que ttnfln en prtslón a 1,200 
presos pollticos, consldmdos co10 'mos de 11gurid1d', y 1 aoo prisioneros de 1um1. Entre ellos 

hebh presos oolttlcos recluidos sin mgos foml11 ni juicio qua reunten 111 debldu 11mtt11, 

ello en virtud de 11 msunt1 l1pliceción de 1ctlvld1d11 de grupos de oposición m1d1. 



11. c .. run: En abril Quedaron en llbert1d 1ls de 120 presos polltlcos d1t1nldos en e!os 
anteriores. 1n virtud de una uniltla ganml. Da estos prms alredador de 80 hablan sido datanldos 
trn un fallido intento de golpe de utedo en 1981. 

12. CUla: Vuchos presos detenidos duranta el anterior gobierno 1llitir por delitos da tipo 
poHtlco, fueron libarados, pero decenas 11! siguieron en prisión, En 11rzo, 11 presidente Patricio 

Arl1in anunció la publicación del lnforu de la Co1islón Maclonal de Verdad y Raconclliaclón, D1 un 
total de 2,115 casos 11Plimn11 docum11dos, la Co1lslón concluyó QUI 1l 11nos 2,025 pmones hablan 

sufrido gravu violaciones de dmchos humos, de ellas, 957 fuaron 'dmparlclonas' mudu por 
agentes del Estado, r QUI otras 90 las hlblan 11t1do civiles con pretutos poHtlcos, ll co1lslón 

concluyó t11biln Que 161 personu h1bl1n sido vlctim de 'vlolencll politice': h1bllndosa producido 

Incluso ejecuciones ilegalas r entarmlentos cland11tlnos. L1 Co1lsldn no pudo llager 1 ningun1 

conclusión respecto 1 otros 111 mos y recooendó Que siguieran In inmtlg1cion11. 

13. Cllna: Viles de presos polltlcos p1111n1cleron en prisión, 1nt11 ellos cllntos d1 prms 
da conciencia, 28 destacados 1ctlvlstas en fmr de la duomcil fueron condenados a penu de prisión 

por delitos 'contra-revolucionarlos', El 5 de enero, el tribunal lnt1r1adlo d1I pueblo de Pakln, 
cond1nó 1 nueve presos polftlcos par 'propag1nd1 a lnclteclón contra-moluclonarlas', entre los 

condan1dos h1bl1 miro dirigentes estudiantiles da una liste de los 21 estudlantu '•h bumdos' 
publfc1d1 por el gobierno tras la represión de junio de 1989. Les iu1orld1d11 anunciaron en abril QUI 

711 pmonu h1blan sido juzg1d11 en Pekln durante 1990 en relación con las protestu en favor de 11 

dmmcia, sin dar món de los 1illms Que h1blan a Ido detenidos. lu iutorldadas cont lnuaron 

deteniendo a actlvistu poli! icos y religiosos, incluidos los nacionalistas 1onjes budistu tibatlnos. 
Continuó 11 l1pmlonante auunto de la aplicación de la pm de mrte. Alnistla Internacional tuvo 

constancia de 1ls de 1,150 condenu a mrte y 1,050 ejmciones. Se llevó e grupos de presos 

condenados a mrte a actos públicos 1ult itudinarios de l1poslción de sentencia r se les hizo dnfflar 
dalante del publico, antu de la ejacuclón, une prlctica qua en opinión de A1nlatla l!ternacional, 

constituye un trato degradante. 

14. Coloru: Pmos oollticos mesiados en mo an relación con un presunto golpa de Estado 
se declararon en huelga de h11bre en sefial de protesta por ulos tratos. 

t5, coito: En febrero se celebró una Conferencia M1cional para hablar del futuro oolltfco del 

paf s. los pertlcipantes acusaron a los sucesivos gobiernos desde la Independencia dal Congo, 1n 1960. 
de ser rmonsables de graves violaciones de derechos humos, incluidos cerca de 3,000 ho1icldlos por 

1otlvos oollticos. Las confmncias cuyas decisiones recibieron 11 categorh de ley, accedió dmuh 

a conceder una mistla a todos los resoonsables de delitos oollticos. 
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'ii. torea ie I larte: Segdo ae iofond ofici1i1¡1te t,ooo perum eatabn nclofdu u mpn1 

de 1reroii1 por el tr&bajo', ain preciame cdotu d~ ell11 lo eataban por 1Dtim polltlm o al ie 

itclolan pmoa de conciencia, Ln utoridadu oigiron qae tnimn detenldoa a 1lllam de prem 

pnlltitot. La pm de mrte es prmptln pm el delito de alta traicl6o 'en cohai6n tot el 

i1peri1lino' J potest1ti11 para "ª aerie de delltoa "" la nbmsidn J el ho1icldio. L11 

ntorldadea 1e¡11on loa iaform qae aelahban qne labia decenu de 1!111 de peraonu detenld11 por 

1Dtim polltim en 12 mpoa de trabajo¡ IOI funcionariDI 11garon tnbi!n IDB Infama iegh los 

mlea profiaorea 1 !iludiantu de las unimaidadn de PJDl!JID! hablan aido detealdOI en 1918 por 

pegar cartelea polfticos. 

11. Corea del lar: Segh infama, mtmm de pmom fneron detenidu 1 lo largo de todo 

el a!o por mm rel1cioD1d1B con ID acthldad polltica. lncloa rmon detenidDI" tirtud de la LeJ 

de Seguridad Nacional, q" abarca delitoa talea cm rehcimm con Corea del Marte, sin penilD del 

gobierno o realim acti1idad11 pmontmnte procomistaa. 

11. Cala: El gobierno del pmidente Fidel Cutro, adopt6 11did11 e&da m 1h d1111 contra 

loa opoaitom i1tema. En Jonio, lu ntoridades crearon los Deatacnientoa Popl!am de leapouta 

ilpld1 1 con el fin de tour 11did11 enlr¡lm contra cualquier aeftal de agitacidn o diami61, Los 

jolcios de preaoa pollticos contimron ain reunir 111 gam!lu nlgidaa por In mm 

intemcionalea. Loa preaOI poll!lcoa, incluidoa loa de concimia, foeron ju1g1doa 1 o bien por 

tribmlea pmincialea, por delitoa contra la aeguridad del Estado (noci1cld1 illcita, 

clandestinidad de i1presos 1 difmci6n, conapiracl61 1 rebeli61, dilui6o de propaganda emiga, actoa 

contra la Seguridad del !atado! o por tribmlea micipalea por delitoa contra el orden plblico 

(dea6rdm1 piblicos e inati11ci6n a delinquir, mribir lem contra el gobimo en lugarea p6blicoa, 

intentar aban'donar el pals ain notorimi6nl. En mhoa moa de utaa deteocionea, ae tntaba de 

crlticoa del gobieroo o de acti1ist11 de derecboa hnanoa. 

I!. !1ipto: iilet de persom fueron deteoidaa por 1Dtim poiltim en 1lrtud de In le1es 

de mepci6o, entre elln deceo11 de perlodiataa, eatudintes, abogadoa, J otm pmonn deteoldaa 

por oponerse a h polltica del gobierno en el Golfo tm 11 iomi61 de lmit por traq. La 111orf1 

de los detenidos eran premtoa 1i11bro1 o 1i1patimtea de grupos ialillcoa paleatiooa e iraql!et, 

Uf COIO pmms procedentea de palm lrabea, locboa preaos pollticoa ÍO!!DO IOletidoa 1 lor!U!I 

!laica 1 p1icol6gica. LO! preaoa pollticoa ae encontraban detenidOI en rlgim de iocomlmi61 1 aio 

&cceso a abugados, f11iliaru, ni 1!dicoa. 
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10, !tlopla: A principios de afto habla encarcelados en Asma, !ddis Aheba J otros lagarea, 

cientos de detenidas po\ltim que 10 hablan sido jugados, 11! "" otm presoi de mlcter 

pol!llto. Algma llmban s!OI msm\tdos sin cargos ni joicio en condiciones espantasu. La 

po\ich de aegoridad siguió tortomdo a loa detenidos pollticos en mtros de i1tmo11torio J u 

t1111 de 11gorid1d upetialu, entre e\\11, '" situada en Addi! Abeha, conocida mo el 'Tribgulo de 

ha Imadas', porque los preaO! que llegaban 11\I deaapmtlan. Poto ntea de la t1id1 de !ddia 

Abeba ea 1170, 11 gobierno saliente libertó a 111 prem po\ltito1, n n 111or\1 olicia\ea del 

ej!rcito que hablan sido encamlados en 1989 tm el intento de golpe de estado. Altea de qte 

mbm el a!o 1991, quedaron u llbertad, si1 cargos, mi01 1ilea de \11 peraoau que hablan aido 

detenid11. 

l!. fi\ipim: Centmrea de pmom !oeron detenidas por premios delitos pol!tim, cul 

tod11 ellas al 11paro de m deciaiós del Tribml Saprm de jolio de t990, por \11 q., se ntorluba 

la detmió1 1ia mdato jadicial de pmonu mpeclom de delito& de rebe\lda o de nb1mióa. 

Casi todas ellas !moa puut11 en libertad tm brma periodos de detmi61. Algnos de loa 

1pm\11dmate 100 presos po\\tim q11 segu!an en la circo\ !ueroo toncideradoi pmos de concimia 

por A11ial\1 lntermionl. 

12. liJi: Ea jnio, el Tribml de Apehci61 m\6 In t00dm1 i1pout11 por sedición, en 

1989, a ocho jeha de la \ala de lolmn. 

21. Gulia: Oe los coadmdoa en rel1ci61 ton 11 intea!O de golpe ea 1981, los ll presos 

po\ltitos qie q1ed1h11 en prisión fueron pmtos en libertad, oediante m millla concedida por el 

pmideste Oaoda Sama. 

14. Glua: Dmnte el &lo multaroa detenid11 nrias pemm q1t criticaban al goblmo. 

Por lomos !O detenidos polititos, entre los que habla pruoa de toncimia, mtimban en prisih 

ah mios ni jolc\o. 

IS. G1im Blnu: Cnlro Presos pollticos !moa pmtoa ea libertad oediant• ana milt\a 

nmrodet990. 

li. G1lm !mlorial: Durante todo el a!o hlho ciato presos de totcimia J 111io1 delenido1 

po\ltiCOI " juig1do1. 

108 



ll. ltltf: !I 19 de aeptle1bre, 11golpe1ililar derribl al golieroo del padre Jm Bertmd 

lrhtlde. h octabre, u Jm de la Corte hprm, Joupl Imite, he mbrado pruldeate 

proiisioul. En diciubre, las ntoridades '1ro1illoaalu' concediem m mist!a a lodu aquellu 

pmom arreatadu, mmadu, jugadas o declaradu culpables por delitos palltlcoi. D1mte el 

gobierno del Preiideate !ristide, nrlas permu fuma amadas de tonpirar costra la seguridad del 

!alado y utnieroa detesidu por largoa periodos sil cargos al juicios. ·11 el periodo 11e la segolda 

al golpe de Estado, las ímus de seguridad haa arrutado arbitrarimate a cieotos de permaa, 

11tre 111 qoe hJ mhos presos de cmimia. 
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21. flii1: Al 11101 ll,000 presos polltim, entre e!IOI prem de coocimia, pemmln 

detenidos 110 cargos ai hicio en aplimiós de le711 de detmi61 especial, 1obre todo la LeJ do 

Pmlslón de Acti11d1des Terroriltu 1 Sabenim, aeglo ioíor111 1 entre los detenidoa ae motlraba 

"abogado qae representaba a 101 mpechoaas arrutados por el amiuto del er-prlm 1iaistra Ujh 

Gandli. Auqoe el gobierno india rara m pabllca utadlstlcu relatlm al nllera de pmam 

detenidas a emrcel1das por aotim polltim, fuentes aíicialu iadlma1 es 1170 111 11,000 alj1 

permecln detnidoa por mom poll tlm, atroi 1i111 tia tubl!a rechldos en Paajaba, Jam J 

Cacheaira. En oct1br1 el gobmador del !ltado declarl 111 habla l,000 acti1ilt11 1 l,!00 cd1pllm 

delenidoa. 

11. fllomla y Tltor Drintal: Se cm q11 al mos 10 de IOI 1h de llO pruoa palitlm 

delrin /aya, coadmdoa ea aloa nterioru, eran prem de cmimla¡ todOI ellos lablu 1ido 

coodmdos por aab1ml6i, al defender la lndlpudmia para la pmiocla le Jriaa /aya. Laa tortm1 

1 11101 tralo1 a los deteaidos polltim era algo mil, 1 a mes tmiubaa omlonhdolu la 

11erte. ClentOI de pmoou fama ejmlldu utraj1dicial11ote es Tim Orleatal. Pmilteo miu 

dadu acerca de la l1pmialidad de los )llcla1 politlm, especialmte de aqtellOI celobrado1 al 

11paro de la 11blgn Ley Anli11bmsl61, qae utipala la mrte cm 1hi11 pm. 

JO. irh: Cientos de prem politlcos, eatre elloa pmos de cmimia, permecleron 

mamladOI. En dici11bre la tele1ili6a lml amcid 11 detmidn de mea de JOO prem polltlcos, 

entre los que 1e encontrabu 1i11broa de gnpos mlrqulm, coto la u-policia 1ecret1 del !ha. Por 

lo mos 7ll pmonu ÍUllOI ejmtadu. le infon6 qa! entre 11111 habla tia de 60 pruol polltlCOI 

que inclulao a 1i11br01 del Partido Detocrltico lardo de Irln. 

JI. lra1: El 16 de febrero, lu íamu iraqtlu u retiraron de lmit tm m derroladu 

por los !1tados Doidoa, el leioo Unido, Frmia 1 otru íoerm 1ilitm1 aliadas. lilea de aoldadoa 

y ciril11 iraquiu mieron " loa c01bat11 J durute el b01bardeo aireo sobre Bagdad 1 atru 



chd1dea. El l de abril, el gobierno declard uoa mislia para loa lurdos 1c111d01 de delilO! 

to1olld0! dumle ol lmal11i1alo de 11no. El 19 do abril, la 11ni1lf1 11 11tendl6 a todO! 101 

hrdo1, implo 1 IO! mudoa de aminato prmdil1do o 1iolaci6a. En 1170, el orgaoim de 

gobinno do Iraq, el Cooujo del Mando do la Rnoluci6n, pmidido por Sad11 Hmein, 1boli6 el 

Tribml Rmluclomio¡ 11 trataba do uo tribunal esp1ci1I, oslablocido en t968, c11u noma de 

procodlai11to genmlmle inm¡lian 11 nomtin inlmacionil pan gmnlim un juicio juto. Ua 

almo desconocido do delooidos !uoron libmdos, 1Dtre oliDB cient01 de pmD! polltic01, alganoa de 

los mies hablan pmanecido en mlros de delmi6n mrelua, sin maoa ni j;icio, durante 11! de 

llanos. 

!l. fmel: ila de JO libanem J olroa utunjeros permecieroo detenidos en 1irtud de 

6rd1111 de deport1ci6n o de detmi6a adlinillntin, hablan sido detenidos entre 198l 1 1911, la 

111orh do elioa ID el m del Llbano, J juig1do1 en fsmf por delitOI contri la seguridad dol 

Es lado. 

!!. Jordnh: Diecisiete pmoa politfcoa mtenci&dO! por ol Tribml de 11 L•J larclal ID 

1991 J " &ID! anleriom, fueron indulladoa y liberados " uno y octubre. Sin e1bargo, 

poateriomnte continuó la detmi6n prolongada de prem pollticos, qu no mn sentenciados bajo 

i•iclos jnatoa. 

!l. leda: VariO! opoiitorea al gobierno hmo dolenidos 1 amados do sedición J traición. 

!l. lmit: Ci1nto1 de pmos politim, entre 11i01 p01ibl11 presos de conciencia, fueron 

meatadoa tru fa retirada 11 lebrero de fas lropu lnqlfu de lmit, J 11tu1l1m recltldoa afn 

cargoa ni juicio durante mioa mu. La aplicación de torturu a loa detenidos polfticoa en algo 

cotidiano J 111 11t1Ddido. 

3'. Laoa: !proii11dmnte 100 pmOI polllicoa fueron pmto1 en libertad tras haber 11do 

momdOI por m considerados cootra·mofucionarios J sociafistu 'retr6grad11'. Durante loa &los 

de 191! a 990, hablan sido dot11idos 1i1 cargoa espocfficos J miados 1 centros pm 11 
1reeducaci6n 1

• 

!!. Lnatio: So tno iodicios de frm11t" torturas in!fin¡idu por la poficfa, t&Dto 1 

prem po 11 t icos coao 1 premios do 1 inmntes. 

110 



ll. Lfüm En 11110, el gobierno 1lrh pm en libertad 1 mea de 1,lOO prelOI polltico1, 

entre 101 qu h1bla 11 11101 100 palestino1 1prmdo1 por 111 fmm 1iri11 ea Lfbm coao premtoa 

1i1p1timtn de 11 OLP. A lo lugo del &lo 11 recibi6 iafomci6n cerca de 2,000 penom, 

mmtradu o deteoi6u por 111 di1tiot11 1ilici11 libanem entre 19ll J 198!, COJO pmdero 16n ae 

dmonoce. !atre ntu pmom detenidu por faerm gubernamt1l11 o por gr1p01 politicoa u11doa, 

11 contaban 880 libanem, 810 p1leatinos J 10 1lrioa, njem J nilOI lncloldoa. 

ll. Lilia: En 11110 de 1988, 100 pmOI pollticos 11 pusieroi u libertad gr1cl11 1 m 

miltla, todo1 elloa mo prmoto1 opoaitom polltim 11 goblmo, mtmiadoa tm jolclDI 

inju1tD1, fmoo detenidos tm "eofreot11iento amdo ocurrido" 1981, J entre 101 carios por loa 

que fuero• mtmi1doa nt1b1 el de con1piur pm derrom 11 gobierno J 11 pertenenci1 1 11 gnpo 

de opD1ici60 prohibido. 

CD. laluia: SegGn ioform llO pmom hlblan 1ido deteoldu 1i1 Cll!DI 11 jalclo, por 

1Dti101 pollticoa ea 1irtod de h LeJ de Seguridad Interna. 
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41. lal11i: ER 11 prima 1ltad del do 88 detuido1 polltim 1h procmr, eotre el101 

prem de concimia, fmo1 pmtDI en libert1d, lo que BUposo el 117or almo de libemiom de 

pruD1 pollticoa dude 1911. 

42. 11111111: A fim de 1991 tod11!1 11 moat11b11 emrcel1d11 11 moa 21 pmom 

detnldu " 1990 por mom polltim. 

41. 1111: Dumte todo el 1!0 prosl11i6 el conflicto entre el gobierno J !DI tumg, gnpDI 

1111do1 rebeldes. En mro, en 11 ciudad 1rgeli11 de Tmmuet, el gobiem de llli flr&G n 

amrdo de pu con dDI de 101 !llPDI rebeldes, qu pldeo 11 11toml1 pm loa tmeg J otm publDI 

del norte del pal!. A1b11 putn puieroa en libertad 1 m prhionem. 

41. lmmai: El gobierno adopt6 "didu dlmm para "jom el mpeto 1 loa dmcbo1 

hmm. Cientos de prem polltico1 mmelados dmate largo tieapo, entre IDI qu 11 moat11b11 

1hlrni1 occidentalen J otm qae hlblu dmpmcido en año1 uterioru, fueron puntos eo libertad. 

Sin ubugo, contimroo otm dmm mplieadn pem de prl1i6n, l1pmt11 tru lticios 1ia lu 

debidu gmntlu. Contlmroa siendo mutadDI J enmcelados ea gua almo prmatOI opoaitom 

11 gobierno. La tortm J los 11101 tntos 1 IDI deteaido1 pollticos contimro1 1iendo hlbltules. 

Ea 1991 b1bls por lo mos lll condenados a 11erte. Segh los iafoms de 11 Prlli6n Cutnl de 

lenltra, quim de ellD! eran pre1Ds polltlm. 



4!. lmit11i1: El gobierno del pmidenle h1111 Uld T111 1 11mld q1e, gmiu 1 m 

111111!11 lodOI 101 pruo1 pollllm mudoa por delitoa contra h nguidad del !atado mlu 

pmtoa " libertad, latos mlao al 11101 m, J poaiblmnte 500 bablu mrto bajo mtodia de la 

pollcla l del ejército, entre mieabre de 1990 J 11uo de 1991. Alganoa lamo tortmdo1 bata la 

1mle. 

16. lironla: El Comjo de !alado para la rntmaci6o del Ordu Pdblico qu 01lntaba el 

poder bajo la dimcl6a del general Sn Nmg, aig1i6 haciendo mplir 111 diapoaiciom de la h1 

11rci1l i1pl11tada en 198!. Uo prim 1iolalro 1 la dirigente de la Liga Nacional pan la Oemmia: 

Ang San In l1i 1 que obtno el pruio Nobel de la Pu en 1991, pmmcimo detenidos ala icmci6o 

ni juicio en 1irtad de la LeJ de Protecci6n del !atado de 1911. Loa Tribmlea qu bn jugado a 

alganoa pmoa pollticoa, no rupetan 111 noma intemcionalea que gmotinn an jaicio juto. E• 

1110, loa Trlbmlei lilit1m condmm a pma de prili6o por tnici6o o delitoa ai1il1m a 10 

moa de 16 pmom. 

41. lic111111: En diLle1bre, la pmldenta Violeta 8mio1 de Cbuorro upldi6 ID decreto de 

mialh que cubrla loa delito• polltico1. La Pmidenta Cbnorro 1d!irti6 qu h mialla no 

aignitlcaba qu loa actoa cri1lnlu mlan tolerado• en el rataro. 

41. ligm Loa 1i1iatroa del gobierno mtU1imo que lu lmm de ieguidad 10 hablan 

metido aiopoa 1iohci60 de dmcboa hmm J qu todoa 101 detealdo1 utabu l1plic1do1 u 

acciom que poalu en peligro la aegaridad del !atado. Se 1tgaro1 a im1tig11 moa cometo1 de 

tortma J ejemiom ntnjadichlea. 

O. 111111: Tm n·dirigentei de 101 iimitoa Batallom de la Oigaidad (luma 

pm1ilitam miliaru de ha laerm de delma de Paml, del uterlor gobierno del gmnl Nmel 

Moriega) aigaleroo recluidos por mgoa de!hldoa n tlr1lnoa 11111gG1 J que •la pamha debme a 

1otim polltico1 q" haber metido un acto delicti10 concreto. !atoa tm mo loa loico1 preao1 

detuidoa mlulnmte por poner u peligro la nguidad miooal. 

50. Papla lana Gaiua: Alguo1 detuido1 pollticoa 1 prmotos dellamotei lamo 

11llnt1do1 J tortmdoa de lorn labltnl por 111 imm de aeurl~af del gobimo l por 

hociooarioa de priaiom. 
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ll. Pm111r: Lu lamtigaclom aolre tiolaciom de demloa lmaoa,· ejmclom 

clndestiau J dmpariclom cmtidu dmnle el r!glm del gemal utredo llroumr, mtimroo 

dnorlndo1e. 

!2. lepllllca Ceatroalrlma: Graciu a an ildllto pmidmlal, u abril U pmoa pollticoa 

fama pmloa ea libertad. En agoato, el pmidnle lolingba comió por cadm perpetn a 10 

pmom, entre elloa a tm pmoa pollticoa, condmdoa a mrte ea 1181. 

l!. lauia: h 11110 el gobierno puso en 1arcka 11 progrm de emrcelaciom mim, por el 

que a 11didado1 de abril "hablu llbmdado ama 4,000 detenidos polllicoa. Sil nbargo, 1e1h 

llfoma, u aigoimo atillmdo para loa prm1 polllico1 In celdu 1ia tui, conocldu tOIO celdaa 

negm (cachola aoira). 

ll. lm1at: Mediante una mhlia mnciada el 21de1110 1 todoa loa pum palllicoa hm1 

pmlO! en libertad. 

!!. lhl1: Mltu de pmom detnldu ea aloa nlerlorea coto pre111to1 opoaitom al 

gobimo, ntre loa que !lgarabn al 11101 llO pruoa de mcimla, pemaeclma det111d11 ala 

m101 ai jolclo a lo largo de 1990. Entre loa deleaido1 palltim qu llmbn largo tieapo 

emrceladoa !lgmban 1lnbm del Partido Bmiata !ocialiata lrabe, de teadmia pro·lraqal. El 

goblmo aamló el 14 de dicinbre qae habla ladaltado 1,164 111101 polltim, al1patlmt11 de la 

Or¡animióo para la Liberación de Palulina qae hbln metido delitos coatra la 11g11idad mtonal. 

U. lmlla: Algonoa presos pollticoa ugalaa ata dcleaidoa por el goblmo de liad !arre a 

caaieuoa de 1191, a peaar de la miatla gema! decretada n mle1bre de 19!0. En enero mndo fue 

derrocado nte gobierno, todo• 101 pmo1 potllicoa de Mogadlaclo !aem llbmdo1. E1l1blecllndoae 

que ao 11t1ba claro si el gobieraa del Congruo SOllll Daldo presidido por 111 lahdi, o la otra 

rmcióo de eala organiuclóa dirigida por el gmral Aldeed¡ aegulan tenindo detenidos a otros 

pum poi itico1. 

ll. laillrica: A pmr de " acmdo merito por el Presidente u. le llerl en 1190 por 

liberar a todos loa presos poiltico1 antu de abril de 1991, al moa 400 aegalaa 11 priaióa a rim 

de afio. En aeptlnbre el gobierno accedió el regrm de 101 11iliado1 polllim bajo loi mplcloa 

del Alto C01i1ionado de tu Maclom Uaidu pan 101 hhgiado1. Lo1 n·pmo1 polltlcoa que 

10i1ieron a hdlrrica del nilio tnieron qlO ocultme, deapuh de billar m do1icillos tl¡ltadoa 

por h01bm ar11do1, entre tos que ae encontraban IOI policl11 que loa habltn l1tmogado 11 el 

pando. La policía teola h cap1cldad de mtmr iacamicadoa a detnldo1 polrtlcaa 111 c11101 
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hita diei dlu, 1i! la obligación de ioromr a m fuilima, oi 1bo1ado1, y h de rettrlo1 huta 
por 14 dlu coo !1111 'premtl101'. 

51. hila: Eo abril el ¡obieroo del presidente Our Bum al Buhlr aoml6 la libmcl6n de 

to601 loa preso& polltim, ain 11bar¡o, a penr del mclm6o anuncio del aobimo, permecieron eo 

prisión 11& de 60 pmo1 pollticos. Se i1puaieron pm1 de mrte al moa a JO bo1bm mq11 

po1teriomnte 11 emularon ll de ell11, tl de lu cuilu hablan dictado coatra pruo1 polltico1. 

SI. Tdlulia: Alguno1 de !01 20 presos polltim condmdoa en 1!01 anltriom por 

acti1id&des cmoi1t11 J por 11pmtino mullin, en j1iciu1 que oo molan !u debldu gamtlu, 

11guhn todnl1 en pri1i6n. En 11ptle1bre " dict6 una orden de mesto cootr1 el deatmdo critico 

socia! Suhi Siur1i11 pur un delito de 'leu ujestad', tm un dimrsu "el que deacribla 1 los 

1i11bros de la lullia In! cm 'gente corriente', tm que buir del pal&. 

60. Tailia: !o abril la Asubln iaciml rmida eo m mi6a ntraordimia, aprobó la 

derogación de 111 le¡es 6e mrgench que lude t948 hablan pmltido al gobierno Ignorar cientu 

dhpo1icloon cmtitucioulu. El lo. de 1110, el pmideote Leeteoghol moc6 In dhpD!lclom 

teaporalu e!ectim dnante el periodo de rebeli6o maniata, ese 1im 111 retoe6 t11bi!o el 

Eatatuto pan el Cutlgo de Sedición J el Ent1tuto pm el Proce111iento J la !li1iuci60 de E1pl11 

Comi1t11. Dude 1949 mtmru de pmoa polltico1 h&bhn sido ejmt1dos o encarcelado1 ea 1irtud 

de 11t11 leyes. 

11. Togu: El presidente Gomlogbe Eyadm mocl6 m nnhtla pan !01 opo1itom al 

gobierno, mbos pmos po!ltlco1 que bablao 1ido mmelados 1in cmo oi juicio, habl&n mrto en 

aloa anteriom a consemnci1 de tnb1jo1 romdo1 agot1dom, por 11101 trato1 o negl!gtntia 1!dic1, 

labu in!om de que otroa habhn 1ido ejecut1dos 11trajudici1lmte. 

iJ, Tri1ii1d J Tuhgo: Lu torturu de almos 10 presos polltlcoa que pmaneclan mluidoa 

11 Gard me, en rlgim de incomimi6n, 1 mudo prolon11d1, eran 1int111lico1, inlorlindm que 

aiete pmom hablin mrto a comcmti1 de tortom. 

63: T111al1: Ceotmm de pmos pollticos lmon coldmdO! 1 penu de clml por 101 

tribun&ies Est&tales de Segvrldad d11puh dt procedi1iento1 ltg1lts que no mpllan 111 no11111lni111 

reconocidu internacional11nte pm uo joicio justo. Se 1i1ui6 1plimdo la tortm J uloa tratoa de 

[0111 1mnii11da a loa presos pollticos comes, 

114 



11. Vl1ta11: Se recibieron infor11cion11 segQn In mies 11 mos 11 pruos polftlcos hlbfln 

ou1d1do en libertad. 

X. Precedentes Históricos en México 
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En esta etapa "la prisión fue en general entendida como 
un lugar de custodia hasta el momento de la aplicación de la 
pena, pero se conoció también como forma de castigo en sf 
misma, para los delitos menores" 19 La estructura del 
Derecho Penal en esta época, estuvo basada en la 
delimitación por leyes hechas por los reyes que esumfan el 
poder. Entre las que más influencia tuvieron por ser las 
más aceptadas, fueron las elaboradas por Nezahualcoyotl y 

Nazahualpintzintli. "Segón aparece en la relación de 
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl -Historia Antigua de México-, 
Nezahualcoyotl Acolmiztli, rey de Texcoco, llegó a publicar 
más de 80 leyes que habrfan de servir no sólo para el pueblo 
que él regfa, sino que fueron modelo que adoptaron pueblos 
circunvecinos" . 100 

•> 0.,11:0• 

Con respecto a los delitos, estos eran castigados segón 
la gravedad, la intención y el resultado del hecho teniendo 
como sanción máxima la pena capital; ésta era ejecutada en 
las siguientes maneras:~ 1 

a) Descuartizamiento 
b) Machacamiento del cráneo 
c) Cremación en vida 

991 Histori1 de Ju Clrcelu en ihjeo. Gusl!vo Milo Cme!o, llAC!PE, ihleo, 1119, p. t2 
tOOJ lde1, p, 1! 
tOtl lbld11, p, 20 



d) Apertura de la caja toráxica 
e) Asaetamiento 
f) Empalamiento 
g) Envenenamiento 
h) Garrote 
i) Decapitación 

il Estrangulamiento 
k) Lapidación 
i) Ahorcamiento 

Para el caso de aquellos individuos que comet ian 
"traición al rey o al Estado, la pena era el 
descuartizamiento". 102 En cuanto a las clirceles, la 
existencia de ellas se clasificaba de acuerdo a cuatro 
criterios: lOI 

1. El Teilpiloyan: Que constituia una prisión no muy 

rigida para deudores y para reos que no deberian sufrir la 
pena de muerte. 

2. El Cuauhcalli: Prisión para delincuentes que habian 
'cometido delitos más graves y a quienes se les aplicaria la 

pena de muerte. 

3. El Malcalli: Que consistia en una prisión especial 
para los cautivos de guerra. 

4. El Petlacalli: Que era la prisión para los reos por 

faltas leves. 

La descripción fisica de estas cárceles es descrita 
fundamentalmente por Clavijero, Sahagún, Motolinia y De las 
Casas: eran como una especie de jaula, con puerta como de 

1021 Dmc~o Penítmilrjo, Raúl Cm1nc1 y Rlm, ed. Porrúa, Vhlca, 1986, p, 21 
1011 Malo CIHCha, Opus Ci1, p, 21 
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palomar, cerrada por afuera con tablas y arrimadas con 
grandes piedras y de poca claridad. 

B) Epoc:a Ca,c:>n-1•, 

La Nueva Espafla estaba regida por los Códigos que en 
materia penal regfan en Espafla, asf vemos que la aplicación 
de la legislación penal espaflola se verá envuelta en un 
manto de d1sposiciones, consideraciones y rectificaciones, 

influenciada seglln los intereses primeramente de la 
monarqufa, es decir, del Rey, y secundariamente del Virrey, 

asf también como de los intereses de los eclesiásticos y 

burquases. El derecho penal en la época vi rreynal viene a 
plasmar la confusión existente en Espafla, es decir, que el 
derecho penal estaba delineado en "una mezcla incoherente 
del Derecho Romano, del Derecho Canónico y de las costumbres 
bárbaras y leyes godas·.WI 

Antes de la Independencia tres era las mliximas del 

Derecho Penal: 1) Respeto profundo al Rey, 2) Intolerancia a 
las uniones entre moros y cristianos, 3) Castigo y desprecio 
al hereje y al blasfemo. Ya iniciado el movimiento 
independiente las máximas eran; 1) Castigo irrestricto 
contra los que atentaban contra la Independencia y 2) Odio 
polftico a los qua quieran fraccionar el poder. 

Ahora bien, es importante recordar, la interrelación 
que tenfa la sociedad en esos momentos, ello para reconocer 
el trato social y jurfdico en que se desenvolvfa dicha 
sociedad. La relación de comunicación y trabajo entre los 
individuos de esta época, será a merced del tipo de casta, 

es decir, de 1 a raza a que se pertenezca, asf entonces 
recibirán diferente trato: a) los gitanos, b) los negros, c) 
los mulatos, d) los mestizos y e) los indios o naturales. 
Todo ello siguiendo el patrón de la clasificación étnica 

1011 l• Jn penal en ihleo 1810-1110, Antonio R1101 Pedrum, p, 1 
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interna de las mismas castas, en clase ha llevado a risa el 
conocimiento de sus nombres, pero asi fue con que se les 

conoció durante los tres siglos que duró la dominación 
espaflola: 

1. Espa!ol y Fsp1fiola = criollo 

3. les! 111 con esp1fiol = mt izo 

5. F~p1fiol con negr1 = 1uhto 

T. Morisco con esp1fiol1: chino 

9. Slltl llrls con 1uht1 : lobo 

11. Jlbm con 1Uilt1: 1lb11111do 

13. C11bujn con infü: mb1ijo 

15. C1lp11ul1to con c11buj1 : tente en el 1ire 

17. lo te entiendo con india : torna 1trls 

2. Esp1fiol con india: 111tizo 

•. entizo con esp1fiol1: esp1fiol 

l. luht1 con esp1fiol : 1orisco 

8. Chino con india= 11111 1trh 

10. Lobo con china : jfbuo 

12. llb11mdo con negra: cnbujo 

U. Z11baijo con lob1: c11pmllto 

18. Tente en el 1ire con 1ullt1: no te 1nliendo 

Durante estos tres siglos de dominación en la Nueva 

Espal'ia, la historia registra más de trescientas rebeliones, 
que tienen como raiz principal la miseria, el agobiante 

trabajo, el maltrato y la brutal explotación que recibfan 
los indigenes y las castas más bajas por parte de algunos 

espal'ioles. Estas rebeliones van a suscitarse en distintas 

partes del pais, entre ellas y como preámbulo a la 

Revolución de la Independencia' cabe destacar. 105 

La rebelión de Jacinto Canek, en Yucatán (1761) 

El tumulto minero, en Real del Monte (1766) 

• El 16 de julio de 1511 fumn 1prehendidos, por intento de conspim cantil 11 Audilnci1, los 
hijos de Mernln Cort!s: l11tfn y luis cort!s; uf CDID Alfonso y Agustfn de Villlnum, Gólez de 
Victoril, Crist6b1l de Ofi1te, Pedro y B11tmr de Qumd1. Algunos historl1dores ven en estl 
cnnspimidn el pri1er intento de lucha de independencil.105) fil!JJQ, Agust In Cue Canom, edición 
del Autor, l!lico, 1953 
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Los motines y disturbios en Puebla, San Miguel el 
Grande, San Luis de la Paz, San Luis Potosf. 
La insurrección de los indios de la misión de san Diego 
de Alcalá, en California (1775) 
La conspiración de los machetes /1799) 
La sublevación del indio Mariano, en Tepic ( 1802) 
Las conspiraciones de Valladolid, en Michoacán (1809) 
Las conspiraciones de Querétaro (1816) 
Asimismo, nos comenta Daniel Cosfo Villegas en su libro 

Historia Minima de México, que después del Grito de Dolores, 
las insurrecciones surgfan en muchas partes del pafs: 
Rafael Iriarte en León y Zacatecas, los frailes Herrera y 

Villerfas en San Luis Potosf, el capitán Juan B. Casas en el 
noroeste, los grupos de Tomás Ortiz, Benedicto López, Julián 
y Chito Villagrán, Miguel Sánchez y otros en el Centro, José 
Maria Morelos en el sur, José Marfa Mercado en Tepic, José 
Marfa González en Sinaloa, y José Antonio Torres en 
Guadal ajara. 

b) L•Y•N P•na,•a 

En las Colonias de Espafla el desarrollo de la 
legislación se tendrá que observar de dos puntos distintos; 
"el primero que comienza con las disposiciones de los Reyes 
católicos, poco después del descubrimiento de América, 
abarca más de dos siglos, durante él la legislación colonial 
se forma por el mismo procedimiento que la de Espafla, esto 
es, por medio de pragmáticas, cédulas, reales órdenes, 
instrucciones, ordenanzas, fueros, etc. Y el Segundo que 
comienza comienza con el reinado de Carlos 111 (1789); en él 
se cambia el sentido general de la legislación de las 
colonias, haciéndose más ilustradas y apareciendo en ellas 
principios más racionales y elevados".106)Asf entonces, de 
manera general, tenemos la normatividad1 siguiente: 

106) lpuntes para 11 Historia del Oerec!o Penil lleximo, Miguel S. lmdo. ed. Cultm. l!llco, !!31. 
p.160 

Pm 11ror abunduiento vhse: Leghl1ci6n Penitenciaria lulcani, Bibliotm de Prmncl6n y 
Rud1pl1ci6n Social, Secretarla de Gobmación 



En Espana: 

1!55 El Fuaro Real 

1!15 us leyes de 111 Partidu11 

111! El Ord1n11iento ce Alcall 

1464 lu Ordemm Rules de Castilla 

1!01 lll leyes da toro 

1541 Ln ley11 da 6obernaci6n Espiritual y t11poral de 

las Indio 

1563 lll layes da Juan da Oundo 

1111 la Mum Racoollacidn 

1510 las leyes y Ordananm Rules de lu lndiu da! 

Mar Ochno 

1191 la Recopilación de Enclnn 

1101 ln layes da los Mum libros de Diego de !orilla 

11!1 El libro da C!dulu y Provisiones del Rey 

11!1 El Proyecto de so16mno 

ll!B Lo1Sumiosde Rodrlgodalguihr 

1130 la Recopilación da Clduln 

1131 El proyecto da león Plnalo 

1111 El proyecto de Ilmez Payagua 

1111 Los lumio1 de Cldulu, Ordenn y Pmiliom 

ruin de Montmyor 

1801 la 1ovfsl11 Racopllacl6n 

En 1a Nueva Espana: 

1110 ll Racooillci6n da 111 leyas de 101 Reinos de 111 

lndlu12 

•11 La Slptl11 Partida trata de los delitos, traición, hoeicidio, adulterio, incasto, mrlllglo, 
adivinos, falsedad, infl•ia, celos, utuoro, sodoela, hmjla, suicidio, dlfmci6n, robo, 
violencia, lr1ud1, estafa, 1n91!os, truhanes, ludios, blashoos, agoreros. 

•!) El libro Vll co•omto da ocho t ltulos, 11 el qua trata del dmcho panal y de 11taria de 
polich y prisiones. los tltulos i! y Vll tratan de clrcaln, habla tres chm da clrcalu: 
de audiencia, de ciudad y de Indios, y de lstu ulstlan dos en Mhico, una tn al Cantro y 
otra en Santiago Tlatelolco. El titulo rn trata de los delitos y pam. Mlgual s. Mmdo. 
Opus cit, p, 110 
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1100 El Cedulario de Ayala 

1100 El Proyacto de Código Indiano. 

1159 Los lutos mrdados hall Carlos 111. 

1810 Decrl\o de 11 de octubra sobra la Igualdad da 101 

demhoa da los hlbitantu de 111 Colontn, fumn 

mthos, blancos o Indios. 

1111 Decreto da 9 de fabraro sobre Igualdad da damhos 

de los Indios dt las Colonias. 

1111 Decreto de 22 de abril sobra la 1bollct61 dal 

tormlo y de todo 11ltrat11i1nto an lu clrcalu. 

1!12 Decreto de 21 de enero sobrs la 1bollct6n da la 

horca, 1ustltuld1 por al gmoh para la ajscuctdn 

de la pena da 1uartt, 

111! Constttuctdn, Cortas Esp1ftolu 

Art, 116.· Tolo1 \01 fndhldm quadarln 1uj1to1 a 
tribunales COIUnll, 

Art. m.- los promos h1brln da m fomdos con 

brmdad y sin victos pm oue 101 delitos fumn 

pront111nt1 mtlgados. 

Art. !IT •• Para la prlsldn dabarl prmd1r 11nd1to 

amito del jun. 

lrt. 303.· Qu1d1n prohibidos 11 tomnto y los 

1pre1tos. 

Art. m .· Quadan prohibidos los c11alo1os 

sublmlnm o 111s1nos. 

1113 Demto de 11 de 190110 1 1 dt 11pt11llr1 sobra la 

pena de 110l11, 1Qn COIO 1i1pla corrmtdn en In 

muelas. 

Como efecto de la Guerra de Independencia: 

1111 !Indo del 13 de enero, del ltm1 C1lilj1, que 

prohibe rtgurosmnte el uso de ar111. 

1111 B1ndo del !\ de 1mo, donde se r1glmn11 11 

ln\mml6n y 1pertur1 de mtu prt11d11. 

18\T Cldula de tu Cortu Esplftolu del 10 de julio, 
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relatiu a la aprehmi6n y mligo de ulechom 

1810 Se mionalim los hima del Tribml de la 

lnq1i1ici6n, 10 de 11m. 
1810 Aboilcidnde la pmde mies, 11 de abril. 

1110 Dealmci6n uteriai de 1~1 potros y dnh 

instrmntos de tortura, 11 de octobre. 

1811 Decreto del 11 de abril por el qoe qoedan 

npritidoa loa estrechos de 111 pri1iom, pm 

qoe e1tas quedmn con 11 modidad y ii1pim 

necemiu 1 11 conmmi6n de la nlud. 

1813 Decrelo del 11 de 1eplie1bre qoe est1blece el 

procefüienlo miria pm jugar a los mltntes 

de minos, a los isdrom en despoblado o a 111 

mdrl\111 de cmpiradom en despoblado. 

1819 LeJ de 19 de agosto 11p1dida por el presidente 

Gmrero que en uso de lmilade1 11tmrdimiu 

concede ocho indultos de h pm capital, a los 

rm que h meclan. 

l!ll Ley de ll de junio del cuo, llmda ni porque 

md6 npeler del territorio mioui a !I 

pmonn l\111d11 coupiradom y que estaban 

dnlgnadu en h ley, entre elloa: Shch11 de 

T11ie, lichelm, Do1hgm lmo, Guti!rm 

!1t11da, 811t111nt1, y Ymo y algom ilbmies 

m1i¡oa de Santa Am, 1de1h de todoa los 

religiosos 11pa!ol11, disponiendo que lo tino se 
brl coa 1cunto1 se cncontnnn n el 1i110 cuo 
mi sin nemld1d de amo decreto'. 

18ll Ley de 11 de lebrero coolone a lo cui los rlDI 

de rebeli6n em mpombles de m bims 

propios cmdo !stos lumn tmdos tiolentmnte, 

1dt1h que estos 1101 perdlu lonoru y npilDI. 

1111 Ley por el que npide Doo Anntuio Bustamte la 

Ley Orghica de la Adtiniaimi6n de Juticil en 

los Tribmles y lutgados del lmo cotln, ll de 

11yo, 
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1812 lll de 25 de aaera, n'edlda por Mm, 11 la cual 

se 1111blecl1 la pm de 1U11le a las 111lcanas que 

11ud1m a la lnlermcl6n 11\ranfera 1 a las utranferos 

QUI ca1e1lan actas a1en1a1orlas contra la lniepandencla 

nacional. 

1111 Praoul1acl6n del C6di¡a Penal para los d1llla1 

ca1um del Distrito Federal 1 al Imitarla de 

Bita California 1 pm tod1 la l1ci6n 111p1cta 

da delitos federales. 

1811 la1 de 30 de novlllbre sobre la aprehml6n par 

11tdla de ularto. 

1111 Pnvencl6n por el que se d1 nl10 1 la Semtufl 

d1 Relaciones Elterlor11 de tod1 m11 crl1l11l 

invoc1d1 contra un utmfera, 1 de 1101ta. 

1191 le1 de 11 de 1110 sobre 11t11dlcl6n. 

1!!! Decreto pra1ulginda la ar11nlmi6n de loa 

Esllbl1ci1ientas Pm\11 d1l Diatrlta Fedml, 

13 de dici1t1bre. 

1100 Le1 de 11 de septiubre sabre 1\ n1la1tnta de la 

penitmlarla. 

1!00 Le1 da\ 21 de 11pthure sobra el re1l11tnta de la 

l11t1 de Yigllmia de Clrca\11. 

e) c..l.rce,ea 
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En la recopilación de las Leyes de Indias, Libro VII, 

título 6; se ordena la construcción de cárceles' en todas 
las ciudades, procurando el buen trato y protección de los 

abusos a los prisioneros. También existieron los presidios, 

"fundados sobre todo en la región norte del pais, los que 
hubieron de serví r como fortalezas mi 1 ita res de avanzada 

para ensanchar la conquista, asimismo se conocieron 1 as 
fortalezas de prisiones del tipo de San Juan de Ullla y de 

Perot e" •107 

Pm 11101 abundulenta vine: legislacl6n 111lcan1 sabre presos, clmlu 1 sisleHS 
penit .. chrios, Secretarla de &obermlk, Instituto lacional de Ciencias Penales, lhlca, 1111. 

101¡ lalo cmcha, Opus Ci1, p. I! 



Situándonos en la capital las cárceles más conocidas 
por ser las principales eran:\08 

La cárcel de Santiago Tlatelolco (1883), 

Denominada asi la Cárcel Militar Que existia en México. 
Ubicada al noroeste de la ciudad, en los antiguos suburbios 
cercana a Peralvillo, asentada en lo Que fue el Convento de 
Santiago Tlatelolco fundado por los misioneros franciscanos 
en 1535. 

La cárcel de la santa lnQuisición (1571). 
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Ocupaba propiedad de la casa de 1 Tribunal del santo 
Oficio, y fue erigida en 1571, la casa fue donada por la 
familia Guerrero a la orden de los Dominicos, quienes 
primero la habitaron y después la cedieron al Santo Oficio. 
El edificio en pie aún, se encuentra localizado a un lado de 
lo QUe ahora se conoce como Jardin de Santo Domingo. 
Fundamentalmente en el edificio existian las llamadas 
cárceles secretas, Que consistian en una serie de calabozos, 
en 1 a parte sur, que se encontraban sobrios, húmedos y 

recónditos. 

La cárcel de La Perpetua o de Misericordia (1577). 

Se encontraba al lado sur del edificio de la Santa 
lnQuisición, en una casa QUe fue adQuirida precisamente con 
el fin de servir de 'Cárcel Perpetua' dando nombre asi a la 
calle, 1577-1820. 

La cárcel de la Acordada o Cárcel Nacional (1710). 

Estaba situada en el extremo poniente de la ciudad, en 
la manzana contigua al Hospital de los Pobres, y con la 
fachada hacia el norte, al sur de la capilla del Calvario, 
en cuyo cementerio eran sepultados los criminales, más o 

108) ld!I, p. 55 
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menos ubicada en el lugar que hoy ocupan la avenida Ju6raz y 
las calles de Baldaras y Humboldt. 

La Real CArcel de Corte (1570) 
Estuvo localizada dentro del edificio de lo que fuera 

Palacio Real Virreynal y anteriormente Palacio Municipal de 
Moctezuma, y ahora Palacio Nacional; sede oficial del Poder 
Ejecutivo, junto a lo que en aquella época fuera la Plazuela 
del Volador. En ella se encontraba la sala de tormento, la 
sala del crimen, la sala de confesiones y la sala de 
acuerdos del crimen; una capilla, la c4rcel de mujeres y la 
c6rcel de hombres, la enfermerfa, la cocina, la contadurla y 
dem6s galeras, todas ellas en secciones del Palacio que hoy 
son ocupadas por oficinas de la Secretarla de Hacienda. 

125 

La cArcel de la ciudad o de la Diputación (1524). 
Estuvo localizada en el Centro de la Ciudad de México, 

en el edificio del Palacio Municipal, ubicado en el lado sur 
del zócalo central, ahora Plaza de la Constitución, hoy 
aloja las oficinas del Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, pasando a ser edificio del Departamento Central. 

La cArcel de Bel11t11 (1883). 
El edificio funcionó originalmente como casa o colegio 

de recogidas, posteriormente sirvió de refugio por un breve 
tiempo a las madres de Santa Brfgida y, finalmente, funciono 
como Colegio de Nil'les, antes de ser c4rcel. El edificio 
estuvo situado en lo que hoy forman las calles de Arcos de 
Belem y la Av. Nil'los Héroes, precisamente en el lugar que 
hoy ocupa la Escuela Primaria Pública Revolución. 

d) Pre.oa 

En lo que respecta a nuestro estudio, encontramos en el 
Archivo General de la Nación, una lista de delincuentes 
politices y posteriormente presos politices, contenida en un 



expediente por el cual "el Virrey de la Nueva Espaila, Don 

Miguel José de Azunza, da cuenta de haberse descubierto una 

conspiración en aquella capital, y de quedar cortada 

enteramente con la aprehensión de sus autores y cómplices 

que no han pasado del número de trece" ,IOI La aprehensión 

estuvo acordada por la Junta del Regente de la Real 

Audiencia, los Oidores Don Guillermo Agulrre y Don Manuel de 

la Bodega, del Alcalde del Crimen Don Joaquín de Mosquera, 

del Fiscal de lo criminal Don Ambrosio Sagarzurrieta y del 

Asesor General comisionado del Virreynato Don Franco Guille. 

Los Individuos fueron aprehendidos en la noche del 9 de 

octubre de 1799, mientras estaban congregados en una junta y 

fueron llevados a la cárcel de la Corte y a la de la 

Acordada, ellos son: 

Don Pedro Cortill1, e1bm de 11 m)mtidn, utml de la clod1d de Tolm, 1Dltuo, de 

calidad up1lol, de ninte 1 mtro 1101 de edad 1 mei, uplndo J cobrador de loa demhos de 

chdli u la Plm de Santa catailu. 

Don Pum C11atob1I Omco, utml de lhito, de calidad 11p1fiol J de 2l aloa h edad, de 

oficio relojero, 101 tienda plblita. 

Don Jos! Ormo, bnmo del uteeedente, 4e 11inte J seh &101 de ehd, sil oílcio. 

Don Jo1! l111th Bur101, utmi de r!lica, de ullhd upa!ol, de treinta 1!01 de edad, le 

orlclo platero, tot ti11dl p6blíca. 

Don L•il iedín1, natml de lhito, de telntloclo &ID! de ehd, de oficio platero. 

o .. Antotio Portilh, utml de tolm, de fütinvm al0& de el1d 1 toludor de loa dembo1 

ie la Plm del iolador. 

109) Lista de 11jetoa 1¡rehenlidoa en 11 mu de mjumidn pro1ect14a de ttiollo1 mtra Empm. 
Arclilo General de I& K1cidn 1 l11tltuciom Coloniliea, np. 'lebtliom 1 Coojmtiom 
luor¡ent11' 1 !m Kiltoria, 10!. 111 
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D" loaqala Alegre, utml de Mhlco, de dieciocho aloa 4e edad, mero de Doa Pedro 
Portilla. 

Don loa! Driolu, utml de la ciodad de hlladolid, de treinta aloa de edad, 1mdl11 de la 

pina. 

Don Ca7etano Ooulln, natml de !olm, de 1b de treílla alOI de edad, amidor de Ooa 

Rdael iillela. 

DOI loa! hmio •orel, natml de la 1illa de Tmh, de 11itle J clm a!OI de edad, de 

oricio co1erci11te. 

Don Gmrdo !orlm, natml de Empmlco, de treinta J miro alas de edad, de nrlcio 

co1uci11te. 

001 iarim Soriano, l111no del ntmdente, de trel1ta J aeia alOI de edad, ail oficio. 

001 Mi111l Ormo, prioo de los Oro1COa, to 11 hllla ala pmo por IO labme m01tr1do, J 11 

practicaa para el efecto In dlligmlu corr11p01dint11. 
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El trayecto de estas dos grandes épocas históricasllO 

marcan sin duda alguna, en forma generalizada, los tiempos 

por los cuales existirán los movimientos subversivos más 

importantes para la historia de nuestro pafs. Epocas 

distantes pero a la vez las grandes Impulsoras del cambio 

social y polltico, motoras baluartes del desarrollo de la 

Nación. La primera época se caracteriza por el !mpetu de 

las ideas de emancipación, rodeadas de momentos 

1101 Pm 117or abonduienlo 1!111 Bhtorja Gmnl de M!Jjco, ed. El Colegio de lhico, lhico, 1981. 
BjomUa de m hcjla, loa! fmtu iaru, ed. Oc!uo, lhico, 1982, Caudjlloa 1 Caclgm, 
Fernando Dlu Din, ed. El Colegio de l!rico, füico, 1912. Biator!a de la !etohcjda l!!icm, 
Berta Ulloa, ed. El Colegio de i!tlco, i!tico, 1919. •hico, la Gm lebelidn, !!urdo llit 
!1161, ed. Er1, ihico, 1980. l!rjco lmrmte, !ola leed, ed. !riel, Barcelona, 1969. lli1Wi1 
lntjm de i!rjco, frmim Jarier Clnijero, ed. Porrta, füico, 1910. Cartu de l!l1tj6!, 
Hernln Cort!a, ed. Porrda, ihicn, 1161. 



verdaderamente heróicos, nacionales, patriotas, donde sólo . 
tienen cabida las banderas de la autodeterminación y la 
emancipación, aunado de capftulos de combate por la 
conquista de la libertad y la igualdad. La revolución por 
su parte es una lucha por el cambio polftico, pero más 
fuertemente por la conquista, mantenimiento, conservación y 
defensa del mismo. La fuerza politica se asimenta de grupos 
partidistas, de logias, de familias. La imposición de las 
ideas, de los criterios, de dirección, del mandato, proviene 
de una sola persona, es individual: del jefe en función. 

•> Mov'i• .. •ntaa 

128 

Los movimientos subversivos nacientes después del 
"grito" de la lucha por la independencia se verán 
fotografiados en una forma de continuidad, tomando auge en 
momentos cruciales y a la vez circunstanciales de la 
historia del pais, entre éstos durante las dos épocas 
podemos en forma muy general destacar a: El golpe de Estado 
de Gabriel Yermo, destituyendo al Virrey Iturrigaray en 
1808; la Conjura de Valladolid en 1808; la Conspiración de 
Querétaro en 1810; los movimientos localistas de apoyo a la 
insurgencia de Rafael lriarte, Herrera, Vil lerfas, Juan B. 
Casas, Benedicto López, Julián y Chito Villagrán, Miguel 
Sánchez, José Maria Mercado, José Maria González, José 
Antonio Torres y en mayor importancia el encabezado por José 
Maria Morelos, durante 1811 y 1815; la continuación del 
movimiento de Morelos por Vicente Guerrero en 1817; el apoyo 
al movimiento independiente de Francisco Javier Mina, 
liberal espanol, en 1817; la sublevación de Antonio López de 
Santa Anna en 1823 apoyado por Guadalupe Victoria, Vicente 
Guerrero y Nicolás Bravo; la sedición de Mariano Paredes, 
Domeco de Jarita y Manuel Doblado en 1848 que acusaba al 
Presidente José Joaqufn Herrera de traición; la insurrección 
de indios en Yucatán y Sierra Gorda en 1848; la conspiración 
de apoyo a los indios sublevados de Eleuterio Quiroz en San 



José Garibaldi; llevando a Madero a instalar un gobierno 

provisional y la renuncia y destierro de Porfirio Dfaz; en 

Guerrero se pronunciaron a favor las fuerzas de Ambrosio y 

Francisco Figueroa; en octubre de 1911 Paulina Martlnez, 

Policarpo Rueda y Francisco Guzmán proclaman el Plan de 

Tacubaya, donde exigían el cumplimiento del Plan de San Luis 

Potosi; el 16 de septiembre de 1911 Bernardo Reyes prepara 

Ja rebelión desde Texas lanzando el Plan de la Soledad, el 

23 de septiembre de 1911, Ricardo Flores Magón, Librado 

Rivera y Anselmo Figueroa lanzan el Manifiesto del Partido 

Liberal Mexicano que invitaba a la lucha enarbolando la 

bandera al grito de tierra y libertad; en noviembre de 1911 

se declarará la rebelión formal con el Plan de Aya la que 

reconocía como jefe a Pascual Orozco, Ja campana militar 

estuvo a cargo de Amoldo Casso López, Juvencio Robles y 

Felipe Angeles; Zapata comandaba las fuerzas en el sur junto 

con Raúl Madero y Eufemio Zapata; en enero de 1912 se 

unieron a la rebelión en el norte, José Inés Sal•zar, Bias 

Orpinel, Braulio Hernández, Antonio Rojas; en marzo de 1912 

Pascual Orozco lanza el Plan de. Ja Empacadora, sus miembros 

destacados eran: David de la Fuente, Gonzálo Enrile y 

Antonio Rojas; en enero de 1913 Rodolfo Reyes, Samuel 

Espinosa de Jos Monte y Ceci 1 io Ocon planean un golpe 

militar apoyados por José Joaquín Clausell y Fernando Gil, 

atacando el 9 de febrero de 1913 Palacio Nacional, al mando 

de Jos militares de la Escuela Militar de Aspirantes de 

Tlalpan y del Cuartel de Tacubaya, estaban los generales 

Gr~gorio Ruiz y Manuel Mondragón; en febrero se celebra el 

Pacto de la Embajada entre Victoriano Huerta, Félix D!az y 

el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, culminando 

con la destitución del Presidente Madero y el Vicepresidente 

Pino suárez y consecuentemente con sus asesinatos; los 

rebeldes que quedaron después de la Decena Trágica que llevó 

a Ja subida al poder de Victoriano Huerta, sólo estaban las 

fuerzas de Zapata, ya que Pascual Orozco se habla sometido a 

Huerta, el 20 de julio de 1914 Zapata toma Milpa Alta; et 20 
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Luis Potosi en 1849; la insurrección en Guerrero de Felipe 

Santiago en 1849; la rebelión en Tamaulipas de José Maria 

Carbajal y José Maria Canales en 1851; la rebelión en 

Guadalajara de José Maria Blancarte en 1852; la rebelión de 

Ayutla, opositora al régimen Santanista, encabezada por Juan 

Alvarez, Tomás Moreno, Ignacio Comonfort, Florencia 

Villarreal en 1854; las Insurrecciones de apoyo al Plan de 

Ayutla en Nuevo León, de Santiago Vidaurrl, en San Luis 

Potosí de Antonio Haro y Tamariz, en Guanajuato de Manuel 

Doblado y en la capital de Rómulo Dlaz de la vega, ello en 

1854; la rebelión en Zacapoaxtla, Puebla, de Francisco 

Ortega García y Severo del Castillo, desconociendo el 

gobierno de Ignacio Comonfort en 1856; la conspiración de la 

Iglesia de la Profesa en 1856; las rebeliones de Juan 

Vicario, Tomás Mejla, Joaquín Orihuela, Miguel Miramón, 

Francisco Vélez y Manuel Lazada en Puebla y Tepic en 1856; 

el alzamiento de Félix Zuloaga adoptando el Plan de Tacubaya 

que lleva a la renuncia de comonfort en 1857¡ el alzamiento 

de Miguel Maria Echegaray y Manuel Robles Pezuela adoptando 

el Plan de Navidad que lleva a la Presidencia a Miguel 

Miramón; los intentos de rebeliones encabezados por Mariano 

Escobedo que buscaban el regreso de Lerdo de Tejada en 1877 

y 1879; el inicio del movimiento revolucionario de 1910 con 

el surgimiento del Plan de San Luis Potosí y la muerte de 

los hermanos Serdán; los brotes de apoyo armados en apoyo a 

la revolución en los primeros meses de 1911 en el norte y 

oeste del país de: Cástula Herrera, Toribio Ortega, 

Guillermo Baca, José Agustín Castro, Orestes Pereyra, Juan 

M. Bandera, Ramón F. !turbe, Rafael Cepeda, José Maria 

Maytorena, José de la Luz Blanco, Gabriel Gavira, Cándido 

Aguilar, Pascual Orozco, Luis Moya, Prisciliano G. Silva, 

Lázaro Alanis, Simón Berthold, Práxedis G. Guerrero. A estos 

movimientos se unen los de Pablo Torres Burgos, Emil iano 

Zapata, Gildardo Magaña, Amador Salazar, Felipe Neri, Otilio 

Montaña, Juan Andrew Almazán; la revolución se extendió por 

Pascual Orozco, Francisco Villa, José de la Luz Blanco y 



de marzo de 1913 Venust i ano Carranza 1 anza su Plan de 
Guadalupe donde se desconoci a a Victoriano Huerta; a 1 as 
fuerzas de Carranza se integran 1 as tropas de Pablo 
González, Pánfilo Natera, Alvaro Obregón, Francisco J. 
Mllgica, Lucio Blanco, Al frado Breceda, Jacinto B. Travil'lo, 
Domingo y Mariano Arrieta, Maclovio Herrera, tAanual Chao, 

Salvador Alvarado, Manuel M. Diéguez, Juan Cabral, Plutarco 
Elias Calles y Benjamin G. Hill; Francisco Villa reinicia la 
lucha en todo Chihuahua, llegando a contar con 10,000 

hombres; otros jefes se unan contra Huerta como Cesáreo 
Castro, Fortunato Zuazua, Luis Caballero y Cándido Aguilar. 

Con la llegada al poder da Venustiano Carranza en 1917, 
el Primer Jefe Constitucional ista, terminar4 una etapa de 
lucha revolucionaria que habia comenzado con la expedición 
del Plan de San Luis Potosi el 5 de octubre de 1910. 
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La complementación a nuestro tema continlla con un lista 
global de personajes que fueron presos politicos destacados 
en estas dos épocas; en 1774 Juan Guerrero, navegante y 

comerciante espal'lol, es hecho prisionero por preparar un 
plan para liberar a los indios del tributo y derrocar al 
Virrey. En 1808 es hecho prisionero Julfán de Castillejos, 

oficial criollo, por haber hecho un llamado al pueblo en que 
estipulaba que la soberania reside en los pueblos; en 1809 
son apresados los conjurados de Valladolid como: José 
Mariano Michelena, José Maria Obeso, José Nicolás Michelena, 
Antonio Soto Saldal'la, Mariano Guerrero, Fray Vicente Santa 
Maria, Manuel Ruiz de Chávez; en 1810 son hechos prisioneros 
algunos integrantes de la conspiración de Querétaro como: 

Epigmenio y Emeterio González, al Corregidor Miguel 
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Domfnguez se le condujo al Convento de la Cruz y a su esposa 

Josefa Ortiz de Domfnguez al Convento de Santa Clara, ambos 

por participar en el complot de la conspiración; el 21 de 

marzo de 1811 en Acatita de Bajan, camino a Saltillo, caen 

presos Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano 

Abasolo, Mariano Jiménez, Pedro Garcfa, José Santos Villas, 

Mariano Hidalgo, entre otros insurgentes, son llevados a 

Chihuahua donde son encarcelados, al Padre Hidalgo le dieron 

como celda la torre de la iglesia del ex-colegio de la 

\nmpañfa de Jeslls, que en esa época era albergue del Real 

Hospital Militar; el 2 de diciembre de 1812 el Virrey 

Francisc1l Venegas suprime la 1 ibertad de prensa y pone en 

prisión al escritor Joaquín Fernández de Lizardi. El 5 de 

noviembre de 1815 cae preso por las tropas realistas José 

Maria Morelos y Pavón y es conducido a las cárceles 

tenebrosas de la Santa Inquisición; en 1817 es hecho 

prisionero Francisco Javier Mina; en enero de 1827 fue 

denunciada la conspiración del Padre Joaquín Arenas y fue 

hecho prisionero junto con los generales Negrete y 

Echavarri; en 1849 fue hecho prisionero Eleuterio Quiroz que 

habla levantado un movimiento subversivo en Rfo Verde, San 

Luis Potosi; en 1856 durante el gobierno de Ignacio 

Comonfort se descubre una conspiración en la Iglesia de la 

Profesa, los principales conspiradores fueron hechos 

prisioneros; en 1900 directores de periódicos como Filomeno 

Mata director del Diario del Hogar, Daniel Cabrera director 

de El Hijo del Ahuizote, y redactores de El Demócrata y La 

Repllbl ica, fueron hechos prisioneros varias veces por la 

publicación de artículos que ridiculizaban y criticaban la 

dictadura de Porfirio Dfaz; en diciembre de 1911 Bernardo 

Reyes quien había proclamado el Plan de la Soledad, 

Intentaba preparar una rebelión contra Madero, fue hecho 

prisionero en Santiago Tlatelolco; en octubre de 1912 fue 

aprehendido Félix Dfaz, que pretendia apoderarse del puerto 

de Veracruz y es llevado a la penitenciaría del Distrito 

Federal. 
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Entra los personajes polfticos qua estuvieron presos 
podemos nombrar a: una gran mayorfa da sel'loras reyes de 
México que fueron hechos prisioneros durante la lucha de 
ConQuista, tales como el rey de Ecatepec Panintzin; el rey 
de Azcapotzalco Oquiztzin, el rey de Texcoco Coanacoch, el 
rey de Tlacopan Tetlepanquatzal, al rey de Tlatelolco 
Iztcuauhtzin, y por supuesto Cuit14huac y su mujer 
Papantzin, Moctezuma Ilhuicamina y su hijo Tlacahuepantzin y 
el gran Cuauhtemoc. Siendo Presidente Santa Anna fue 
polftico preso al ser tomado prisionero en San Jacinto el 21 
de marzo de 1836; Benito Ju4raz fue polftico preso al ser 
prisionero en Palacio Nacional como consecuencia del cambio 
propiciado por el Plan de Tacubaya; Maximiliano de 
Habsburgo, Miramón y Mejfa fueron polfticos presos al caer 
prisioneros' en la Ciudad de Querétaro el 15 de mayo de 
1867; en 1808 son polfticos presos por un golpe de Estado 
que destituye al Virrey Iturrigaray, Primo de Verdad, 
Francisco de Azc4rate, Jacobo de Villaurrutia y Talamantes, 
integrantes de la Audiencia; el 18 de febrero de 1913 son 
pollticos presos Francisco l. Madero y Pino Su4rez al ser 
hechos prisioneros en Palacio Nacional; el 10 de octubre de 
1913 por decreto expedido por Victoriano Huerta, se disuelve 
el Congreso de la Unión, XXVI Legislatura, y en la discusión 
de la Cámara de Diputados son encarcelados 85 diputados y 
llevados a la penitenciaria del Distrito Federal. En el 
mismo al'lo, el diputado Serapio Rendón es hecho prisionero y 
llevado al Cuartel 21 de Rurales en Tlalnepantla. 

d) C4rce"lea 

Por decreto 
Unión 11utori zó 
reorgAnizar los 

del 29 de mayo de 1897, el Congreso de la 
al Presidente de 1 a Repllbl ica para 

establecimientos penales del Distrito 

• ·111i1ll hno estuvo preso, pri1m, en el Convento de l1 Cruz en 11 ciudad de Querltaro, de donde to 
trashdaron luego, et 11 de 11yo de t!ll, 11 de 111 1onf11 temitu, 1 luego 11 Cannnto de tu 
C1puckin11·. R1il Carranca 1 Rivn, Opus Cit. 



Federal, as!, por decreto de 13 de diciembre de 1897, los 
establecimientos penales en el Distrito Federal eran: 

Al Un clrcel micip1l eu 11 Cild&d de ihico 

BI Ou circe I dechd1d 

CI Oni clrcel 1enml 

DI Uu penileoclula 

El Una cm de correcci6n para morea urom 

FI DDI cm de corrección pm mom 10jerea 

G) 011 clrcel de detención eu c1dl m de 111 c1bmr11 

de los ouaicipios. 

Las disposiciones del funcionamiento de estos 
estsblecimientos111 , quedó a cargo de la Junta de Vigilancia 
de Cárceles y de la Sociedad Protectora de Presos, todo ello 
bajo la dirección de la Secretaria de Gobernación y el 
Gobierno del Distrito Federal y conforme al Reglamento 
General de los Establecimientos Penales del Distrito 
Federal, expedido el 14 de septiembre de 1900 y el 
Reglamento General de la Peni tenciar!a de México, expedido 
el 31 de diciembre de 1901. 

En estos afies las cárceles eran: 

La Cárcel General llamada de Belem, porque se 
encontraba en lo que fue un convento que albergaba el 
Colegio de Niñas de Nuestra Señora de Belem, fue creado en 
1862 para sustituir a la Cárcel de la Acordada. Fue 
clausurada en enero de 1933. 

La Penitenciaría de México llamada Palacio Negro de 
Lecumberri, por situarse en la calle de Lecumberri, fue 

11\) V!ue Amlu pm 11 Bj!lorja del Derecha Pml Knicano, Klgoel s. Maceo, ed. Collm, 
lhico,\931, Coloain Penales e tn1tjtuciom abjcrlas, Jm JD1! Gontllel Bualmnle, 
Pablietciom de 11 Aaoci1ción hcio11l de fmiomios Judici1lu, lhico, l9l6. 

134 



foaugurada el 29 de septiembre de 1900 bajo el mandato de 
Porfirio Dfaz y cerró sus puertas el 26 de agosto da 1976. 

La Casa de Corrección para Menores Varones en sus 
orfgenes estaba ubicada en lo que era el Antiguo Colegio de 
San Pedro y san Pablo, permaneció allá hasta 1908 en el que 
fue trasladada a un nuevo edificio en Tlalpan. 

La Casa de Corrección para Menores Mujeres. Fue 
inaugurada el 15 de noviembre de 1907 y estuvo ubicada en un 
edificio en Coyoacán. 
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La Cárcel de Tlatelolco era la cárcel militar, estaba 
ubicada en lo que fue en una época de la Colonia el primer 
Colegio de Indios, llamado Colegio de santiago Tlatelolco. 

El presidio de San Juan de UlOa sirvió para dar 
albergue a peligrosos e importantes criminales de la época, 
como por ejemplo el famoso bandido, Jasas Arriaga, "Chucho 
el Roto", también dio alojamiento a los reos polft icos en 
especial del régimen de Porfirio Dfaz, en 1914 se convirtió 
en arsenal militar. 

D} An1:ec..c:t•n1:•• Can•1:-l1:uc"lona,••112) 

Es nuestra historia la que nos da rafees como pueblo, 
la que profundiza nuestros suel'ios, la que crea nuestros 
anhelos, el producto firme del acontecer del hombre. su 
trayecto marca el devenir de su pensamiento y su pensamiento 
polftico quedó impreso en los documentos que sirvieron para 
darnos base, forma y sustento como nación independiente y 

soberana. 

1121 Remi11,i6n rec1b1d1 de Lms Fundamtahs de Nhlco 1809-1989, hna R11lm, ed. PorrGa, 
Uérlco. 1m. 
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La Colonia Penitenciaria de 111 Islas Karhs, vigente aQn, fue cruda por Decreto de 12 de 

1ayo de 1905 y por acuerdo Presidencial de 21 de junio de 190!. Esta Colonia Penal, estl ubicada en 

el lrchlpiilago del Ochno Pacifico, en el Estado de Kayult y confomd1 por In Islas: larfa ladre, 

larh lagdalm, larfe Cleofas y san Juinito. 

L1 Colonia albarg6, primo, a los reos sentenciados 1 deportación, despuls a los reos que 

hablan coaetido delitos gmes o que se considmb11 de alta peligrosidad, y hoy en dfa a reos cuya 

mtencia es larga y que por volunted propia, quieren fr a cU1p1ir su sentencia alli. 

Fue en 111 Islas rufas en 111!, donde cuapli6 su condena Compcl6n lmedo y de la lllt1, 

conocida co10 'La ladre conchita'. 



El reflejo del espíritu del hombre, en épocas cruentas, 
turbias, difíciles y turbulentas, representó en plenitud la 
fuerza indeleble de la voluntad del pueblo, de ello su 
grandeza. 

Hacemos la transcripción directa, de estos documentos, 
debido a la complejidad de su estructura y características. 

Los aspectos generales se ref leren a derechos y 
garant[as del procesado, y los particulares si senalamlento 
de los delitos. 

Estamos frente a la trayectoria histórica fundamental 
del pensamiento político mexicano. 
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Primeramente, presentamos la constitución Espaftola de 
Cadiz, por ser el antecedente inmediato de nuestro régimen 
constitucional. En ells marcamos tres aspectos importantes 
para nuestro estudio; primero, aparece la protección de la 
libertad polltica de imprenta; segundo, encontramos que con 
arreglo a las leyes se puede indultar al delincuente, y 
tercero; se dispone la creación de cárceles como un medio 
asegurativo de los presos. 

En los Elementos Constitucionales, Ignacio López Rayón, 
establece por primera vez la prohibición de la tortura, as! 
como sustenta la libertad de imprenta para los asuntos 
poi! t icos. 

El sentimiento vehemente de ver una Nación 
independiente, lleva a Morelos a declarar, en sus 

Sentimientos de la Nación, por primera vez, el delito de 
alta traición; seHalando como reo de alta traición a toda 
persona que atente contra la independencia de la Nación. 

Encontramos en el Decreto Constitucional para Ja 
libertad de la América Mexicana, que la calidad de ciudadano 



se perdis por cometer, entre otros crlmenes, el delito de 
lesa nación. 

El Plan de Iguala 

delito de conspiración. 

Provisional Polltico del 

se refiere, por primera vez, al 

De igual manera en el Reglamento 

Imperio Mexicano se habla de 

conspiración, y por primera vez, de conjuración contra la 

Patria y del delito de lesa majestad humana. 

Ya como antecedente mediato Constitucional, encontramos 

que, en la Constitución Federal de 1824 se protege la 

libertad polltica de imprenta, as! como se prohibe cualquier 

clase de tormento. 

Las Leyes Constitucionales de 1836 nos estipulan por 

primera vez el crimen de conspiración contra la vida del 

Supremo Magistrado de la Nación, as! como nos hace ver que 

la formal desobediencia a dicho Supremo poder, se tendrá por 

crimen· de alta traición. 

El Proyecto de Constitución Polltica de la Repdblica 

Mexicana de 1842 hace mención, por primera vez, de los 

delitos pollticos, especificando que no se impondrá la pena 

capital por éstos. 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 1842 1 

imponla el establecimiento del régimen penitenciario y 

abolla la pena de muerte para los delitos puramente 

pollticos. 

En las Bases de Organización Polltica d·e la Repdblica 

Mexicana, 1843, se establecía como abuso a la libertad de 

Imprenta, actos de provocación a la sedición, de 

desobediencia a las autoridades y de ataque a la 

independencia y forma de gobierno, asimismo, por primera 

vez, establecla la suspensión de las formalidades de las 
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bases, tratándose de circunstancias extraordinarias de 
seguridad nacional. 

El Acta de Reformas a la Constitución de 1824, en 1847, 
citaba que sólo en caso de invasión extranjera o rebelión 
Interior, se pod!an suspender las garantías de libertad, 
seguridad, propiedad e igualdad, asimismo, establec!a que 
las personas que atentaran contra dichas garantías no 
tendrían derecho al indulto ni a la amnistía. 
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En el Estatuto Orgánico del Plan de Ayutla, 1856, se 
establec!a la pena de muerte, entre otros, al traidor a la 

independencia y al que se alzara en armas contra el orden 
establecido. 

Por primera vez en el Proyecto de Constitución, 1857, 
se plasmaba la imposición de celebrar tratados para la 
extradición de reos políticos y abolía la pena de muerte 
para los delitos políticos. Estas postulaciones fueron 
hechas válidas en la Constitución Polltica de la Repl!b!lca 
Mexicana de 1857. 

El Plan de San Luis Potosi, 1910, estableció y es l!nlco 
en su género, por primera vez, la puesta·en libertad de los 

reos pollticos. 

l. Constitución Espaftola de Cadiz. 1812 

Del Gobierno. 

Articulo ll.· La pol11lad di hcer 111 le111 mide ID la corle coa el le7. 

Articulo 16.· La pol11tad de hmr eimlar ha le¡ea mide 11 el 117. 

Arlle1lo 17. La poteatll de aplicar laa le¡ea" ha mm clrilu 7 cri1iaal11 mide en loa 

trlbmlea establecidOI por la ley. 



De 111 fmllldea de 111 Cortes. 

Yighin Cmt&.· Proteger I& libertad polltjca do la jment1. 

De la in1iolabilid1d del le11 de ao autoridad. 

Arllcolo 16!. La pmm del ReJ u uguda e iniolable J 10 eatl njet1 a mpombilidad. 

Priacip1lufmlt1dudolle¡. 

O!claatmm.· lahltar 1 IO! deljncmtes coa meglo 1 111 h7u. 

De In mtrlcciom do la autorid&d del le7. 

O&d!cin.· io poede el le7 prlm 1 nlngh indilidoo de " libert1d, ni l1pomle por 11 pm 

algm. El 1mellrio del Oupicho qoe rim la 6rden, 1 el jm qn 11 ejmte, mil 

mpombln 1 la ilci6a, 1 mtlg1doa COio rm de atentado contra la llbertad indilidul. 

De l1 ad1i1i1tración de jntich en lo cri1i11I. 

Arllcilo lll.· Lu le111 arreglarlo la 1dlhi&tmi6n de j11tlci1 " lo cri1i11I, de mm 

que el promo 111 fomdo m brmd&d 1 ain 1ici01, a fin de q11 loa delitOI ma 

prontmate cutig1doa. 

!rllcalo m. Se limodrb 111 c!rc!lei de meu que 1in11 pm m1mr 1 no pm 

10lutar 1 loa pm01. 

Artlc1lo JO!. SI 11 circmtmiu ntraordimhs 11 1eguld&d del E1t1do nlglm u tod& 

h lomq&la o ea p11te de el11, 11 mpmióa de 1lgm1 de lu fomlid1du dmril11 ea 

11te capll1lo pm el arruto de 10& deliamatc&, podrln In Cort11 demt11l11 por u tinpo 

detmiudo. 

2. Elementos Constitucionales de Ignacio López Rayón. 

1811. 

Arllcolo 11.· Toda pmm qoe b1y1 &ido perjm 1 11 M&ció" 1in perjuicio de h pena qne ae 

le 1pliqae, ae dechr& iafm 1 m bicm pertenecientn 1 11 i&ci6n. 
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Articulo 19. Babrl m 1b10ht1 libertad de jHml! u punto& punmte cintflim 1 

Wlli.l.ll, m tal que ntoa lltim obmm tu 1im de ilutrar 1 " uberlr tu 

le1ilhciom 11t1blecid11. 

1rllc1lo J2. Oued! mmila cOlo birlara l.L..llllm, ain 111 p1ed1 lo contrario ah 

1d1itim1di1mi61. 

3. Sentimientos de la Nación por José Mar(a Morelos. 
1813 

Artlcalo 11. Qae la Patria ao mi del todo libre 1 matra, 1lentm 10 11 rerom el 

gobleno, abatienóo al tirlnico, 11b1tit1¡endo el liberal 1 echanóo hm de nutro mio al 

enni10 eapalol q11 tanto 11 ha declarado contra la Nación. 

lrtlculo ti. Qae la tuera l11ilhci61 111hitirl la torlm. 

Acta !ohm 6e la Dechml61 de 11 Jndepndmia de A1lrlc1 Septentrional. llll . 

.... Declara por reo de 1111 tr1jcl6n a todo el que 1e opo111 directa o lodirect1111te a u 

hdependeocia. 
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4. Decreto Constitucional por la libertad de la Aaérica 
Mexicana. 1814. 

D1l1Sobmd1. 

Articulo JO.· li el atnlado mtu la 1ol!ml1 del p11blo 11 metlm por algh lndllidao, 

corpomióa o ciudad, ae cutl11ri por la utori6ad plblica, CDIO 61lj\o de hu mj6n. 

De loa ciidadam. 

Articulo ll.· La calidad de cludadma 11 pierde por crlm de hmjla, 1pD1talf1 1 lu! 
n.uili.. 

Articulo ll. Sólo 111 le111 p11den ietmioar loa CllDI en 111 debe m amado, pmo o 

detenido alglo cildadano. 



Articulo 2!. La lef silo debe decretar peou HJ necenriu, proporcionadas a los delitos 1 

6tiles a la aociedad. 

De la i¡oaldad, "!uridad, propiedad J libertad de los cildadanos. 

Articulo 24.· La felicidad del pueblo 1 de cada uno de IO! ciudadam con1i1te en el goce de 

la lgoaldad, "!urldad, propiedad 1 llbertad. La Integra consermi6n de eatos derechos 11 el 

objeto de la institucidn de loa 1obimos 1 el 6nico fin de laa aaociacionea polltim. 

Articulo 40.· En cmecumia, la libertad de hablar, de dilcmir 1 de mifeatar m 

opialom por 11dio de la i1preot1, no debe prohibirae a niog6n ciudadano a moa que en m 

producciom ataqie el do111, turbe la tranquilidad plbllca u ofnda el honor de loa 

ciudadano&. 

De ha 1trib1ciooea del Stpmo Congreso. 

lrtlcaln 148.· ... aprobar o mocar las mtmlaa de mrte y destierro que protmieo ID! 

Tribmlea nbaltmoa, meptmdo las que han de ejmtme en los prisioneros de gmra J 

otroa dellmentu del Estado, c1111 ejmciom deberin confo111rae a las lefea 1 reglamtos 

que ae dictu 11pa'radmote. 

S. Plan de Iguala, 1821 

Artlcolo 21. En el delito de consp!racion cootra la Independencia, se proceder! a pril16n 1 

1i1 qae pam a otra cm qae !11 Corlea dicten la pena comapondiente al 111or de los 

delito1 1 deapah del de Len Wajutsd Ditina. 
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6, Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano 
1822 

Articulo 29. lo persona ea ugrada e lniolable. 

Artlcalo JO.· Toca al !operador 

D!ci10qaioto: lMl.l1!r. a los delincmtea confom a las leJea. 

Del 1oblmo npmo con relación a tu pmincias J puestos del ltperlo. 



Articulo l!. Si el jele polltico tnim 1oticia de qae" trm algm wu.iwJil contra 

el E1tado, procrderl al muto de fOB indiciad01, J 11g6n el 1!rilo de la iutruccl61 

maria, que lorml con iatermcido del amor, 101 posdrl tn libertad o a di1poalcldn del 

tribunal mpetente. 

Dr 101 tribunales de prima J 1egunda instml1. 

Articulo 60.· En el drlilo de lm 11je1t1d bum1, conjmcidn contra la Patria, o fm1 de 

gobierno establecido, udie 1011 de lmo pri1ilegiado. Loa 1ilitam q1edan denlorados ¡or 

el 1im hecho, J loa eclesiilticoa mln jugados por 111 j11ildicciom mui11 J 

ecl11lhtic1 .aidu, procumdo todos 101 jueces abmin, 1i1 01itar 111 !01111 1 trl1ltes 

del Juicio. 

Articulo 76.· Tupaco 11 podrl mr el .lllllll.Len 1iag61 cuo. 

7. Acta Constitutiva de la Federación. 1824 

Articulo JO. La laci!n uti obligada a proteger por le111 nbiu J jutu loa dmcloa del 

la1bre 1 del ciudadno. 

142 

Artletlo JI. Todo habitante de 11 Fedmclh tim J.lliLU! de emlblr, l1p1i1lr ,· LlilillL 
m ldm pol!tjm, ai1 necesidad de llcmla, mi1idn o 1probacl61 nterlor 1 la 

publicación baja 111 reatrlcclom 1 mponubill6a6 de 111 le¡u. 

8. Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos. 1824 

Articulo 50.· Soo lmltadu mluim del Congruo Genml: 

111. Protegrr 1 meglar la mertad pol!tjca de jmepta, de oodo qae j11h 11 pueda 

mpender so ejercicio 1 mbo moa abolim en aingno de IOI E1tado1 1i Terrllorios de la 

Frderacidn. 

111111 generales dr 1dlini1tracidn de juticia. 



Artlc1lo 119.· fügm ntoridad aplimi clm 111001 de lll!Wllo m cut rum la 

11tualm J el utado del promo. 

9. Leyes Constitucionales. 1836 

Arllcolo S.· La cualidad de mimo 1t pierde: 

VI.· Por crlm11 de alta tuición contra la indeptpdencia de h Patria, de muJrulli 
toal!I la tida del Suprm bgialndo de la hcidn. 

Del hprm Poder Commdor. 

Articulo IS. Toda declmcidn J dilpo1icionea de dicho nprm pnler commdor, dado con 

arreglo en In dimsiciom precedentes, 1 citando h reapectiu, debe m obedecida al 

1n11nto, 1 •in r!piica por todaa in personas a quien 11 dirija 1 carmponda h cjmcldn. 

La [ami desobediencia 11 tendri por trlm de alta tnjcjdp. 

Del Poder Jadiciai de la lcpdblica leiima. 

Arllcalo 19.· Jnh podri mm del lmUJs pm la mrlguacidn de ain16a g!nero de delito. 

10. Proyecto de Reforma 1840 

De loa maninna, m derecha• 1 obligacinm. 

Arllctlo l.· Snn derecho& del mimo. 

VI. Q11 an 11 puede mr dd l.2rW.l! pm la mrigmido de ln1 delito1, al de 1pmio 

mili h pmm del rea, ai niglr a hte jumento aobre lechal prnplo1 ea mn cri1laal. 

IVII. Que pued1 i1pri1ir J publicar m ilm pol!tjm sia uemld1d de limcia ni cemr1 

pmi11 bajo In mtriccio111 1 reapombilldad qae prmribao ha le111. 

Articulo 11.· La cualidad del mimn 11 pierde. 

VI. Por los crlmu de alta tnjcjda cnntn 11 independencia de la Patria, de conapim 

cantn la tida del Sapreao hgistrado de la Wlcldn ... 
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11. Proyecto de Constitución Pol(tica de la Repóbllca 
Mexicana. 1842 

De tu garutlu iaditidulea. 

lit. Jadie puede m !Oletl!lo por m PPidom, J todOI tima demlo pm pabllmtu, 

l1¡ri1irl11 J cimlar!u de la mm q1111jor 111 coamga, 

ti. lohmte 11 abm de la lib11tad de i1pmta 1 atacado la rellgl61 J la 1D11l. 

11. Inca 11 podrl 1111 el l.wll!i pm el cutigo de 101 delitos, al de atguu otn upecle 

de apruio pan 11 mrigucldo. 

Dhposlcionu Gmnl11 sobre la ldai1iltml6o de Jutlcta. 

Artlcalo lit. Ea 1i11h cuo 11 i1pD1dri h pm capital por d!litos POl!tlcoa J 11 101 cuoa 

q" tu leiu la i1pom mi mutada 11 deportacld1. 

12. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 1842 

Llb11tld Pmmt. 
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ti. La llbtrtad de idm uti lma del pod11 de la aocl!hd, n 111!1eatacl6a prluda u el 

mo de la h1illa o de la uiat&d, "pude m objeto le 1i11111 hq1illcl61 judicial, J 11 

11po1lcid1 1dlo mi 11 delito u cuo de qu 1taqae IOI dereclo1 de otro o de prmmld1 u 

&lgh crlm. 

lit. L1 llb11t&d 6! i1pmta" tim 1h l11lte qU! el mpeto a la tl!a prluda J 11 ID!ll. 

Seguridad. 

11. El edilicio deatiudo a h detucl61 1 debe m dl1ti1to 611 de 11 1rhl61. 

1111. Pan la abolicidn de la pm de mrte, 11 11t1blmri a h 111or brmdad el Wifil 
wiUlliuli, J !Dlretnto, qoeda 1bollh pan los de!jtos mmnte polftlm, J ao podri 

ntndme a otros moa q11 11 utteador, 11 imldiario, al parricida J al lo1iclda coa 

1lno1h. 



13. Bases de Organización Política de la Rep6blica 
Mexicana. 1843 

Do 101 habitantu de la l•plblica. 

Jl, lingm paede m 1olt1tado por m opiniom¡ todos limn derecho p111 !1priairl11 r 
circ1larl11 sin aecesid1d de pmia caliCimi6n o mma. 

Dilpositionu gm11l111obre 1daiailtmidn de ja1ticia. 

Arlfculo lll. !e dilpondrh 111 clrcelu do aodo que el lugar de la detmi6á m dilmo del 

de 11 prilidn. 

Articulo 196. Ou ley detmimi loa mo1 en qu 1e 1bm de la llbutad de iaprlRta, 

deaiguri 111 penu 1 amglari el juicio, no padindo 1ehl1r otroi abuaoe que loa 

1igolentu: cont11 la mluaión, mtra la aoral 1 bmu co1t01bm, pro10c&cidn a la 

Wis.ilA 1 a la dmbtdieacia a 111 iutoridides¡ alaq1e a la lndtpendmia 1 fom de gobierno 

que 11tablec11 utu bam, J cmdo Je cilmit a loa fmiomloa plblieo& to ea mduta 

oficial. 

Artlc1lo 191. Si en clrmatmiu ntuordlmiu la J1mid1d de 11 !!din nlgim en toda 

la hplhlica o pute de ella, la mpmidn de 111 fomlid1d11 prmritu 11 11111 bma, 

para la aprehml6n 1 detmi61 de 101 delincmt11, pndri el Congruo demtula por 

deteraiudo tinpo. 

14. Acta de Reformas a la Constitución de 1824. 1847 

Artlcllo 4.· Pm mguur 101 dmcho1 do! hoabre qae la Conatitoci61 reconoce, m leJ 

fij&ri 111 gmnt!as de libertad, llJtridad, propied1d e iguldad, que 10111 lodo& 101 

habitiutu de la llplblica, J ut1blmrl loa 11dios de hacerlas efettím. 

Erl11 11mtl11 101 i11iolabl11 1 J 16!0 " o! mo de inmión utrinim o dt tfilill! 
ill.!r.W., podri o! poder ejecotilo m¡11der lu foms 11t1blecid11 pm la aprthmióo J 

dttmión de 101 pulictlma, r cateo de 111 k1bitaciom y !ato por dolmiudo tieapo. 

todo atentado contu dicbu 1mntl11" mo de mpombili61d, 1 no podri mm• !nor de 

101 culpables, ni .i.MJ!ilg, ni l.!Ú!!.1!1 oi mlquim olri dispo1ici6n 1 mque 111 umda dtl 

Poder Lt1islati10 1 qoo 101 mtrai¡a de loa tribml11 o íapida que 11 baga t!ectin la pm. 
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15. Estatuto Orgánico del Plan de Ayutla. 1856 

Stguidad. 

Articulo l!. Qoedu prohibldoa loa mtea, la mea, la 11tilaci6n, la inCnla trumdenlal 1 

la mfiamión dt biem. 

Artfcdo 16. La pm de mrte 10 podrl i1ponme 111 qne al l11lcida m mtaja o con 

prmdilaci6n, al 111t11dor, al incendiario, al parricida, al tujdor 1 la indemdmja, al 

miliar dt " emi¡o ntrujm, al qae hace ama contra el orden utabltcido, 1 por loa 

delitos pmmte 1illlam qn fija la ordemu del Ejlrcilo. 

16. Proyecto de Constitución. 1857 

!rtl.,lo ll. Nanea ae celebmh tntadoa pm la 11tudlclh de ma polftito1. 

!rtlt1lo 29. Q;edan por 1i11pre prohibidu 111 penas de 11tilaci6n f de lnC11ia, la mea, !01 

nol11, loa pal01, el tormto de mtquim uptcle, loa grillos, cadm o grillete, la ulla 

muiu, la coo!imción dt biem 1 mluquim otru penas imlladu o tmmdeotalea. 

Arl1C1lo ll. Ql!da abolida h pm de mrte pan loa d1ljto1 20!!t!m, 110 pudri nt11dme 

i otros "'" 111 qae al tu!dor dt la patria, al mlteador, al imndlarlo, al pmicl!a, J 

al h11lclda coa alnoala, prmdihcih J mtaja. 

11·. Constitución PoHtica de la Reptlblica Mexicana. 
1857 

De los derechos del hombre. 

Artfculo IS. Nanea ae celebmin lratadoa para la 11lradici60 dt rm pol!t!m, ni pan la de 

aqoel!oa dtlinmntu del orden eolia que hin tenido en el pals 11 donde metiem el 

delito la condición de mlnoa, o! comuioa o trahdoa en 1irtud de q11 I! alterea ha 

gmotln 1 demhoa que eata Cmtiludón otorga 11 h01bre 1 al chdahno. 

Articulo ll. Pm h 1bolici6n dt la pena de mrte q1eda a mgo del Poder !d1inhtnti10 el 

utahlmr, a la llJDr brmdad, el r!gim penitenciario. en lnto qaeda abolida pan loa 
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d1li101 eollticos, y no podrl 11t1ndm1 a otros casos •Is out al traidor a 11 patria en 

guerra 11trtnjm, al saltudor de minos, al incendiarlo, al parricida, al ho1lcld1 con 

111101\a, prmditaci6n o ventaja, a los delitos graves del orden 111\tar 1 a los de piraterll 
ouedlflnimh\ey, 

18. Plan de San Luis Potosi. 1910 

Articulo!. 

11. Una de 111 pri11r1111didas del Gobierno Provisional, mi poner en liberta6 a todos los 
rm politicos, 

E) LO• •fk>m eo y 70 

Han pasado los tiempos y llegamos a una época de gran 
efervescencia polftica en México, estas dos décadas 
inmemoriables en el acontecer social, cultural y polftico, 
se ven caracterizadas por primera vez en la historia moderna 
nacional, del reclamo, en presencia y voz, en llanto, gritos 
y silencio; por el cumplimiento de los derechos sociales, 
por la demanda de la desaparición de los actos de 
corrupción, por el respeto a las libertades fundamentales, 
por el pleno ejercicio de discusión, debate y diserción, por 
el conocimiento e información de los hechos con la verdad, y 

en sf, en conjunto, por la apertura de nuevos canales de 
participación polftica y oportunidades mejores para el 
desarrollo de la vida, ello con sustento de la participación 
del gobierno en base a la democracia. La inconformidad y la 
protesta fue el signo caracterfstico de estas épocas. 

La existencia de presos polfticos durante estos tiempos 
se deriva fundamentalmente en cuatro tiempos' 

•1 En 111 primas horas de 1991, un grupo 1111do l1111do Ej!rclto Zlpetllll de Llbmci6n Nacional, 
confomdo por indlgem y 1i11bros de la Unión Revolucionarla 6u1t111tt1c1 y grupos 
salvadore!os, 1t1c6 en foru inesperada y violenta, oficinas gubarnmntales de 1011untciplos da 
Ocoslngo, Alt11ir1, lu iargaritn y San Cristobal de las Cuas en el Estado de Chilpn. Este 
grupo ta1biln 1co1eti6 contra le Zont illitar XXXI en Rtncho Muevo, ut co10 muastr6 al u 
·gobernador del Estado, lbsa16n Castellenos Oo1lngm. 
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l. A finales de los aftos cincuenta y principios de los 
setenta por actos derivados por los dirigentes de los 
movimientos, ferrocarrilero, petrolero, médico y 
magisterial. (Demetrio Vallejo, Valentfn Campa)'. 

2. Por actos derivados entre estudiantes, maestros, 
líderes de organizaciones marxistas, especialmente del 
partido comunista mexicano, fuerzas policiacas, 
militares y de represión; en el movimiento estudiantil, 
antes, durante y después de 1968, 
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J, A principios de los anos 70 por el secuestro que 
realizó el grupo Frente Urbano Zapatista del Director 
de Aeropuertos y Servicios Aux i 1 lares Ju! io Hi rschfe Id 
Almada. Y aunque no estuvieron presos inmediatamente y 

muchos salieron del pals, por la acción de secuestro 
que se hicieron en las personas del Cónsul General de 
Estados Unidos en Guadal ajara, Terrance George 
Leonhardy y de 1 Sr. José Guadal upe Zuno Hernández, 
catedrático de la Universidad de Guadalajara. 

4. Y por actos que realizaron grupos guerrilleros 
esencialmente en el Estado de Guerrero (Genaro Vázquez, 
Lucio Cabaftas), quienes secuestraron al candidato del 
PRI a la gobernatura del Estado de Guerrero, senador 
Rubén Figueroa Figueroa. 

Durante el movimiento estudiantil de 1968, que es en 
forma alguna el tiempo por el cual llegan a existir más 
presos polftlcos en las cárceles de México. Las causas 
jurídicas de su encarcelamiento, por las que fueron acusados 
de ser responsables, autores y coautores, fue por la 
realización de delitos de: 

a) Dafto en propiedad ajena en pandilla 



b) Ataques a las vías generales de comunisación 
e) Pandillerismo 
d) Asociación delictuosa 
e) Sedición 
f) Motín 
g) Incitación a la rebelión 
hJ Rebe 1 Ión 
i) Disolución Social 
j) Acopio de armas 
kJ Despojo 
1) Robo 
m) Falsificación y uso de documentos 
'n) Homicidio 
ñ) Homicidio colectivo 
o) Homicidio y lesiones contra agentes de la autoridad 
p) Por preparar un plan subversivo de proyección 

internacional. 

Leopoldo Aya!a1ll hace una recopilación de testimonios 
que representan desde varios puntos de vista y con una 
visión individualizada el criterio panorámico subjetivo de 
lo ocurrido en 1968: 

Gillerto Gmm IMl1: 'El 61 he m eiperlmí1 hí1tdric1 coaplm1!11ll dtl mí1inlo 

fmocmilero del SI, de la l1cb1 de loa l!dicoa f de loa mpnín01, de 11 mrte de hb!n J.m11llo 

f 11 pri1i6n le C11p1 f Y11lejo. Eate mi1iealo de mu, ut1 erpl01i61 de dmontuta, pmli16, 

coamió, !1pruio1ó f mpmdí6 1 mi todu ha !mm polltim del p1h'. 

Dnli Alluo li4uim: 'Por 11 liberl1d imdílt1 de todos los prma polltlm'. 

llll Nmtra Verdal, morial del M01i1ieato Estuditntil Pop•lu, J el Doa de ottobrt dt 1918, 
td. Jo1~1la Porrh, Khico, 1989. 
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lall lltam G11i1: 'En niagin 1D1etto 1 J uo eatlfo J ntl clm pan mlquier obmndor 

objetho, el trilnfo del mitiento itplicaba el derrocaaiento del gobierno. Ni ea m dmadu, ni en 

m tlctim dt lucha tna un caricttr imrrecional', 

Duid Aniaga leía: 'La biltoria mpleta dtl 68 ·•i ea que puedt haber m· no &eh& mrito. 

Quedan ouchhim la¡unas, dudaa 1 pregontn en el aire, E1ilte un aintdmo de conjetom e 

intorpretaclom, mptchu, amaciones J mpimlu, anllisil de todo tipo J ""jo de datos, 

hechoa t lnformlón que uo 101 pibllcamte macidoa J que qoi1i juh lo mln', 

In! llllmm: 'lnlatigable, aportando aittpre, muerdo 1 J01! lmeitu, 1 don Pablo 

Gmllei Cmnuia, la itportanlt pmmia de don Adolfo Sinchn Yhqm J dt Arlara Amia¡ mchando 

" el silmio del trm dt aeptittbre 1 Jm lalfo J Culoa lmi11ia: n lu 1111blm 1 Beborto 

Culillo, Eli dt Gortari, Omr Olin, Jm Baluelos: desde la galerh Edmda lmh, 1 Leopoldo 

AJ&la, Carlos &racho, Clndio Obrtgda, Efnln Hmta, Tel11 lm J 1 Bmlndt1 Dtlgadillo, mlimdo 

m i1pmiomtt1 tiatu pm la 11p01ici61 'Dolor J Violmla' en la que puticipam tantos¡ 1 

Siqueiroa publimdo ID desplegado ¡BAST!!', 

Fmto Trejo: 'BIJ dt 1quel101 puebl01 1 CDJI jmntid 11 pllill e lndifmale 1 porq11 t!Ol 

pueblOB no m d11!01 de ID hiltoria', 
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lelerta Callillo: 'Tal m 1lgm1 mimOI q11 11 eatim nfm porque he perdido 1i 

libertad lhica. A elloa digo qut 1 ese precio he pagado 1i libertad pm pmar, hablar J mribir, 

J qae utoJ diapmto 1 defendtr en libertad coa 11 1lda si 11 pmho. A ellos digo, t11bl11, que 

no h11 mpmdido qolth que m 11! pmoi polltlm q11 JO J q11 loi q11 COio JO nfm prilida por 

defender m dmchos. Porque algom mimOI gom de libertad flalca, porqae iu mptado la 

prilldn de m cmicciom. Por ello digo qut tn lhico todoa debttOI hcbu por matra libertad. 

Por ello digo que en lhico, todOB moa pm01 pollticoa'. 

Elm Poli1tmia: 'Apmattmte todo ha qndado igual J1 si& ttbugo, el 1ire 1 mu trae 

ti mor de lu mlfestaciom, el jlbilo qoe " ola en lu calln, el hpet1 q11 1 todoa noa 

d0il0&bró J entonen no 1i1Dto quo toduh nb1i1te ea los jdnm ol arrojo dol 68 pero &bon con 

m 11yor refleridn, un mtidn 1b profvodo J m proJeccido en 11 qte qai1f!m01 aditinar •1 mbo 

tmo J d•cidido que noa nlml hi1t6rimentt'. 

Carloi lmillis: 'Ea 1968, la batalla caltml q;, es mtrato J puióo moublt de mhOI 

mifutaates, se orprm a tm!s del desd!n J !&burla hacia 'lo mimo' con m 1itologl11 de 



tallo J authtico org1l10 1 de hlao J aut!ntico mcronlaao. !ate recha10 no propone todnh m 

allemtln tillda que, por lo dnh, en 1961 udh nige ml1ente. 

Así 68 no m 16!0 el drm de cientos de 1lctim a lu que se 1i1itica d11p1h de 11 mrte 

o de n enmcelaaiento, la 11t1m u la Plm de In Tm Cultma, rue J 1igue tiendi, el heclo en 

tm1 al mi 11 centran y 11 comm teorlu J pol!1im'. 

Jot! lemltu: Carta Abierta a 101 11tudianttt prem: 

'!tris de aqi!l que m, h•J alg1ien 1i11pre q11 recoge la bndm J lata ondeari tarde o 

t11prt10, en el punto ah alto de 111ictoria. 

Todo lo qu lucha, todn lo qne nn te deja nmr, todo lo que to1b1t11 jom ea tnto bre11 

por el laperlo de la m6n 1 de la dignidad hum. 

Co1pa!eroa mmehdo1 por la mu de la Libertad: 

A todo1 101 101tim1 a 11ted11 eo pri1i6u, a 001otro1 todnla 'libm', la codiam que 

tmlOI en el 1lgor lmtingalble de tUlltro miaiento, en tu inagotable tmcidad para mm, ea 11 

dilpD1ici6n remita a mlq1ier cine de ncriticio1, en la inquebrantable rectit1d J pmn de m 
1iru. 

hnteagam nmtra f!rru onidad de prop61itoa, matra diicipliu, matra ntua 

tolldarldad, mitro etphlta co1b1tho, rir111, remltot, de m pim, adentro J rma de la 

circe!, ea la licia a caapo abierto J ea la obligada p11i1ldad de In prhioaes'. 

lumio CUtellam: 'lmerdo, recordm1 1 huta q11 la joatlcia 11 1ieate entre no1otro1'. 

!lrah herta: 

'Mi palt ¡Oh, 1i pila! 

Ardiente, cal11do, haabriuto, dmlado, 

bello cm 11 doda, lt ugrada blurnia¡ 

¡ah de oro J llnom, pala J pmlto, 

palt inlimo, p1h de policiu. 

Elle 11 el panorm: 

Botu, cul&tu, bayonetu, guu ... 

¡Viu la Libertad! 

Jot! !litio Pacleco: 
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'El llanto se ntleade 

gotean 111 li1ri111 

1111 ea Tl1telolco. 

Cundo todo& &e llbierot reuldo 

101 hDlbrea u mu de uern, 

101 loabrn q1e hma utrmio 

1t11iado de Huro 

íveron 1 mm In ulidn, 

In eatr1d11, IDI pam. 

!ntonm se 016 el ntrmdo, 

entonces se 1lmon ID! grit01'. 

ll&1el Gmfü: 

'Llm a nte nlmo J di qve 11to1 pmo, 

qu no p1edo aomae, qve pnieron 

rejn delante, atrh, 1 101 coat&d0! 1 

alrededor de al. 1 ah co1t&do1. 

Coge el tel!rono apriu J e1!atal11 

qte eato1 preso, qve 10 t1110 ti do1de 

recordar, qu ntoJ heclo tlejo, tri1te. 

Cahtale1. Dil11 q1e ae tul1aa Uom. 

Coge el tei!rOBO J dlln qu ae remriea. 

Coge el tel!hao J llm¡ iat01la 

hablar: diln qae e1to1 lilD, qte tilo 

&6n, que no utoJ 1nuto, qu 1i 11uo 

ai com6n mml. Y mcerl. 

Qae no 11to1 mrto, di lea. 

Aieah diln qae eatoJ 1i10, qae paurl 

m peqaeh etmid&d ·ai tid&· 

antea qoe ae derroten. 

Que 11to1 1i10 1 diln'. 
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lal lr11d11: 

'la " h circe! 

de 1ia palabm udu: 

ellai pmaa 

de oemlgi11 demdaa. 

Ya Iras rejas 

del 10, 1 el 10 1im: 

ellaa libres 

par 1alidario mtigo'. 

Octulo Pu: Posdata. 

'Debuoa aprendtr a dilolm los 

ldalDI: aprender a di1almla1 dentro 

de aaaotm 1i11os. Toaeaas !" 

apmder 1 ser ai11, mio, libertad'. 

b) Bntrcv:l.•t.aa 

En 1988, Víctor Avilés y Rubén Alvares periodistas de 

la revista Nexos, en su número 121 publicaron una serie de 

entrevistas,· en remembranza de "20 años después del 68"; 

éstas fueron real izadas a personas que hablan permanecido 

como presos politices en ese año en la cárcel de Lecumberri, 

por su importancia y notoriedad transcribimos algunas de 

el las: 

Gilberto Ganara liebla: 'E• Lm1berri 001 ai1hroa 1 hilDI a pmr a la luida mjla H, 

doude ae practicaban tadu 111 farm de ntarsióo 1 1iolencia. h eo la mjla, daode utabao las 

dnls CDlpaleroa, llmm. laaediatmate m pusfm a redactar un domeota doade demcilbam 

las golpu 1 loa Hlos tratos. La circe! reprmotó una 11perimi1 11bl11leote. Eo la clml 1im 

11p111do de IDI mu I" 1111, de to fnilia, de las espacias doade hu 1i1ido, de h Uolmsidad. 

El mi erro oos dobla mho'. 

1all l111m G11fa: 'La llegada de loa prms pollticas a Lemberri babis sido m cmacióo. 

C11bi6 1uch11 com de la circe!. Ea los primos 1Dmtos tuviaas una acagidl calaran par parte de 
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los presos, porque suponfan la uistmfa de fuems uterlom que nos llberarfln a todos: a los 

presos nums.1 a los viejos. Mici1os buenas relaclonu con presos del. orden co1Gn y consegul1os que 
11 lmntm un cutigo de a!os 1 la crujla H, que era super t11id1 porque en ella estaba gente con 

mhos procesos encina y que no iban 1 salir nunca. Una de las senmlones 111 fm de la clrcel, as 
que utls en calidad de objeto predispuesto pm las provomlones y cuanta tarugada se les ocurra', 

Salvador Karlfm da 11 Roca: 'Hay quienes Insisten en la polhica de si fue derroll o no 11 

miaiento del 68, fue uns gren derroll 11litlr, pero el aovl1iento no m 111\tar sino pol\tlco. 
Much1 gente se sigue incorporando a la vida polftica y dmcrltlcs, a la lucha por la transfor11cf6n 
r1dic1ldelasocied1d,con1l881nlamorla', 
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Felil lucio lmlftdu Quandf: 'Cuando lh111os a la clrcel 11tlb110s en un s1tu1cl6n 1uy 

confuse. Tenfam uns grsn confilnu en la fuem del 1ovl1fanto y 11tib110s seguros que m fuerza 
mil suficiinte pm liberarnos a nosotros y a todos los presos polfllcos y pan resolvu el pliego 

petitorio. Muchos penmos que m 1uy corto el t111po que pmrfl para una 1otucl6n total. Pedlam 

la libmci6n de los presos polfllcos durente 11 1ovl1i1nto y fue una sorpresa lhgar a l1cu1b1rrl y 

tncontrarnos mhe gente prm por los 1ovi1i1nto1 6e fmomrlleros, pitroleros, 111\lterfal y 
nldico. Se sabia de D111trio Vellejo, Velenlfn C11pa, o Rico Galln, pero la gente que hebfl m 1ucho 

1ls que ellos'. 

larlt Tmsa lardl: (Pruidantl de la C01\sl6n M11lc1n1 de Defensa y Proml6n de los Derechos 

Humos, A.C.) nos dice: 

'El Lic. Eduudo ferrar Mee Gregor, titular del Jugado Primo de Distrito tn 11 Distrito 
fedml en Meterla Penal, fue ti luet Sentencltdor en el 111 c!lebre de todos los procesos re1ativos 

al 1ovi1iento estudiantil: el 212-68. El Lic. Salvtdor del Toro Rosales, Agente del Ministerio P6bllco 

Feder1l con fecha 19 de 11yo de 1910 prmnt6 conclusiones acusatorias e ntenta y ocho personas, en 
los siguientes t!rninos: ' ... qu1d1 deaostrado que en 11 mo estudio, no 11 trata de un mi1itnto de 

origen estudientil, ti 11tudiant1do del pe\s 11 le apromh6 co10 lnstrumto pera la rullucl6n de 
los fines t QUI entes sa ha hecho refmnc\e, len es 111 que 11 pliego petitorio de nis puntos de 

los estudiantu, no guarda relaci6n con elgún aspecto o proble11 universitario o mdbico, en cuanto 

en 11 se hablt 11peci1l11nte de 1a libmci6n de los llmdos 'presos polfticos'. Por otra partt con 

las mtas, panmtu, carteles, fotograflas, etc: en In que eparem lideres con las 1i1m 

tendencies y finalidades de otros pe\ses llenln, Che Guevm, Kao Tse Tung, fldel Castro) y la b1ndm 

del Partido Comista, que fueron uhlbidas cOIO sl1bolos en lis aan\festaclonas celebredas, 1 Izada 
!sta últiaa en el asta bendm de la Pltza Central de la Cluded 61 Vhico, y pmlsmnte en 11 lugar 



menado ea fom mlnin pua 11 Blndera Nacional, todo ello con 11 intermcida de loa bo1 

m11do1, loa mica aoa m lo!t1do1 111 planea ea mato 1 11 ayoda del eatodiantado, touron 

Uahmid1d11, foruroa Co1ités de Locha, bri1adu polltim, el Comjo Nacional de Hoelga, 11 

Co1liclda de Nmtros de !naeñnu Nedi1 ! S.perior ! continomn m ictitidad11 coa 1iat11itit1 

labor de inciticidn a la •iolencia ! de pro1ocici6n 1 las 1Dtoridad11 con 11frent11ientoa 1 11 pnlich 

! 11 Ej!rcito hcional, 1tti1id1d d11ple¡1da en loa 11dioa 11todiantil11 de uta ciodad, en ha 

C1pit1l11 de loa Eatadoa de la Repdblici, por loa mpoaentea de 111 or11nimionea 11 mcionadu, 

nmionndo co10 11ti leg1lmte probado, d1!0 a ha co111 l a 111 pmonu, ataqm a 111 tfn de 

co1Unicaci611, etc., n tu 11nihatacio11u, reuniones hnlt1uiu 1 n tu qae ae incendiaron 

11blcolo1, 1e foruroa hmlcadu, 11 hilo 110 de bo1b11 1olotot J de 11111 de loego pm eafreat1111 

a la policla J al Ej!rcito, lle1ando a establecer un lindo Tribml lmlucioaario, pm jugar a 111 

1h alt11 ntoridadea del p1l1, tribml qoe actuó cm '11torldad', J mclomdo acto1 le 11tri101io 

J n principal dlrigeate Heberto Cutlllo Nartlm dio el Grito ea el animurio de la lndepeadeacia 

hcloul, h aocle del qolnce de 11pti11bre de 1il aomiento1 meata J ocbo, ea la Ciodad 

U1i1111it11i1, ad1irtihdm en 111 1tti1idadea nbm1i111 dmrrolladas la pmmh de IOI 

proct11do1 co1j11tmnte logadoa con loa llmdo1 gropoa de mgurdil molociomla, brigadu 

pnlltlm J 11tidi11ti111'. 

Desde Lecumberr 1 los presos po l! t icos denunc !aban los 

atropellos que cometían en su persona, as! como haclan lo 

posible por denunciar a los medios de comunicación de la 

represión en que el país estaba sujeto por los organismos 

poi iciacos del régimen gubernamental. De estas protestas 

formamos una lista114 de presos políticos que estaban 

recluidos en Lecumberri, un recuento muy general desde 19S9 

hasta finales de 1973: 

Val11tla C11p1 Sllmr 

lobertoGdmGodlm 

Kigael Arachl P!m 

Dmtrio iallejo Nartlm 

Alberto Lubrem Nml11 

Goaulo Sutillln !aqoi11l 
~~~~~~~~~~-

1141 E1ta laformidn f11 obt11ida a trn!s de m imstlgacida 11hmtin lmro1rlfica 
{Periddim: El Uoi11111l, El Emlaior, La proau. l11iltu: Porqo!, ed. leport1je J Opoaicida, 
ed. Editora 10. 1961, 1969, 1910, 191t J 
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R1160 hrl!1 Sui!1 R1úl u11li1 Alnm 

Flllberto Vhquu llm Culos Rima C1t1!0 

Gilberta 11111 Pereln Culos Atuilm D1l11dllla 

Rafael aorques Echmrrfl 1111u11 Cruz Aulz 

lllberto Ch1n lare110 las! Ort h lmlo 

Smplo Cun Conde Jasi Cmma llares 

Culos Snllll Gon1l111 Juen Espina 11ullu 

Roberto Aguilu siuceda Aaaln 6ucl1 llutinu 

lrtHIO GtrlJ 16!191 flbrlcia 66111 &auu 

Ymncio Gmy !61111 S1laa6n sm Olin 

&1111rsindo 66111 Cmu Al1j1ndra l6p11 lurllla 

1n1el !rm Cismas l¡oaclo G61u G6ttt 

R116n Cudm ledel Al61 Gutllrm Cmch 

F11ipe Pehlau Guch EH d1 Gortul 

M111hrto Hlim Mernlod11 lr11nda Goftlllit Cmlllo 

loisls loma Fil hfl!1 01111 C11t11lld1 Ahmt 

Aolf l1lntr1 Huebner losl entro lllllda 

Pedro ledln1 C1lder6• Cisar 1Dlh1 Flom 

Gui111r10 leodi11l¡1 Ellulde Cltuino IDO lln 

Suglo ltndau t6111 l1ml ler11 llral11r 

Roberto lilon Cmo Flivlo Df11 Alirc6n 

ltnu1l 1Dntoy1 !1rn1l Yfctor Mmlnd11 Ort11 

Gu1d1lup1 lomo Aenterfl Ptdro lertfon linte 

Jos! llmro l6p11 Pedro Zmla lllclor 

lasi Pth A11lm muto Zml1 Ohm 

Ju1nPimG11icl1 11111 Rimo Ollnt• 

&anlfaclo Pim Mernlndet Adrllft C11pos Dl11 

RIÚI Prtdo !11ludi RIGl Contrms llclntm 

Viciar Rico 61lln Flonnt lno hi11s Hmlndez 

llmes R!os Rulm lustino Mm ltrllnez 

JHIH Roju Delgtda Ernesto Ohm Sotres 

R1hel AUI Mmell ll1j1ndroOrti1C111cho 

los! S1lg1do Sotelo Rolando S1gur1 l1din1 

RlO! Clrdenas ltrln Uuio Solór11no A ldm 

los! C1lvi Tellu DIY id Ur itrl 1 AMI h 

Itrio lendou Rodrlgm lliguel CrurRuii 

......... ,. '~·" 
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Guad1l11pP. Otero Medina Juon Olivero Pérez Galicia 

Jo~ 1 Vbqu'1 Sol o BonihcioPémHmlndez 
Jf.S~~ 6iile1 Oiu Angel Flores Bmal 

JnrgePMHurtado Anlonio Gershenson Tafelov 

Fernando Pno Hurtado Roberto Iriarte Ji1énez 

Htclor 66111 Plrez Vanuel lrenn Tellez 

Ponciano luna Pera\\ a Adolfo hlvani Gilly 

Ray1undo Ldpu de Carpio Ezequiel Caslafieda Alvarez 

Gabriel Peralta lea Jos! Gdlez Pedrm 

OuOstenes Onnfra JaiH lliis staider 

Vario Falcón Rafael Jacobo Garcll 

Valente Vargas Santos Eduardo de la Vega 

Antonio cums Carlos Javier Quintero 

Sócrates C11pos lms Alfonso Gonzilez Vartfnez 

Luis lguilar Vartlnez Ernesto le6nle1pua\tm 

David Blez Garcla lroando R11lm Coronado 

Joaquln Gdlez Carlos Jil!nez Sar1iento 

Clmnta Rivera Vartlnez !\berta Do1!nguu Rodrlguez 

Alfredo Slnchez Figueroa Jos! Ooelnguu Rodrlgm 

Jos! Trujlllo Dlll Joel Chlvez Trevifto 

Juin Ferren Rico Enrique Condes lm 

laferioo Chlvez Isain Ensch 

Carlos Gonzllez lamro Ezequiel Flores Rodrlguez 

R116n Rms Vargrvvelo Vlguel Rodrlguez Rodr!gm 

Sergio Antonio Cnh!eda Vario Rechy Vontiet 

Salvador Aguillr Garcla Valente Irena 

Yicenle Vadr id l11brano Ignacio Gonzllez Ra1lm 

salvador llfaro Vart!nez Oclavlo Varllnez ltcatl 

Gabriel Peralta lea Vlnuel Rendón Barreda 

Oooingo 111011 Gonzllez leobardo Lópu 

Arturo Orl iz Varbln Benja1\n P!rez lngón 

César Catalln Sanchu luis del Toro 

Gmrdo Pe llez Rms Javier Fuentes Gut i!rm 

Aju Segura Garrido Raúl Ernesto Vurgla 

Oscir Fernlndez Bravo Fornando Granados Cortés 

Fmando Granados Cortés José lrln Tettez 
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Dnld llhro Slquelros Juan linuel Gml1 Julm 

Edundo Uribe lyah 1111ndo Echmrrh P1chaco 

Edundo loftt es lanmo Joel Arrllga lmmte 

Fmcilco luna l11t Ad1n lieto C11ti110 

Fmcisco Col11mes Pedro ledina Calderdn 

Guitler10 lendm L6p11 Gemdo Unrueta Lorenm1 

Gilbert o Rincdn 61 nardo Arturo lutlm htms 

l1!rlco S1ldfm Vlidl! Luis lanuil Torras 

Julio Boltvinik htinla Emo Barbo11 cano 

Culos Salcedo Garcfl Manuel Montoya Bernal 

c:I) oraan1 z.ac"f anea de apoyo 

M;entras se segufa el proceso a los presos polfticos y 
posteriormente una vez ya sentenciados, siempre y en todo 
momento recibieron apoyo y muestras de aliento, por parte de 
organizaciones que de alguna manera postulaban por su 
l;bertad, entre éstas tenemos a: 

1. Organismos Socialistas, como: 

fl Putldo C01unlsta lnlmo 

El Partido Obrero Anoluciomio 

El llovi1ilnto lmlsta· L1ninist1 da lhico 

El C01it! luimo da Sollduid1d lnicm 

ll Juventud C01unisll de lhico 

l• li11 C01unista Espartm 

La Unidn hcional de Estudiintes Rnolaclonarios 

la Cantrai laclonal da Estudtlntes Ouocrltlcos 

L1 Or91niml6n laclonal de Accldn Revolucionarla 

L1 Oireccldn llcionat Revoluclmrl1 

1. Organislnl de 11 UIU, COIO! 

El Consejo 11cion1l de Mualga 

El C01ité de Lucha IF1cult1d de Darecho) 

fl COlit! de luch1 !Facultad da Econ01ia) 



fl Ca1ltl Pro-Reforu Universitaria (Facultad de lediciu) 

El Pulido Estudiantil Socialista (Facultad de Econo1h) 

El Partido Estudilfttil Progresista (Facullad de Derecho) 

ft Partido Estudiantil Socialista Revolucionarlo (Facultad de Ciencias Polltlm y Sociales) 

la Sociedad de Alu1nos (la facullad de Fllosofla y tetras) 

la Alianu de Izquierda Revolucioniria (Facullad de Etonoola) 

la Liga Obrero Estudiantil (Facultad de Ciencias Politim y Sociales) 

Ft Frente Revolucionario de Acci6n Deaocrltica (Facultad de Ciencias Polltim y Sociales) 

El Grupo liguel Mernlndez (Facultad de Fllosofla y Letras) 

El Grupo Progresistas (Facultad de Ingenieril) 

la Unl6n de Lucha Fstudiant il (Ciencias) 

3. Otros, COIO: 

la Organimi6n luicana para ta libertad de los Presos Pollticos 

El Coaitl Perunente de la A111blea lacional para la Libertad de los Presos Foltt leos y la 

Derogaci6n del articulo 115 del C6digo Penal federal 

El Consejo laciml de ferrocarrileros 

la Unl6n laclonal de Obreros y Cnpuinos de lhico 

la Central Ca1puina Independiente 

la Central lacional de Estudiantes Oeoocrllicos 

El lovi1ionto de Libertaci6n laclonal 

El lovl1iento Revolucionario del lagistario 

El Grupo Anolucionarlo de ta Escueta lorul Prapmtoria 

El Grupo Rubln lara1illo de la Escuela hcional Prepmtorla lo. 3 

f1 Grupo Estudio y Luchl de la lor1al de lustros 

la fracción fstdiantil del Partido Kuicano de los Trabajadores 

la Fracción Esludhntll del Partido Obrero Revolucionarlo 

la lunntud C11peslna de Khico 

ta Uni6n lacional de lujeres l!limas 

Fl Frente Electoral del Pueblo 

la Co11ici6n de lustros de Fnse!am K!dia y Superior 

El grupo d• inlelactualu franceses Integrados por lean Paul Sartre, lean Pierre Chabrel, 

Gulllevic, E•anuel Robles, Fdlon de Charles Rouz, Suret Canale, Robert lonllron, lichel 

Romd, lean hrie Ooaenech, laurent Schmlz, Giselle Hali1, Claude Bourdet 
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Brecha Estudiantil de la Normal Superior 
En Lecumberri, la penitenciaria del Oistrito Federal, 

los presos eran puestos para su internamiento en celdas que 
estaban clasificadas según la peligrosidad de su conducta y 
del delito cometido. Estas celdas se encontraban ubicadas 
bajo pequeflos edificios llamas crujfas, y a cada una le 
correspondia una letra del alfabeto, para su clasificación, 
las crujfas o y M eran las destinadas para los presos 
polft icos. 

Ya recluidos en la c4rcel los individuos que se 
encontraban en estas dos crujfas, se llamaban presos 
politices, porque según ellos mismos: 

A) Son luchadores revolucionarios 
b) No pertenecen a la clase burguesa 
c) Luchan para que en el pafs prevalezca una verdadera 

democracia 
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d) Atacan al régimen polftico del pafs 
e) Son victimas de los actos represivos del Estado 
f) Son ciudadanos que en ejercicio de sus derechos: 

critican, opinan, denuncian cualquier acto represivo 
del gobierno. 

g) Atacan los intereses particulares de la clase 
burguesa dominante que oprime al pueblo. 

Para centralizar las corrientes ideológicas de estas 
dos décadas, se hace necesario conocer las caracterfsticas 
de los siguientes documentos: 

1. A rafz del nacimiento estudianti 1 de 1968, el 
Pliego Petitorio, difundido por el Consejo Nacional de 
Huelga, que contenfa seis puntos: 



1. 

2. 

3. 

4. 

5, 

Libertad a los 
Destitución de 
Ral'.11 Mendiolea 
Extinción del 
Derogación de 
penal. 

presos polfticos. 
los generales Luis Cueto Ramfrez y 

Ce rece ro. 
cuerpo de granaderos. 
los artfculos 145 y 145 bis del Código 

Indemnización a las familias de los muertos y a los 
heridos, vfctimas de la agresión del 26 de julio en 
adelante. 

6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de 
represión y vandalismo por parte de las autoridades 
a través de la policfa, granaderos y ejército. 

2. El Programa Básico del Comité Central del Partido 
Comunista Mexicano, que postulaba lo siguiente: 

1. Derrocamiento de la oligarqufa en el poder y su 
reemplazo por un gobierno de amplia coalición de 
todas las fuerzas antioligárquicas, antimperiallstas 
y socialistas (la clase obrera, los campesinos, la 
intelectualidad, las capas medias urbanas). 

2. Nacionalización del capital extranjero en todas sus 
ramas. 

'No 1d11to que existan pmos polltlcos. Pmo polltico es quiin utl privado de u libertad 

eicluslmente por sus idus pollticas, sin haber co1etido delito alguno ... los que frecu1ntmnt1 han 

sido llmdos presos polltlcos, debo aclmr, una vez 1ls, lo que ya u dal do1inio público; qua son 
pmonas contra quienes el Ministerio Público ha fmulado acusacl6n no por subjetivos nativos 

polltlcos o por las idm que profmn, sino por los actos ejecutados que configuran delitos pravlstos 

en el Código Penal, y a quienes se sigue proceso ante las autoridades judiciales co1pettnt11, en el 

oue se cu1plen las 11igenclas const ituclonales', 

Gustavo Diez Ordaz. Cuarto Informe de Gobierno. 19 de septieibre de 1961. 
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3, Expropiación de los grandes monopolios nacionales en 
la Industria, la banca y el comercio. 

4. Establecimiento de plenas libertades democráticas, 
que Incluiría: amnistía general para los presos y 
perseguidos pollticos, as! como garantlas para el 
funcionamiento de todos los partidos polltlcos, 
libertad sindical y abolición de la cláusula de 
exclusión. 

3. Y el Ideario del Partido de los Pobres, que 
fundamentalmente proponla: 

l. Luchar con las armas en las manos junto a todas las 
organizaciones revolucionarias armadas, junto a 
nuestro pueblo trabajador. 

2. Hacer la revolución socialista, conquistar el poder 
polltico, destruir al Estado burgués, explotador y 

opresor. 

3. Destruir el sistema capitalista; abolir la propiedad 
privada, aniquilar a la burguesía como clase 
privilegiada, explotadora y opresora. 

4. Con el triunfo armado de la Revolución Socialista y 

de la toma del poder polltico por el pueblo: 

A) Expropiación y socializar las empresas industriales, 
comerciales, agrlcolas y las instituciones 
financieras, as! como todas las propiedades de los 
capitalistas del campo. 

B) Expropiación de las mansiones de lujo, los hoteles, 
moteles y centros vacacionales, en poder y al 
servicio de la burguesla, para pasar a manos de los 

162 



trabajadores. 

C) Expropiación de los 
consultorios, farmacias 
los centros de salud, 
servicios del pueblo. 

grandes sanatorios, 
y laboratorios, así como 
hospitales y puestos al 

D) Socializar el transporte aéreo, marítimo y 
terrestre, las comunicaciones, teléfono, telégrafo y 
correo y puestas al servicio de toda la sociedad. 

E) Expropiación de la prensa, el radio y la televisión 
y que constituyen un instrumento más de poder de la 
burguesía para someter y enajenar al pueblo, 
deformar la verdad, crear falsos valores morales y 
culturales, para aumentar sus ganancias y riquezas. 

5. Abolir las leyes y todo el sistema jurídico burgués, 
que garantizan la propiedad privada y legalizan la 
explotación de la burguesía contra los trabajadores. 

6. Destrucción del ejército y todas In& corporaciones 
policiacas que forman la maquinaria de represión 
criminal. 

Dentro del grupo de abogados que se dedicaban a 
defender a los presos políticos, destacan los siguientes: 

Carlos Fernández del Real, 
Juan Manuel Gómez Gutiérrez 
Carmen Merino de Millan 
Guillermo Andrade Gressler 
Emilio Krieger Vázquez 
Guillermo Calderón 
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Alfredo Andrede 
José Rojo Coronado 
Adan Nieto Castillo 

Hay oue we¡u para mplatu nu11tr1 postura no duignlndolo co10 un documto, sino COio 

informlón de notable i1port1nci1 y gran trmend1nci1, las damdu prmntadu 1n la 1111 d1 

dillogo de las jorn1d11 por la Pu y la Reconciliación en Chiapas, 11 t2 da 1mo d1 t911 por 11 

Co1itl Clandestino Revolucionarlo lndlgen1 - Connd1ncia General d1l Ejlrcito Zapatlsta de Llbmclón 

Nacional. film Co1pro1lsos por· la Pu, La Jornada, 3 de 1mo d11991). 

t. Omndms QUI se convoque a una elección verd1dermn1e libre y dmcrltlca ... Sin dmcml1 no 

puede habar libertad, ni justicia, ni dignidad. 

2. Para QUI h1y1 alecciones libru y dmcrltlm vardadms, 11 nmmio QUI ranuncl1 al titular dal 

Ejecutivo Federal y los titulares de los Ejecutivos Estatales que llegaron al podar 11dilnt1 fraudes 

e11ctor11ts. 

3. Raconoci1iento dsl Ejlrcito !lpatistl de Liberación hclonal co10 fum1 ballgarante y d1 sus 

tropu co10 1utlnticos co1b1tientes, y aplicación de todos 101 tr1tado1 intarn1clon1l11 pm regular 

conflictosbllicos. 
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c. Num p1cto entra los lnt1gr1ntes di la fedmclón oua 1c1b1 con al centrallm y pmlll a 

reglones, C01unid1d11 lndlgenas y 1unlciplo1 autogobernam con 1uton01la polftlca, 1conó1ic1 y 

cultura. 

5. Elmionu generales para todo el Estado de Chlapu ... 

&. Nu1&tm comidadu no tienen mrgla 11!ctric1, el derrm 1con6llco producto d1 las 

uportaciones petrolms y las ventas Internas, no produce nlng6n bmlicio al pueblo chl1pmco. 

J. Revisión det Tratado de libre Courcio firudo con Canadl y Estados Unidos, pues su utado actual 

no considm a In pobhciom lndl¡enu. 

e. El articulo 31 d1 la C1rt1 i19n1 deb1 resp1tu el espíritu ori9in1l de E1lli1no Zapata: la tima 

es pm los indlgenu y cupesinos que la tr1b1J1n. !o para los latifundistu. 



9. Queruos oue se construyan hosaitales en las cabmras 1unicloahs, y Qui mnten con 1ldlcos 
especializados y con suficiente 11dicmnto ... Que donde ya hey hospitales, se nhabfllten lo nis 
pronto posible y Que cuenten con servicio de cirugla co1ple11. 

10. Que se ¡aranlice el dmcho de los indlgms e la infomción mu de lo QUI ocurre a nivel 
local, regional, estatal, nacional e intarnacionel con una radiodlfusora lndlgena lndepanditnte dal 
gobierno, dirigida por indlgenes y nmj1d1 por indlgenes. 

11. Quereoos QUI se construyan viviendas en todas las co1unidades rurales de Whlco y Que cuenten con 

los servicios nacesarios cooo: luz, agua potable, t11inos, drenaje, tel!fono, transporte, ate. 

I!. Qum1os QUI se mb1 con el an11fabe1is10 en los pueblos lndlgenas ... Que an 111 cabacaras 

1unlclpales haya priuria, secunduia y preparatoria gratuitas, Qua al gobierno les de a los alu1nos 

uniforaes, 11Patos, aliuntación y todo el 11terial da estudio en fom gratuita. 

13. Que las lenguas de todas las etnias sean oficiales y Que m obligatoria su anse!ma en las 

escuelas ••. 

u. Que se respeten nuestros dmchos y dignidad cm pueblos indlgenes, toundo an cuenta nuestra 

culiuray tradición. 

15. Ya no Quueoos se9uir siendo objeto de le discri1inaclón y dasmcio Que hms venido sufriendo 

dasde sle1pre los indlgenas. 

11 .... ya no Quemos ser !Dletidos a la volunlld de los poderosos nacionales y 11tnnjeros. 

11. Que la justicia m adninistreda por los propios pueblos lndlgenas, segOn sus costu1bres 

tradiciones ... 

18. Quemas tener si11pre un trabajo di9no, con salario justo, para toóos los trabajadores del 

ca1po ... Que se apliQue la Ley Federal del Trabajo ... con aguinaldos, vacaciones, prestaciones Y 

derecho rea 1 de hue 191. 

19, Queruos precio justo para nuestros productos del cupo ... y no estu sujetos a coyotes 

uplotedom. 



20. Que se mbe con el uoueo de la riQUl!I de nuestro Khico y, sobre todo, de Chllpn ... 

21. Qum1os la 1nulact6n de todas les deudu por créditos, pristms e i1pmtos con altos 
interesn ... 

22. Querms Que se mbe con 1\ h11br1 y la desnutricidn ... En ceda co1unidad rural deba haber 

tiendas coopmtiv1s ... y oua los precios sm justos. Adeals, al gobierno debe enviar 11i11nteclln 

gr11uit1 pm todos los nifios unoru de 14 efios. 

23. Pedi1os la libert1d imdhtl a incondicional de todos los presos polfticos y de los oobru presos 

lnjustmnte, en todu las clrce\es de Chilpas y de Khico. 

21. Pedi101 Que el Ejército Fedml y las policlu de seguridad pública y judlcl1les 11 no entren en 

las mas rur1\es, poroue solmnte ven a intl1idar, desalojar, robar, repri1ir y 1 bo1b1rdur 1 los 

c11pesinos Que se orgenlm pera defender m derechos. 

25 .... pedl101 y 11igl101 al Gobierno Fedml indmim a \u h1llias QUI h1yan sufrido daftos 

11\eriales mudos por los bonbardeos y la acci6n de las tropas fadara\11. Y oadl1os ta1blln 

induniiaci6n pira 111 viudas y huérfanos por la guerra, tanto clvilu co10 !IPltistas. 

!6. Mosotros co10 mpesinos indlgms Quer11os vivir in pn y tranouilldad y Qua nos dajen vivir 

según nuestros dmchos a la libertad y a una vida digna. 

11. Qua se Quite el C6digo Penal del Estado de Chiap11, porQua no nos daja orunlmnos 11s Que con 

las mu, porque toda la lucha legal y pacifica la enligan y repri11n. 

¡g, Pedl•os y 11igi1os el cm de las npulslones de indlgenas de sus comldedes por los caclouu 

1poyadosporel Estado ... 

!9. Petición de las aujeres indlgms: 

1) Cl!nim de puto con ginec6logos ... 

bl Que se construyan guardarles de niftos en las coaunidades. 



c) Pedlnos 11 gobierno Que 11nde 1\ioentos suficientes pm los nitos en todes las co1unld1des 
rurales co110: tache, 111izena, 1rroz 1 11il, soya, aceite, frijol, Quuo, huevos, 116car, sopa, 
avena, etc. 

d) Que se construyan cocinas y cooedores p1r1 los nitos en las comidedes, Que cuentan con 
todos los servicios. 

e) Que se pongan 101inos de nlltanal y tortillerias on 111 co1unid1des ... 

f) Que nos den proyectos de granju de pollos, cone)os, borregos, puercos, etc., y que cuenten 

con msorie tlcnic1 y •ldico1 veterinarios. 

gJ.Pedi•os proyectos de p1n1deria que cuente con horno y 11trieles. 

h) Quemos que se construyan tallms de ertmnlas que cuenten con 11quinarla y 11terias 
pri11s. 

i) Para la artesanfa, que haya 1arc1do donde se puede vender con ¡recio justo. 

11 Que se construyen muelas donde pueden recibir c1p1clt1ción ticnice pm las nulms. 

1) Que h1y1 escuelas de prmcolar y 11tern1l en las co1unld1des rurales. 

1) Co10 1uj1res, tenga1os tr1nsport1 suficiente pare tmledarnos y pm transportar nuestros 

productos, de los diferentes proyectos que tengem. 

30. E1lgl101 juicio polftfco a los setores Petrocinio Gonzilet Garrido, !bselón Cestellanos Oo1lnguez 

y El11 Setm i. 

!t. Ellgi101 respeto 1 la vida de todos 1011ie1bros del EllM y que se gmntict que no hebrl promo 

penal alguno, o 1cci6n represiva en contri de ninguno de los 1l11bros del E!LM, co1batientes, 

si1p1tfzant11 o colaboredores. 

12. Que todes tes 1grup1clones y co•isiones de defen11 de los derechos humos mn Independientes, o 

m no gubarnmnteles ... 



33. Que se fom uni Cotlsi6n Nacionil de Pu con \usl\ci1 y dignid1d, fom61 11yorit1rimnte por 

gentn que no "runemn 11 gobierno ni 1 nlngin Ptrlido polltico, 

ll. Que 11 1yud1 bu11nitarie pm les vlct im del confliclo su c1n11fud1 1 1 trevls de 

reprutntintes eut!nticos de 111 cotunid1d11 indlgenes. 

Kientras no tengan soluci6n ostl! justu d11end11 de nmtros pueblos, 11t11os dispuestos y decididos 

1 continuar nueslri luche h11t1 elcinzer nuestro objetl10. 

P111 nosotros, los th pequefios de ntn thrru, los sin rostro y sin blstorh, los lrlldos de mdld 

y fuego, los aue mitos de le noche y le mte!e, los lo1bres y aujem verdaderos, los tuertos de 

ayer, boy y si11pre ... pm nosotros nide, Pmtodos, todo. 

¡libertad! 

¡Justlcitl 

;Dmmcll! 



El l'.orazM se E hizo negro y 
poco a poco E fui hacitnlo 
reo, reo, ús reo; es IN 

palabra ~ Íllicmite el ~ 
ha estado preso ¡xl8de saber 
y es IN fOlll insensible 
para lo ~ no sea negrura 
al este, tristeza al oeste 
y envidia, cal1111ia, mal 
y dolor a r.ada lado restante. 
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CAPITULO TERCERO 
Régimen Jurídico en el 

Derecho Interno Mexicano 
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de !11 dastiro y arwiYlll 

en la il'IXJ)licable 
soledad i..na. 



XI. Régimen Jurídico 

El Estado tiene por objeto asegurar la convivencia 
pacifica dentro de la esfera social humana, es decir, 
regular el orden entre las relaciones de gobernados, 
sustancialmente entre si y de las violaciones cometidas por 
ellos, asi como salvaguardar la seguridad exterior. 

Para que ese Estado pueda establecer el equilibrio 
entre las relaciones sociales, manteniendo el orden 
interior, es decir, la paz social; y a su vez lograr la 
seguridad social, necesita de reglas o normas de conducta, 
que sean pactadas con anterioridad por él y por el pueblo, 
para poder lograr el desenvolvimiento y desarrollo de la 
Nación. 

Estos principios, criterios o preceptos estipulados 
legalmente y plasmados en documentos, es lo que se conocerá 
con el nombre de "Ordenamientos Juridicos de un Pueblo". 

Las normas juridicas serán las reglas o disposiciones 

establecidas por el poder institucional, a través de sus 
órganos legislativos que van a regular la vida interna y 
externa en sociedad, contrayendo el cumplimiento de derechos 
y obligaciones y sancionando y castigando su rompimiento o 
inclumplimiento de los mismos. 

El régimen juridico de nuestro pais, constituido en 

República representativa, democrática y federal, se 
desprende del articulo 133 Constitucional que a la letra 
dice: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 

de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 
suprema de toda la Unión"; y del articulo 39 del Código 
Civil que establece: "Las leyes, reglamentos, circulares o 



cualesquiera otras disposiciones de 
obligan y surten sus efectos tres 
publicación en el periódico oficial", 

observancia 
dlas después 

general 
de su 

La legislación nacional no menciona di rectamente el 
precepto preso politice, por lo tanto, desprendemos que no 
existe en el Derecho mexicano ninguna disposición que nos 
establezca su definición, de tal manera que el concepto 
preso politice se desprende de forma indirecta del articulo 
144 del Código Federal Penal. 

Ahora bien, podemos mencionar tres desprendimientos o 
vinculaciones transversales que se pueden hacer al concepto: 
La primera seria de una manera directa, la segunda de una 
manera indirecta y la tercera de una manera especial. 

De manera directa los ordenamientos juridicos por los 
cuales se· vinculan al precepto preso politice son: El Código 

Fedml Penal, en su articulo 111. la constitución Federal, en sus artlcu\os 11 y 21. la ley de 

E1tradfción Internacional, en su articulo 8, y las leyes de Aonist\a. 

De manera indirecta las normas juridicas relacionadas 
de una manera u otra con el término de preso político son: 
La Constitución Federal, en sus articu\os 6, 1, 9, 10, u, t8, tl, t8, 19, 20, 33, 39 y \31, El Código 

Fadml P1nal, en sus artlculos 23, 26, 28, 13, 91,130, 131, l!!, 133, t!4, 131, 131, 131, 138, 111, 

1U y 111. El Código de Justicia Militar, en sus articulos 218, 219, 2!0, 221, 222, !23, 221, 221, 

m, 221, 301, 306, 301, 308 y 309. la Ley Orginica de la Ad•inistración Pública Federal, en sus 

artlculos 21, 28 y 29. la ley Orglnlc1 del Ejlrcllo y Fuma Airea Mnicana, en su articulo 1. la 

ley Orglnica del Servicio E1terior Mexicano en su articulo 3. La ley Orglnica de \1 Procuraduril 

Ganara\ de la Repúbllca, en sus ar\\cu\os 2, 3, 1 y 9. la ley Orglnlca de 11 Procuradurfa General de 

Justicia, en sus ar\lculos 1, 2 y 3. La ley Or9lnica del Poder Judicial de la Federación, en sus 

artlculos 11, 31, 11, 11, 61, 11. La ley orglnfca de los Trlbuna\as de Justicie del Dfslrlto 

Federal, en sus utlculos 40, 46, 16 y ll. La ley Orglnica de la Co1lslón Kacional de Omchos 

Humanos, en su articulo 6. la Ley que establece las Mornas Mlni11s sobre Readaptación Social de 

sentenciados, en sus uticulos 2, 3 y 1. la Ley de E1tradici6n Internacional, en sus art \culos 1 y 3. 

El Código Federal de Procedlnientos Pena\ls, en sus artfculos 194 y 138, frece. IV. El Código de 
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Procedl1ientos Penales del Distrito Federal, en m artlculos m, !58, m, fmc. IV y 101, 10!. 
la ley de A1paro, en m artlculos 1, 11, 22, 37 y 13, frac, X y 80. El reglmnto de la lay Orglnlca 

de 11 Procuradurfa Geniral de la Rep~blica, en sus artlculos 15, 11y11. El Reglmnto Interno da la 

Secretarla de Gobernación, en sus articulas 10, 13, 19 y !8. El Reglmnto Interno de la Secreurh 

de Relaciones E1teriores, en sus artlculos 9, 1!, 14, IS, 16 y 11. El Reglmnto Interno de la 

Secretarla de la Defensa Maclonal, en sus artlculos 8, !6 y 35. El Reglmnto da los Cantros 

Faderales de Rudaptación Social, en sus artlculos ;, 10, 19, 105 y 1!9. El Reglmnto da Reclusorios 

y Centros de Readaptación Social en el Distrito Federal, en sus artfculos 6, 1, 9, 12 y 13. El 

Reglmnto Interno de la Co1islón Maclonal de Derechos Humos, en aus artlculos 1, 2, 5 y !O. Y el 

Reglamto lntarno del Deparlmnto de Prevención Social, en sus artlculos 1 y 2. 

Y de una manera especial: la ley de I1pr1nta, en sus artlculos 3, 4, 5, 1, 

1 y 8. la ter Federal da Arm de Fuego y E1ploslvos, en sus artlculos 1, 4, 1, 8, !4, 43, 49, 58, 

11, 83 y 83 bis. El Código Federal de Instituciones y Procadl1iento1 Electorales, en sus art!cutos 5, 

!!, y !4. Y al Manual Operativo de 11 Pollcla ludlcial Fedmt, en su articulo!. 

Los lazos generales por los cuales la siguiente 
normatividad es relacionada a nuestro tema de investigación, 
radica en esencia de la vinculación y desprendimiento de los 
siguientes conceptos: 

1. Respeto por los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales. 

2. Protección al cumplimiento de los Tratados 
Internacionales que prohiben la extradición por motivos 
políticos. 

3. Establecimiento y respeto a los derechos y garantfas 
del inculpado en el desarrollo del procedimiento penal. 

4. Preservación de la Defensa y Seguridad Nacional. 

5. Atribuciones de órganos de la Administracion Federal 
Central que organizan y fundamentan jurfdicamente las 
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materias de administración de la justicia y el régimen 
penitenciario. 

La Constitución Politica Federal es la ley más 

i1nportante, fundamental y máxima con que cuenta nuestra 

Nación, de ah{ se derivan todos nuestros anhelos y 

esperanzas de justicia y equidad; representa en si, el 
ordenamiento juridico base de todo nuestro sistema legal. 

l.os articulas que se presentan se vinculan de manera 
inrlirecta y rlirecta con el término de preso politico al 

mostrarnos las garantías y derechos a que goza, todo 
ciudlidlino cuando es aprehendido por causas i l {citas, es 

decir, la vinculación indirecta se centra en el 

procedimiento penal. El articulo 15 nos estipula el 

impedimiento para que existan tratados internacionales con 
reos poHticos; es el primer articulo constitucional que 

menciona al reo poHtico. El articulo 22 donde se prohibe 

la tortura, seíl11la la prohibición de la pena de muerte para 

los delitos de carácter politico. Y de manera especial e 

importante h11y que destacar el articulo 136 que nos dicta de 

manera enfática y precisa que la constitución no podrá ser 

reblitida o muerta por cuestiones de hechos proveniente de 

alguna rebelión. 

·1r1iculn 6n. LI mife"1ti6n de 111 idm. no ser! objo\o de nin9un1 inoulsici6n judicial a 

1d1insilrat ivo, sino en el casa de aue attm a la 10ral. los dmchos d• tercero, orovom a\9ún 

d•liln o mturb1 el orden oúblico: •1 duecho a lt inloruci6n sul ¡mntizado oor el Estado. 

lrtlculo ln. f1 ínviohbln.~liberlld de •scribir y oublim escritos sob11 cualouier 

11teria. Nin~uu ley ni autoridad DU!de establecer la orevia unsurai ni ui9ir fianza a los autores 

(1 i1nre~l'lre.11. ni coartar i4 lihut4d dP. iMrenta! aue no tiene •h Hnites DUP. e\ reoeto a la vida 



privad1, a h mal 1 a la 2.1.L!illilli En ningún caso podri sacuestrma h i1prenta COIO 

fnstrumtodefdelito. 
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Articulo 9o. No se podri coirtar al derecho da asociarse o reunirse pacfffcmnta con 

cu1lquilr objeto licito; paro solmnte los ciudadanos de la república podrin hacerlo pm tom parte 

en los !Suntos polfticos del p1fs. Ninguna rmiOn mada tiene derecho de dalfberu. No se 

considarul ilegal, 1 no podrl ser dlsuelt1, una 1111bl11 o reunión que tenga por objeto hmr una 

patlcidn o prmntar un1 protesta por 1lgún 1lgo 1 una autoridad. si no se proffmn injurias contra 

ésta, ni se hiciere uso d1 la violencia o mnms pm i1ti1idarh 1 obligarla a resolver en el 

unlido que lo desee. 

Articulo to. los h1bit1nt11 de los Estados Unidos i11fc1nos tlinen darecho 1 postar um en 

su do1icilio, pm su 11gurid1d 1 1agfti11 defenu, con mepciOn da las prohibidas, por h Le1 

Fedml 1 da lu rmmdas para al m mluslvo dtl Ejlrcito, Ar11da, Fuem Aim 1 Suirdi1 

Hacfon1I. l1 ley Fedml deter1inul los mos, condicionas requeridu 1 lu¡ms " qua 11 podrlan 

autorim 1 los hlbitlntes la petición de um. 

Articulo 14. N1dil podrl ser privado de la vid• d1~ o de m propf1d1des, 

posesiones o derechos, sino Hdlantl juicio seguido ante los tribunales pr1vllmte utablecldos en el 

que se cu1plan 111 fomlfd1des mnchlts d1l proc1di1iento 1 confm1 a In 11111 11p1dfd11 con 

anterioridad 11 hecho. 

Art !culo 15. No se autoriu la celabracfdn de tratados pm la utradiciOn de reos po!ftfcos, 

ni pm 11 de aquellos delincuentes del orden eo1ún, que ha11n tanido en 11 pafs donde metieron 11 

delito la condiciOn de mlms: ni da convenios o tratados en virtud da los qua 11 11tmn los 

garentfu 1 derechos establecidos por esta Constitución pm al hoobre 1 el ciud1dano. 

Articulo 16. N1dl! puade sar 101est1do en su pmona, ft1flf1, do1fcflfo, papales o 

posesiones, sino en virtud da 11nd11ilnto 1scrfto de la autoridad co1pal!nt1, que funda 1 1ot fve la 

causa legal del procedi1iento. No podrl librarse orden da apmsiOn sino por fa autoridad judicial y 

sin que preceda denuncia, acumidn o querella de un hecho detminado que la ley uftale co10 delito, 
sancionando cuando mos una pena privativa de libertad 1 uistan datos que acrediten 101 almntos 

que integran el tipo penal 1 la probabh mponubilidad del indiciado ... 



Sólo en casos urgenles, cuando se trate de delito grave asl calificado por la 11¡ 1 ante el 

riesgo fundado de que el indiciada pueda sustraerse a la acción de la justicia, sienpra 1 cuando no se 
pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar a circunstancia, el Ministerio 

Público podrl, baja su responsabilidad, ordenar su detención, fundando 1 expresando las indicias que 
1ativen su proceder. 

Ningún indiciada podrl ser retenido por el Ministerio Público par 1ls de cuarenta 1 ocho 

horas, plazo en que deber! ordenarse su libertad o panlrsele a disposición de la autoridad judicial; 
esle plazo podrl duplicarse en aquellos casos que la le¡ prevea mo delincuencia organizada. Toda 
abuso a lo anterior•enle dlspüesto serl sancionado por la le¡ p1n11. 

En toda orden de catea que sólo la autoridad judicill padrl expedir 1 que serl escrita, se 

expresar! el lugar que ha de inspeccionar, la persona o pmanas que ha¡an de aprihenderse 1 las 

objetos que se buscan, a lo que únlmente debe limitarse la diligencia, lmntlndou al concluir un 
acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuastos por el ocupando del lugar cateada o, en 
su auséncil o negativa por la autoridad que practique la diligencia. 

Articulo 17. 

l. Ninguna persona podrl hacerse justicia por si 1fs11, ni ejercer violencia pm reclmr su 

derecho. 
11. Toda persona tiene derecho a que se le ad1lnlstre justicia por tribunales que estarln 

upeditados pm i1partlr en los plazos 1 tlroinos que fijen las le¡es, 11itiendo sus rasoluciones de 

mm pronta, co1plell e i1pmill. 

Articulo 18. 
J. Sólo por delitos que mucan pena corporal habrl lugar a prisión preventiva. El sitio de 

lsll serl distinto del qure se destinare para la utención de penas 1 estarln ca1pletmnte separados. 

Articulo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrl meder del término de satenta 1 

dos horas, a partir de que el indiciado m puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto 

de foraal prisión ¡ si11pre qU! de lo actuado aparezcan datos suficientes que acreditan los elemtos 

del tipa penal del delito que se iopute al detenidos 1 hagan problable la responsabilidad de !sta. la 
prolongación de la detención en perjuicio del Inculpado ser! sancionada por la ley penal ... 
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Todo miltrataoiento en la aprehensión o en las prisiones, toda 1olestl1 que se inflm sin 
ootho legal, toda gabela o contribución an 111 clrcales; son abusos que mln comgidos por las 
leyesyrepri1idospor las autoridades. 

Articulo 20. En todo proceso de orden penal, tendrl el inculpado 111 siguientes gmntlas: 

\. Inudiatmnte que lo solicite, al juez deberl otorgarle la libertad provisional bajo 
caución, slupre y cuando se garantice al 1onto 11tl11do da la reparación del dafio y de las sanciones 
pacuniariu que en su caso puedan iaponersa al inculpado y no se trate de delitos an que por su 
gravedadlaleyexpresmnteprohibaconcederestebeneficio ... 

II. No podrl ser obligado a daclarar. Queda prohibida y mi sancionada por la ley penal, 

toda incomunicación, int i•idaclón o torlura. La confaslón rendida ante cualquier autoridad dlst inla 
del Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la asistencia da su defansor, carecer! de todo 
valor probatorio; 

Ill. Se le herl saber en audiencia pública y dentro de las cuarenta y ocho horas slgulentu a 

su consignación a la justicia, el noabre da su acundor y 11 naturalaza y cma de la acusación, a fin 

de QUI conozca bien el hecho punibh que 11 le atribuye y pueda contestar al cargo, rindiendo en 11te 
autosudaclmciónprepmtoria. 

!Y. Siupre qua lo solicite, serl meado en presencia del juez, con quienn dapongan en su 

contra. 

v. Se le reclbirln los testigos y de1h pruebas que ofrezca ... 

Vl. Serl juzgado en audiencia pública ... serln juzgadoa por un jurado los dal\tos coaetldos 

por aedlo de la prensa contra el ordan público o la seguridad uterlor o lntorior da la Maclón, 

Vil. Le serln facilitados todos los datos qua solicite pm su defensa y Que consten en el 

promo. 

VII\. Ser! juzgado antes de a cuatro 11m si se tratara de delitos cuya pana •hin no meda 

de dos años de prisión, y antes de un año si la pm mediera de ese tiupo, salvo QUI solicite 11yor 

plazo para su defensa. 



JX, Desde el inicio de su proceso ser! inforudo d• los derechos que en su fmr consign1 uta 

Constitución y tendrl derecho 1 una defensa adecuado, por si, por 1bog1do, o por persona da su 

confilnu. Si no lo quiere o no puede nonbrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, 
el juaz le designar! un defensor de oficio. También tendrl derecho a qu1 su defensor co1parezc1 en 

todos los actos del proceso y !ste tendrl obligación de hmrlo cuantas veces se h requim, y 

X. En ningún caso podrl prolongars1 11 presión o detención, por falt1 de pago de honomios de 
defensores o por cualquier otr1prest1ción de dinero. 

En tod1 pena de prisión que imponga un1 sentencia, se computul el tiempo da la detención, 

Articulo 22 .... Queda t11biln prohibida la pena de mrte por delitos polftlcos y an mnto a 

los dells, sólo podrl imponerse al traidor 1 11 Patri1 en guma utr1njm, al p1rricfd1, 11 ho1fcid1 
con almsía, prmdillción y ventaja, al incendiario, al plagiario, 11 mltndor d1 ca1lno1, al 

pirata y a los reos da delitos graves da orden 1ilitar. 

Articulo 33 .... los 11tr1njtr0s no podrln de ninguna mm ln1fsculm an los asuntos 

nlillill del pefs. 
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Articulo 3g, la sobmnfa nacional reside isencfllmente y orlgfnafaenh en et pueblo. Todo 

2illLlill.ill dluna del pueblo y se instituye para beneficio de !ste. El pueblo tiane en todo ti11po 

et in11imble derecho de altmr o 1odffic1r 11 fom de su gobierno. 

Articulo 13. El Congruo tfm facultad: 
XXII. Para conceder 11nfsties por delitos cuyo conoci1iento pulenezca a los tribunales da 11 

Fadmclón. 

Articulo gg, las facultades y obligacionu del Presidente son fu sigulentas: 
m. Conceder, conforme a fas leyes, indultos 1 los reos sentancfon1do1 por delilos de 

co1petenci1 da los Tribun1hs Fedmlas y a los santenclados por delitos del orden co1ún en el 

DiltritoFedmt. 

Articulo 119. Cala Estado y et Distrito Fedmt estln obligados a entregar sin duon 1 tos 

indici1dos, promedos o mt1nci1dos, asf cono a practicar el mgumlento y entrega de objetos, 
instm1ntos o productos del delito, atendi!ndo e fa autoridad de cualquier otra entidad feder1tiva 

que los requim. Estas diligencias se practicarln, con intervención d• las respectivas procundurfas 



generales de justicia, en los t!r1inos d1 los convenios de colabor1cldn que, 1\ ehc\o, celebren \u 

en\id1dn fedmtim. pm los aisaos fines, los Es\1do1 y 1\ Distrito Fedml podrln c1hbm 
convenios de colabomidn con el Gobierno Federal, quien actuar! a travls de la Procuradurfa General 
de la República. 

las 11tr1diciones a reomi1i1nto de Estado ntranjero sirln traaitadn por al Ejecutivo 
Federe\, con le intmntidn de la 1utoridad judicial en los t!rainos da esta Constitucldn, los 

Tratedos \ntmacion1\es que al respecto se suscriban y In leyes reg\mnllrias. En esos casos, el 
auto del jm que unde mplir la raquisitorie mi bastante pm aotim la detención huta por 
sesenta dlas naturales. 

lrl !culo \36, Esta Constitución no perder! su fume y vigor, aún cuenda por algune ill!.l!M 
se interru1pa su obedlencil. En mo de que por cualquier trastorno público u establem el gobierno 

contrario a los principios que ella sanciona, tan luego coao el puablo recobre su libertad, 11 

estebleterl su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran upedido, 
mln ju1gado1 asi los que hubieren figurado en el gobierno mnado da la reba\ldn, co10 los que 

hubimncoopmdoa hta'. 

B) L•Y 

P~b"l'ica F.ct•r•"I 

c:I• 10711. 

pub"l-lcada par •'1 

29 c:I• d1c1--br• 
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La vinculación a nuestro estudio de esta ley se debe a 
que en ella encontramos los principios básicos que nos 
se~alan las tres Secretarfas de Estado que de una forma 

tienen injerencia con nuestro tema. Primeramente se 
menciona a la Secretarfa de Gobernación, ya que ésta es la 
encargada de preparar la defensa contra la delincuencia, asf 

como la obligada a crear y regular el funcionamiento del 
Sistema Penitenciario. Se menciona las facultades de la 
Secret arfa de Relaciones Exteriores porque es 1 a encargada 
de llevar a cabo toda la elaboración y desarrollo de los 
ordenamientos jurfdicos a nivel internacional, nos referimos 

a los Tratados Internacionales que en el capftulo siguiente 



hablaremos de el los. Y por último se hace alusión a la 
Secretaria de la Defensa Nacional, debido a que es la 

encargada de la defensa exterior e interior del pais,por 

cuanto haya i nt ervenci ón de grupos u organizaciones 
paramilitares. 

'Articulo 27. A la Semttrfa de Gobernación corresponde el dupacho de los slgulent11 
asuntos: 

IV. Viiihr el cu1pli1iento de los Premios constitucionales por pule de las autoridades del 

pafs especlalaente en lo que sa refiere a las ¡mntlas individuales, 1 dictar lu aadidas 
adainistratim que requiera m cu1pli1lento. 

VIII. Otomr el Poder Judicial Federal el milio que requiera para el debido ejercicio de 
sus funciones. 

XXVI. Organlm la delensa 1 prevención social contra la dellncuencfl, ill.lfil colonias 

penales, clrcelts 1 establecinientos penitenciarios en el Distrito Fedml y en los Estados de la 

federación. 

Articulo 28. A la Secretuia de Relaciones E1terlores corresponóe el despacho de los 

siguientes asuntos: 

l .... conducir la polftica uterlor, pan lo cual intervendrl en toda clase de lrt!ldos. o 

icuerdos 1 convenciones en los qua el pels su pule. 

Articulo 29. A la Secrellrh de la Defensa Nacional corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

YJ. Planear, dirigir 1 mejar la mfllmlón del pals en caso de guerra; foraular y 

ejecutar, en su ceso, los planes 1 órdenes necesarios para la defensa del pafs 1dirigir1 asesorar la 

defensa civil'. 

C) L•Y Organ1ca d•~ Serv1c1o Exter1or 
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El Servicio Exterior Mexicano es el órgano puramente 
del Estado encargado de representarle en el extranjero y de 
ejecutar la politice exterior del Gobierno Federal, asi como 
de promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los 
Estados extranjeros u organismos y reuniones 
internacionales. De manera importante para nuestro tema es 
que Relaciones Exteriores es quien elabora, 
supervisa, y forma 1 iza todo en cuanto a 

regula, 
t retados 

internacionales se refiere, esto es importante ya que por 
mandato constitucional se prohibe la celebración de tratados 
en el que se estipule la extradición de reos polfticos. 

'Articulo 3. Corresponde al Servicio E1tarior: 

a} Pro1om, mtenar y foaentar, da acuerdo con los lnteresu naclon1les, hs rehciones 
1nlre ihico y los p1lm ntr1njeros y mllcim en los ormlm lnternaclon1les en sus mectos 

2tlilllil, econ61icos, sociales, culturales, clenlllicos y tacnol65lcos. 

d) Cuidar el prestigio del pafs en el utmjero y el cu1ol11iento de los tnlldos y 

convenciones de los que el gobierno de ihlco eu pule, y de hs obllg1clones Internacionales que le 

corresponde cuaplir'. 
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Definido por la Suprema Corte de Justicia el Amparo "es 
un medio extraordinario de impugnar Juridicamente los actos 
de las autoridades del Estado", en tal sentido, el Amparo 
viene a ofrecer al gobernado principios que tutelan la 
aplicación de la ley en su persona, es decir, lo protege 
frente a los actos de la autoridad o leyes secundarias que 
violen las garantias de nuestra Constitución Federal. 

Asf, el Amparo no sólo controla la legalidad de los 
actos de las autoridades, sino al mismo tiempo protege y 
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salvaguarda los derechos constitucionales. La protección o 

tutela constitucional se deriva del principio de supremacfa 

de la Ley Fundamental. 

En palabras del Maestro Burgoa": "El amparo es un 

juicio o proceso que se inicia por la acción que ejercita 

cualquier gobernado ante los órganos jursdiccionales 

federales contra todo acto de autoridad que le cause un 
agravio en su esfera jurfdica, y que considere contrario a 
la Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto o 

despojarlo de su eficacia por su inconstitucionalidad o 
ilegalidad en el caso concreto que lo origine". 

La vinculación a nuestro estudio de Amparo es que 

ofrece una oportunidad de defensa más para la salvaguarda de 
una garantfa o un derecho. 

'Artfcuto t, El Jufcio de A1paro tilna por objeto rasolver toda controvmil que se suscite: 

l. Por leyes o actos de las autoridades que violen hs gmnt las individuales; 

11. Por leyas o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la sobmnfl de los 

Estados; 

111. Por leyes o actos de lis autoridades de estos que Invadan la eshra de la autoridad 

fedml. 

Articulo 2. Es autoridad responsable h que dicta, pmul¡a, publica, ordm, ejecuta o trata 

de ejecutar la ley o el acto reelmdo. 

•) El Juicio de lomo, Ignacio Burgoa Orihuela, ed. Porrúe, México, 1990, p, 117 
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la d111nda de uparo oodrl interponerse en cualquier tie1po cuando: 

11. tos actos º" i1portin oaligro de prlmlón de la vida, ataques a 11 llbutad personal, 

deportación, destierro, cualquim de los actos prohibidos por 11 articulo 22 de h Constitución o la 

incnrporaclón form1 al servicio del ej!rcito o m1d1 nacionales. 

lrllculo !l. la violación da las gmnllas da los artlculos 11, an 11terla pml, 19 1 20, 

fmcinnes 1, Vlll, y 1, plrrafo primo y segundo de la Constitución Federal, podrl rtelamSI ante 

11 juer da Distrito qua corresponda o ante el superior del tribunal qua haya cmtido la violación. 

lrt !culo 1!. Fl juicio de 11puo es i1procedente: 

x ... Cuando por vla de a1paro Indirecto se mlmn violaciones a los artlculoa 11, 19 y 20 de 

la Constitución Fedml, sólo 11 sentencia da pri1m instancie harl que se consideren 

impmblmnte consu•ldas las violaciones para los electos de la i1proc1d1ncia prevlstl en este 

conc1pto. ta autoridad judicial que conotct d1l proceso penil mpanderl an ntos mos el 

procedi1iento en lo oue corresponda 11 quajoso une vez curada la instrucción, y hlltl qua m 

nntifiCldO de 11 resolución que recaiga en el juicio da a1paro pendiente. 

lrtlculo 80. ta mtencia que conc1d1 el 11paro tendrl por objeto restituir al agmildo en 

el plano goce de 11 gmnt ia individual violada, resteblecitndo las cosu al estldo que guardaban 

antes de la violación'. 

AAr-- .,._x~canoe. Pub,~cada por_, 

Dieri~ o~~c~a, ., 28 d• d•~~--br• 

de 111Bft .. 

Fste ordenamiento nos establece los principios de 

organización de la polftica militar, es decir, la estructura 

orgAnica riel Fjército y Fuerza Aérea, siendo las 

instituciones que nuestra Constitución Federal asigna la 
custodia y garnntía de la Soberanía Nacional, asf como la 

preservación de la seguridad interior cuando se dan 

movimientos subversivos que pongan en peligro dicha 



seguridad. La Defensa Nacional es la Secretaría que tiene a 
su cargo la defensa de la Seguridad Nacional. 

'Articulo IQ. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones madas permentu que 

tienen hs misiones generales siguientes: 

l. Defender la integridad, h independencia y la Soberanla de h Nación, 

11. Garantizar la seguridad interior', 

E) L•Y Drs•niica ... ,_ Procur•dur1• 

La participación del Ministerio Pablico como 
representante de los intereses de la sociedad, está 
facultada por medio de esta ley, en ella encontramos 
preceptos--que se vinculan al procedimiento penal, que tiene 
importancia a nuestro tema; en especial el artículo 9 en el 
que se regula la participación de la Procuraduría General 
ante el Presidente de la Repablica en la celebración de 
tratados de extradición internacional. 

'Articulo 1. La Institución del Ministerio Público Fedml, presidida por el Procurador 

Genual de la Republica, y !ste personal1ente, en los tér1inos del articulo 102 

Constitucional, tendrln hs siguientes atribuciones: ... 

11. Pronover h pronta, expedita y debida procuración e i1partición de justicia ... 

Y. Perseguir los delitos del orden federal. 
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Vil. Dar cu1pli1iento a las llyes, tratados y acuerdos de almc1 intern1ciml en qua se 
pnv! la Intervención del Gobierno Fedml, an esuntos concernienlas 1 las atribuciones de la 
Institución ... 

Articulo 3. la vigilancia de la consliluclonalidady legalidad mprende. 

l. La intervención del Ministerio Público cono parle en todos los juicios de amparo, 
. pronov\endo la estricta obsermcia de la lay y 11 protmión del Interés público, confom a 

lo dispuesto por el articulo \Ol, fracción xi, de la Constitución Pollt ica de los Estados 

Unidos M!limos, y por el articulo 51 fracción li, de 11 Ley de !aparo, raglamtaril da los 
artlculos 103 y \Ol Consti\uciona les. 

Articulo l. La permuclón de los delitos del orden federal comprenda: 

\. En la mriguaclón previa, la recepción de dtnuncies y querellas, conforu 1 lo dispunto 

en el irticulo 16 Constitucional, y la prictlca da todos los actos conducentls a la 

mprobaclón del cuerpo del delito y a 11 acreditación de 11 probable respombf\\d1d del 
indiciado, coao 1l111ntos que fundan el ejercicio de la mlón penal, as\ coao la protección 

al ofendido por el delito en los t!r1inos legalu aplicables. 
11. Ante los órg1no1 jurisdiccionales, confom a la co1petencia da éstos, 11 intamnclón 

coao autor in 111 caum qua siguen ante los Tribunales, sollclllndo las órdenas de 

aprehensión, de co1parecencia o de cateo, as\ co10 los uhortos y las 11did11 pmautorlas 

procedentes, pro1ovlendo las pruebas conducentes al mlarecl1lento de la conducta o de los 

hechos y de la responsabilidad del Inculpado ... 

Ill. l1pugnaclón, en los tir1inos que la ley prmnga, de las sentencias definltim que 
causen agravio a los lntemes jurldlcosde llsociedad ... 

Articulo 9. El mplinilnto de llyes, tratados J acuerdos de alcance internacional en asuntos 

concernientn a las atribuciones de la lnst ituc\ón, co1prende: 

J. La pronoción, ante el Presidente de la República, de los instrumtos de alcance 

internacional en oateria da colaboración policial o judicial. 

11. La Intervención en la u tradición internacional de delincuentes•. 
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O.n•r•"I d• Juat"lc"fa d•, 
Di•tr"fto Feder•"I• pub"lilcada 

Esta Ley como su nombre lo indica, es la encargada de 
conducir todo lo relacionado a la aplicación de la justicia, 

investigación de los delitos y el cumplimiento del ejercicio 
de la acción penal, por medio del Ministerio PQblico, se 

relaciona a nuestro estudio al tocar aspectos de relación 

del procedimiento penal. 

'Articulo l. la Promadurfl General de Justicia del Distrito fedml, es la dependencia del 

Poder Ejecutivo federal en la que se Integra 11 institucidn del Ministerio Público del 
Distrito Federal y sus drganos millares directos, para el d11p1cho de los asuntos que a 
aqu!l11 atribuyen los artlculos !I y 73 fraccidn VI, Base 51. de la Constitucldn Fedaral. 
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Artículo !. la lnstitucidn del Ministerio Público del Distrito Federal, presidida por 11 

Procurador General de Justicfl del Distrito federal, en su mlcter de Representante de la 

Sociedad, tendrl las siguientes atrlbuclonu, que ejerml por conducto de su titular o de sus 

agentes miliares. 

¡, Perseguir los delitos del orden co1ún eo1etidos en el Distrito Federal. 

11. Velar por la le¡alidad en la esfera de su co1petencia co10 uno de los principios rectores 

de la convivencia social, prmviendo le pronta, expedita y debida procuracidn e i1particidn 

de justicia. 

IV. Ciudar la correcta aplimldn de las udidas de política cri1inal, en la esfera de su 

co1petencia. 

Articulo 3. En h atribucidn persecutoria de los delitos al Ministerio Público corresponde: 

A. En la averi¡uacldn previa: 



l. R1cfbfr denuncias, acusaciones o qumllas sobre conductu o hechos qu1 puedan constituir 
delito. 

lf. Investigar delitos d1l orden co1ún en el millo de la Polfcfa Judicial y de la Pollcfa 
Prmntln. 

llJ, Practicar las diligencias necesarias y allegaru a las pruebu qui considere pertlmtes, 

para la co1probaci6n del cuerpo del delito 1 la probable mponsabllfdad ... 

IV. Restituir al ofendido en el goce de sus dmchos, cuando esU co1probado 11 cuirpo del 

d1lito ... 

v. Solicitar la aplic1cl6n de la 11dlda precautoria de arraigo. 

8.Enrelacl6nalejerclciod1laml6npml. 
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r. Ej1cutu la acción penal anti los tribunales C01pet1nt11 ... 

11. Solicitar, en los tlr1lnos del articulo 111 d1 la Conslilucfdn, las drd1n11 di cat10 qui 

mn necmrfu, 

IIJ, Deter1inu los casos en qui prmda 11 no 1jmfcfo d1 la accfdn penal, porqu1 no se 
sitisfagan los requisitos del articulo 16 Constflucion1l 1 los previstos 1n 111 !eres d1 11 

Matarla, disponiendo el archivo de la mrfguacidn. 

IV. Poner a disposición d1 la autoridad co1petente sin dmra, a las personas datenfdas en 

casos d1 flagrante dtllto o de urgencia ... 

c. En la relación a su intmencidn co10 parte en el proceso: 

l. R11itir al órgano jurisdiccional que lo haya solicitado, a las personas apreh1ndfd11 en 

mpli1fento de una orden dictada por lste ... 

11. Pedir el mgumfento precautorio di bienes, para los efectos d1 la reprmntacfón d1l 

daño. 



lJl, Aportar las pmbas pertinentes y promer en el proceso las diligencias conducentes al 
debido esclmci•iento de los hechos ... 

lV. Fornular conclusiones en los términos señalados, por la ley y solicitar la imposici6n de 
las penas y Hdidas que corresponden y el pago de la reparación del daño. 

v. Interponer los recursos que la ley concede y eipresar los agravios correspondient11', 

O) Ley 

,. Federac1ón pub,1cada •n ., D1ar1o 

Of1c1a, ., 5 de en•ro de ~HOB-

H) Ley Org4n1ca de 

Fedara"I. ... _, D1ar-lo 

Of1c1a"1 ., 29 da enero de ~enu. 

El ejercicio de la aplicación de la ley corresponde 
indiscutiblemente al Poder Judicial Federal, estas leyes nos 
presentarán las facultades que corresponden a cada órgano 
de dicho poder. Se vincula a nuestro tema al se~alarnos las 
atribuciones que la Suprema Corte y los Tribunales de 
Justicia llevan a cabo al tener conocimiento de los medios 
impugnativos del procedimiento penal. 

Poder Judicial de la Federación: 

'Articulo ti. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia conocer en Pleno: 

IV. De las controversias en que la Federaci6n fuese parte cuando a juicio del Pleno se 

consideren de importancia trascendente para los Intereses de la Nación .. , 

V, Del recurso de revisión contra senlencias pronunciadas en la audiencia constitucional por 

los jueces de Distrito. 
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VI. Del recurso de revisión contra sentenciu que en 11paro indirecto pronunchn los 

Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la Constitucional de una Ley Fedml o 
Local o de un Tratado Internacional. 

VII. Del recurso de queja interpuesto en el caso 1 que se relim la fracción v del articulo 

95 de la Ley de !aparo ... 

Articulo 37. Los Tribunales Unitarios da Circuito conomln: 
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l. De la truillclón y hilo da apelación, cuando prmda este recurso, de los asuntos sujetos 

en prinera instancia a los juzgados de Dislrito. 

Articulo u .... son co1petentes los Tribunales Colegiados de Circuito pm conocer: 

l. De Jos juicios de 11paro directo contra sentencias definltim o da laudos o contra 

resoluciones que pongan fin 11 juicio, por violaciones co11t idu en 1!111 o durant1 Ja secuela 

del procediliento, cuando se trate: 

a) En 11\eria penal, da sentencia o moluclones dictadas por autoridades judiciales da! orden 

común o federal ... 

'11. De los recursos que procedan contra los autos o resoluciones que pronuncien los ju1ces d1 

Distrito o el Suparior del Tribunal ruponsable, en losmos de In fracciones!, 11y111 

d1! articulo 83 de la Ley de A1paro. 

111. Del recurso de misión contra las sen\lncias pronuncild11an11 audiencia constitucional 

por los juecu d1 Distrito o por el Suparior del Tribunal mpombl1 1n los casos a qua 11 

refiere el articulo 85 de la Lay da A1paro, 

IV. Del recurso de queja en los casos de las fricciones V, VI, VII, VIII, IX, X, y 11, d1l 
articulo g5, en relación con 11 9g de la Ley de A1paro. 

VII. De los i1pedi11ntos y musas de los juem de Distrito de su jurisdicción en juicios de 

11paro. 

VIII. De los Recursos da reclmcidn previstos en 11 articulo 103 de la L1y de A1paro, 



Arl!culo 51. Los jueces de Distrito en 11teril penal conomln: 

1. De los delitos del orden fldml. 

a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados. 
b) Los señalados en los irt !culos 20. ·t So. del Código Penal. 

111. De los juicios de upara que se pro1umn contra resoluciones judiciales dal orden panal, 

contra actos de cualquiera autorid1d que afectan la liberted personal ... y contra actos qua 
i1porten peligro de primiln de la vida, deportación, destierro o 1lguno de los prohibidos 

por al articulo 22 de la Constitución fedml. Cuando se trata de la violación de los 

artlculos 16, en 11teria pir.al, 1g y 20 fracción 1, VIII y X, p!rr1fos primo y segundo da la 
1im Constitución, al juicio de garantlas podrl promerse anle el )uu da Distrito 

respectivo o ante el Superior del Tribunal a quien IB i1pute h violación raclmd1. 

V. Da los juicios de uparo que se pro1uevan contra leyes y dnls disposiciones de 
observancia general, en materia penal, en los tlrainos de la Ley Reghnentaril de los 
art !culos tD3 y tDT de la Constitución federal. 

Art !culo 11. El Jurado Popular t hne por objeto resolver, por udlo da un veredicto, las 

cuestionas de hecho que le meta el jm de Distrito, con meglo 1 h le.¡. 

Articulo TI. El Jurado Po1ulu conocer! de los dalilos metidos por 11dio de 1a prensa contri 
el orden público o h seguridad exterior o Interior de la Nación y de los dnls que señ1lan 

las leyes', 

Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito 

Federal. 

'Corresponde a los Tribunales de Justicie del fuero Co1ún del Distrito, denlro de los tlr1lnos 

que est1blece la Constitución General de la República, la flcult1d de aplicar las leyes en 

asuntos civiles o penales del citado fuero. 

Articulo 10. H1brl catorce Salas del Tribunal Superior de Juslicia en 11 Distrito flderal, 

integrad• cada una por tres Magistrados y design1das por número ordin1l, incilndose por las 

Sales Civiles y mtinulndose por las Penales y fuiliares. 
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Articulo O bis. las Salas Penales, in los asuntos de los juzgados de su adscrlpcidn 
conocerln: 

J. De 111 apelaciones y denegadas aplicaciones que les correspondan y que se interpongan en 

contra de las resoluciones dictadas por los Jueces del Orden Panal del Distrito Federal ... 

11. De h revisión de las causas de la co1petencla del Jurado Popular. 

111. De las musas y recusaciones de los Jueces Penales del Distrito Federal. 

IV. De lis conpelencias que se susciten en uteril penal entre las autoridades judiciales del 
Fuero Conúndel Distrito Fedml. 

V. De las contiendas de acmlación qua se susciten en 11teril penal, antre las autorldadas 
que expresa la fracción anterior, y 

VI. De los dalls asuntos qua d1llr1ln1n las leyas, 

Articulo TO. El Pleno del Tribunal Superior deler1lnarl el númo da Juzgados Penales qua 

habrl en ti Distrito Federal, para que h adnlnlstración de justicia m upeditl y astuln 
nuurados progresivmnte. 

Articulo TI. los Juzgados penales a que u refiere el articulo anterior, tandrln la 

co1petencla y las atribuciones que les confieran lis ltyu'. 

Nac1ona, d• Der9Ch0a Hu.anaie. 
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La Comision Nacional de Derechos Humanos• es el órgano 
gubernamental más importante con que contamos para la 

•1 La elevación a rango conslitucional dt la CNDK qutdó establecida por ti Dacreto qua ralma 
y adiciona el arllculo 102 de la Constitución Federal, publicado en ti Diario Oficial . 
el 1a de tnero de 1992. 



atención de las quejas de violaciones cometidas contra los 
Derechos Humanos, en su fracción XII nos señala la facultad 
de supervisar el respeto a los derechos humanos en el 
sistema penitenciario del pais, esto es lo que la vincula a 
nuestro tema. 

'Art. 6. L1 Conisión N1cional tendrl las siguientes 1trlbuciom: 

l. Recibir quej1Sde pmuntls violaciones a derechos humos. 

X. Elaboriryejecutar progmaspreventlvos en11teril de derechos humos. 

XII. Superviur et mpto a los derechos humanos en el sistena penitenciario y de mdaptación 
socill delpals', 

J) L•Y qu• ..... 
M~ni--a ac>bre R••d•ptación 

Socia, de B•nt•nciadoa. 

Nor--• 

Nuestro Sistema Penitenciario se rige por esta ley, es 
importante ver, que bajo ella se organizan los objetivos a 
seguir en la conducta realizada por los reclusos o internos 
en el régimen penitenciario, y en especial en sus normas de 
readaptarse a la sociedad. Se vincula a nuestro estudio ya 
que a través de ella el preso obtiene directrices 
disciplinarias para su pronta readaptación. 

'Articulo 2. El Sistm penal se or91nirnl sobre la bm del trabajo, la c1p1cit1ción para et 

1lsno y 11 educación cm nadios pm 11 readapt1ción social del delincuente. 

Articulo l. la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y R11d1ptación 
Social, dependiente de la Secretarla de Gobernación, tendrl a su cargo aptlm estas norn15 en 

el Distrito Federal yen los reclusorios dependientes de llFederación. 
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L1Dimcl6nGener1ld1ServiciosCoordin1dosdePrmnci6n1R11d1pl1ciónSocialtendrl1su 

cargo, 1Si1isoo, la ejecución de las sanciones que, por sentencia judicial, sustituyan 1 la 

pena de prisión o a la nu1t1, 1 a las de tratuiento que el juzgador aplique ... 

Art lcuto 7. El r!glnen penitenciario tendrl mlcter progresivo 1 técnico 1 constar!, por lo 

mos, de períodos de estudio 1diagnóstico1 de trat11iento ... Este trat11i1nto se fundar! en 

los resultados de los estudios de personalid1d que u pmtique 11 reo, los qu1 deberln ser 

1ctu1lizadosperiódicmnte'. 

c:I• la RepObl~ca •1 ,2 d• abr~l 

c:I• ,9'17 
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Hacemos ver que además de ser muy antigua 1 a 1 ey y 

haber sido expedida antes de la entrada en vigor de nuestra 
Constitución, sigue estando vigente. En los artfculos 
especificados observamos, y es de interés para nuestro 
estudio, la prohibición de publicar por cualquier medio 
información que tenga por objeto: injuriar, atentar o atacar 
a las Instituciones de la Nación, asf como provocar o 
excitar al pueblo a la rebelión. Esto es significativo ya 
que por lo regular, si no es que casi siempre, los grupos 
subversi bos real i zen actos propagandf st i cos, siendo uno de 
sus principales medios de accionar. 

'Artlculo3Q, Constitu1eunet1que al orden o a llpupúblic1: 

1. Toda 11nifest1ción o exposición neliciou hech1 públicmnt1 por 11dlo de discursos, 

gritos, ectos, mnms, muscritos, o de la l1prentl, dibujo, litogrefle, fotografla, 

cin111tógrafo, grabado o de cu1lquier otra uner1, que tenga por obj!lo despmti¡iar, 

ridiculizar o destruir lis instituciones fundemteles del p1ls, o con los que se injurie 1 h 

Nación W11ic1n1, o a lis entidadu polltim que lo form: 



IJ, Toda unifestación o e¡presión hecha públicmnte por cualquiera de los aedios de que 

habla la fracción anterior, con la que se aconseje, mite o provoqu1 directa o lndlrectmnte 
al Ejlrcito a la desobediencia, a la rebelión, a la dispersión de sus ni1nbros, o 1 la hita 

de otro u otros de sus deberes; se aconseje, proioque o excite dlrectmnte al público en 

general, a la mrquh, al 1otln, sedición, o a la desobediencia de las leyes o de tos 

mandatos legltinos de la autoridad: se injurie a las autoridades del pals con el objeto da 
atraer sobre ellas, el odio, desprecio o rldiculo, o con el nino objeto se ataque a los 

cuerpos públicos colegiados, al Ej!rcito o Guardia Nacional o a los 1i11bros da aquéllos y 
ésta; con 1oti10 de sus funciones; se injurie a las naciones ulgas, o a los soberanos o jefes 

da ellas o a sus legltinos representantes en el pais,' o se aconseje, excite o proioque a h 
comisión de un delito deterninado. 

111. La publlmlón o propaganda de noticias falsas o adulteradas sobra acontaci•lantos da 

actualidad, capaces de perturbar h paz o la tranquilidad en la República o en alguna parte da 
ella, o de mm el alza o baja da los precios de las nercanclas, o de lastinar al cr!Oito de 

la Nación o de algún Estado o Yunlcipio, o de los bancos lagalnente constituidos. 

lY. Toda publicación prohibida por la ley o por la autoridad, por causa da lntar!s público, o 

hecha antes de que la ley pmite darla a conocer al público. 

Articulo 42 .. ., se considera 11llcim una 11nifestaclón o expresión cuando por los t!rolnos 

en que estl concebida sea ofenslu o cuando l1plique nacmrlamte la Intención da ofender. 

Articulo 52. No se considera 11\iclosa una mlfestaclón o uprasión 1unqu1 sean ofanshos sus 

t!r1lnos por su propia significación, en los casos de mepción que la l!y estlblece 

upremente y, adnls, cuando al acusado pruebe que los hechos i1putados al quajoso son 
ciertos, o que tuvo 1otlios fundados para considerarlos mdaderos qua los publicó con finas 

homtos. 

Articulo 61. En ningún caso podrl considerarse delictuosa la critica pm un funcionario o 
enpleado público si son ciertos los hechos en que se apoya, y si las aprecilclones que con 

notho de ellas se hacen son recientes y estln nothadas por aquellos, sl11pre que no se 

ilertan fram o palabras Injuriosas. 

Art \culo ¡g.,, las nanifestaciones o expresiones se consldmrln hechas públlcmnte cuando se 
hagan o ejecuten en las calles, plazas, paseos, teatros u otros lugares de reuniones públicas 
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o en lugares privados, pero de mera que pueden ser observades, vistes u oidu por el 
P~blf co. 

Articulo 82. Se entiende que hay mltición a la 1n1rqufa, mndo se acon11je o se Incite al 
robo, al esesinllo, a la destrucción de los lnmbles, por el uso de explosivos o se hega la 

apologia de estos del ftos o de sus autores, cc10 11dio de lograr la destrucción o la reforma 
del orden social existente'. 

L) Ley F.-cl•r•, d• Ar--• d• Fu•ao y 

EXPle>BiVOB- Pub,ic:.ad• •n _, 

D1ario O~icial •1 d~• 'l'I d• 

•~ro d• '1972 
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Para cometer actos delictivos especificados, con el 
carácter de polfticos (sedición, motfn, rebelión, 
conspiración para cometerlos), en el caso esencialmente del 
de rebelión, es necesario el empleo de armas, en ello radica 
la vinculación de esta ley con nuestro tema, siendo que a 
través de ella la Secretaria de la Defensa Nacional, 
regulará el permiso, protección y uso de las mismas. 

"Articulo a. Corresponde al Ejecutivo de la Unión por conducto de 111 Smetirlas de 

Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas atribuciones qua esta ley y su 
•eglamto les se!alan, en control de todes las ams en el pais, para curo efecto se llevar! 

un Registro federal de Arus. 

Articulo 7. La protección de toda am de fuego deber! 11nlhstam a la Secretarla da la 

Defensa Nacional, para el efecto de su inscripci6n en el Registro federal de Armes. 

Articulo 8. No se pernitirl la posesión ni portaci6n de las mes prohibidas por la Ley, ni de 

las reservadas para el uso mlusivo del Ej!rcito, Ar11da r fuerza Airea, salvo los casos de 

mepci6n se!alados en este Ley. 

Articulo 21. Para porter mes se requiere la licencia respectiva, 



Articulo U. la Secretarla de la Defensa Nacional podrl negar, suspendar o cancelar 

dimetuente pmisos ... cuando las actividades Hp1radas con los pmisos entr1!en peligro 

para la seguridad de las personas, instilaciones, o puedanaltmr la tranquilidad oel orden 
público. 

Articulo· 19, Pm vender a particulares nis de un am, los comci1ntes gestionar In 

previmnte el pmiso utraordinario respectivo. 
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Articulo SI. los particulares que adquieran mas o municiones en el utranjero, deberln 

solicitar el permiso extraordinario pm retirarlas del doninio fiscal. 

Artículo JI. En caso de guerra o alteración del orden público, las Ubrim, plantas 

industriales, talleres, almenes y establecinientos conercfales que fabriquen, produzcan, 

organicen, maren, almenen o vendan cualquiera de las mas, objetos y materiales aludidos 

en esta ley, previo acuerdo del Presidente de la República, quedarln bajo la dirección y 
control de la Secretaria de la Defensa Nacional, de confornid1d con los orden11ientos legales 

que se eipidan. 

Articulo 83. Al que sin pmiso correspondiente porte un aru de uso mlusivo del Ejlrcito, 

Arud1 o Fuerza Airea se le sancionar!: 

l. Con prisión de 3 mes a 1 año y 1Ulta cuando se trate de mas !bayonetas, sables y 

lanzas). 

11. Con prisión de 11 Sañosy1ultacuandosetratede1rm: 

1) Revólveres calibre 3.SJ W1gnu1 y los superiores a .3B Especial. 

8) Pistolas calibre 9nn. Pmballu1, luger y sf1flares 1 las .38 Super. 

111. Con prisión de 2 a 12 años y 1ulta cuando se trate de cualquier otras mas conprendidas 

en el articulo 11 de esta ley. !Fusiles, nosquetes, carabinas en todos sus 1odelos, sub· 
anetralladoras y ametralladoras en todos sus calibres, cañones, proyectiles ·cohete· torpedos, 

granadas, sonbm, ninas, lanzallms), y en general, todas las mas !nulos, submlnos, 

monms), euniciones y 11teriales destinados mlusimenl! pm la Guerra. 

Silaport1cfóndem1sdefuegoaqueserelferelafracciónl11delpresentearticulose 
realizara por un grupo de tres o lis personas, la pena correspondiente se auoentarl 11 doble. 



Articulo 83 bis. Al que sin el pmlso correspondiente !iciere 1copio de mu, se le 
s1ncionirl: 

J. Con prisión de 2 e 9 1!011 de diez 1 trescientos dlas de 1ultl lsi son co1prendid11 en 
los incisos a ó b r si son baronetas, sables r lanzas, se l1pondrln de 1 a 3 1fios de pena), 

11. Con prisión de 5 a 30 e~os 1 de cien a quinientos dfas de 1ult1, si se trat1 de cu1lquier 

olra de las ams eo1mndidas en el articulo ti de esta Le(, 

LL) Ley d• Extradición Xnt•rn-.ciana,. 

Pub,1c::ada •n _, Diario OPicia, 

_, 29 de d1c1--br• d• ~975-
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De importancia es esta ley para nuestro tema, porque 
ella nos hace ver la prohibición de llevar a cabo la 
extradición por nuestro pafs para aquellas personas que se 
sitúen en el caso de persecución polftica. La extradición 
no es más que la cooperación en el plano internacional de 
evitar la imputabilidad en materia criminal. 

'Articulo 1. Las disposiciones de esta le1 son de orden públlco, de carlctar fedml y tienen 

por objeto deterainir los mos y lu condiciones para entregar 1 los Estados que lo 
soliciten, cU1ndo no ulsta Tratado lntern1cional, a los icusados ante sus tribunales o 

condenados por ellos, por delitos del orden C01ún, 

Articulo 1. No se conceder! la utr1dlclón cuando: 

J. El recluado !!ya sido objeto de absolución, indulto o 11nlstfa o cuando !ublm cumplido 

la condena relatiu al delito que 1otivo el pedioento. 

Articulo 8. En ningún caso se conceder! la ulradición de personas que puad1n ser objeto de 

pmecuclón pollt lea del Estado solicitante, o cuando el reclmdo !!ya tenido la condición de 

esclavo en el pafs en donde se coietió el delito'. 

M) Leyes de AMniat~• 
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Uno de .los ordenamientos juridicos que más 
detalladamente han mencionado, o más bien se han dirigido al 

preso politice, son las leyes de Amnistia. "La amnistia 
figura entre los medios que extinguen la responsabilidad 

penal. Su fuente es la ley, y en esto se distingue del 

indulto, que constituye una gracia del Ejecutivo destinada a 

poner término a la 
incumbe a aquél . 

al canee general , 
legislativo, hace 

y procesal". 1 

ejecución de la pena, única potestad que 
Por el contrario, la amnistia, de 

como que es un expediente tipicamente 
cesar lo mismo la persecución preprocesal 

La amnistia puede verse desde dos enfoques particulares 

com un acto humano, o como una situación juridico social. 

Algunos penalistas la catalogan como una institución 
juridica que extingue el delito, pero otros tratadistas 

buscan en ella rasgos compartivos con el indulto. Pero una 
cosa, que si es de asegurarse, es que la aministla 

constituye una realidad esencial mente pol it i ca, protectora 

de los derechos y libertades fudamentales, reivindicadora 

del reconocimiento de un cambio polltico. 

A lo largo de nuestra historia politice se han expedido 

varias leyes de Amnistía e indultos, entre las que podemos 

citar las siguientes". 2 : 

1.· Por circular del Ministerio de Gracia r Justicia, el ! de mzo de 1820, fuuon 

pu11tos en libertad los presos que se encontraban por opiniones polltlcas o religiosas. 

2.· Por disposición del Congreso Mexicano, el 15 de mano de 1822, se puso tn libertad a 

presos y procesados por opiniones poi\\ icas. 

1) Sugio García Ra1!m, Manual de Prisiones, ed. Porrúa, 
Uhico, 1980, p. 48 

21 Idea. p.p. 53,51,55 
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3.- Por decreto del Sobmno Congreso Constituyente, 11 3 de 1bril de t!23, se rno1vl6 

dejer en liberlld a los detenidos por opiniones polltlm. 

4.- Por resoluci6n del Sobmno Congreso Constituyente, el 9 de 1mo de 1824, se dispuso 

dejar en libertad 1 los procmdos y sentenciados por oplnlonas polllim. 

5.- El 24 de dici11br1 de 1824, se upidi6 nuevo decreto de mistfa, emptuindo de sus 

beneficios, sin 11bargo, 1 quienu hublmn consplr1do contri la indapendench y 1 quienes hubiesen 

delinquido por cuestiones pol\tim, despuh de public1da la Conslituci6n. 

6.- El 29 da 1gosto de 1829, el gobierno demt1 indulto 1 todos los rm qua meclmn 

pen1c1pit11. 

J.- El 26 de febrero de 1812, el gobiuno de hnll Ann1 ldult6 1 chnto dos nos de 11 

circe\ de la Acord1d1, que partlcipuon en un1 luch1 en el 1im lugu, favonble 11 gobierno 

sanllnisll. 

8.- El 21 de 1bril de 1841 se concedi6 "un olvido 1bsoluto y genml por todo d11!to polltlco, 

surglJo de l!21 huta la feche". 

9.- El 3 de 1bril de 1851 b1jo el gobierno de Coaonfort, se Indultó 1 101 reos 1 qutanu 

fall1b1n tres mes pm cu1plir sus condenu. 

10.- El 16 de 1eptle1bre de 1851, se volvió 1 dar un indulto smjenll 11 del 3 de 1brl1 de 

1856. 

11. El 14 de julio de 1!61, el Ejecutlio fedml, con1ut6 penu 1111\teres qui h1blln smido en la 

etepadel l1perio. 

12. El 10 de octubre de t8l0, bajo la presidmll de Benito Julru, el Congreso otorg6 mistíe 1 

"todos los individuos q" huta el t9 del m de sepliubre puado, h1y1n sido culp1bles de infidencia 

1 11 Patrh, de sedici6n, conspimi6n y dnls delitos del 6rden polllico; ul co10 1 los 111\lms 

qU! hast1 111im fecha hayan cmlido el de dmrci6n". 

13. El 27 de julio de t8l2, bajo 11 presidencia de Lerdo de Tejida, 11 otorg6 mlstla "pm 

los delit~s C01etidos hasta ho(. 



14. El 4 de diciembre de 1880 se expidió nueve eanistll por delitos conetldos con notivo de 

una sublevación ocurrida en la ciudad de Chiapas, en el desarrollo de actividades electorales. 

15. El 30 de 11yo de 1887, se concedió otra annistla a ciertos grupos que hablan cmtido 
delitos pollticos en el Estado de Zmtem. 

11. El 6 de dicienbre de 18g5, por decrelo del Congreso de la Unión se concedió mlstie por 
delitos de duelo cmtidos en el Oistrito Federal y Territorios Federales. 

1!.- El 27 de 11yo de 1g11 se pro1ulgó une ley de emnisth en la que se 11nlstló e los 

responsables de sedición, rebelión y actos anuos con ellos. 

ta.- El 30 de dicinbre de 1922, be jo la presidencia de Alvaro Obregón, se expidió nnist la a 

los individuos que se encontraban procesados o sufriendo condene co10 mponsebles del delito de 
rebellónencualquieradesusgrados. 
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1g,. El 8 de octubre de 1924, se pronulgó otro decreto del Congreso, fecultendo el Ejecutivo, 

pm otorgar indulto y con1ut1ción en distintos supuestos, no neceseriemte vinculados e causes 
pol ltim. 

20.- El 1 de febrero de 1937, al Presidente limo Clrdenes, otorgó mistla e allltms 
responsables de rebelión y e civiles culpables del aisno delito, es! co10 de sedición, esonada o 

IOtfn. 

21.- El 31 de diciembre de 1910 bajo h presidencia de Avlle Cmcho hubo otra ley de mlstfa 

en bmffclo de responsables de rebelión, sedición, 1son1d1 o 1otln. 

22.- Durante tos aftos de mg y 1970 fueron liberados aproxfudmnte 260 presos polftfcos, 

aprehendidos durante 1950 y 1910 por el mi1iento ferrocarrilero y otros. 

23.- En 1911 fueron puestos en libertad los principales dirigentes del 1ovl1ienlo del 68, 

llevlndolos a diferentes partes del extranjero, esl obtuvieron la libertad; Feduico Emy Ulloa, 
Gllberto Queme Niebla, luis To1ls Cervantes Cebm de Vece, Pablo Góm Almez, Luis Gonzllez de 

rne, Eduardo Valle Espinosa, Raul Almez Garin, entre otros. Algunos cono José Revueltes y Hebarto 

Castillo, fueron libmdos 1ls tarde. En octubre fueron puestos en libertad 1ls de 60 presos 

polltlcos que hablen pmanecido en lecu1berri. 
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24.- El 17 de 1110 de 1976, b1jo el gobierno de Luis Echmrril Alum se dmeta un1 l1y de 

mlst11, 'pm 111 persones contra 111 Que se ejercitó mión pml por los delitos de sedición 1 

lnclt1clón 1 la rebelión en el luero fedml y por resistinci1 de puticulms en el fuero co1ún del 

Distrito Fedml, 1sl como por delitos conexos con los anteriores cmtidos durinll el conflicto 

estudiantil de1g18'. 

25.- El 27 de septiembre de 1978, b1jo el gobierno de López Portillo, se decrete un1 ley de 

11nlstl1 'en fevor de tod1s 1quelhs personu en contri de Quienes se h111ejmido1cclón panel, por 

los delitos de sedición, o porque h111n lnvi\ldo, lnsllg1do o lncitldo 1 11 rebelión, o por 

conspimión u otros delitos de sedición, o por otros delilos coaetldos, formdo plr\e de ¡rupos e 

l1puls1dos por 1óvlles polltlcos con el propósito de 11\em la vida instltuclonil del p1fs, que no 

mn contra la vida, h Integridad corpor1I, tmori110 o secuestro', 

26.- En 198g el presidente Cerios S1llnu de Gortarl, mió 1 la Co1lslón Parmente del 

Congreso de la Unión la Iniciativa de reform y ediciones 11 Código Pen11 pm el Distrito Fedml en 

nterla co1ún y pm tod1 11 República en 11teril federal, 11dilnte la cu1l u propone un 1cuerdo de 

Indulto 1 402 reos que hin sido sentenci1dos por cometer delitos de mlcter polltlco. 

21.- El 16 de enero de ti94 el presidente Carlos S1linu de Gortarl envió 1 11 Cl11r1 de 

Dlpu\ldos del Congreso de 11 Unión une lnlci1tlve de Ley de A1nlstil en flvor de lis persones que se 

las hebil 1jercit1do ecclón p1n1I o que se les pudler1 ejercitar, con 1ot1vo de 101 delitos cmtldos 

en varios aunicipios del Estedo de Chiapas, por grupos guerrilleros 11mdos: Ejlrclto Z1petista de 

LibemlónK1clon11. 

N) C6d1go F9d•r•, d• Procedi•1•nto• 

P•n•,••- Pub,1cado •n ., D'lar1o 

Of'lc1a, ., 30 d• atifO•'t:O d• 

'1934 

La importancia de este documento juridico para nuestro 

estudio radica en que, independientemente de que nos formule 
el desarrollo del procedimiento penal federal, estipulando 

derechos y garantias procesales, nos da a conocer la 

calificación de los delitos graves, que como se podrá ver, 

los delitos de rebelión, sedición y motin hayan dejado de 

ser graves. 



Articulo 194. En mos urgentes el Vinisterio Pablico podrl, bajo su mponubllidad, ordenar 
por mrito h detención de una persona, fundando y upresando los indicios que meditin: 

a) Que el indiciado haya intervenido en la co1ision de alguno de los delitos senahdos como 
gram en este articulo; 

bl Que uista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a 11 acción de h )usticia; 

c) Que por razón e la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante 
autoridad)udlcialpmsollcitarl&ordendeaprehensión. 

La violación da esta disposición harl pmlmte responsabl& al Vlnistarlo Público o 

funcionario que decrete indebiduente la detención y el sujeto mi puesto en ina~diata libertad. 

Se califican como delitos gram, para todos los efectos hgales, por afectar de mm 

l1portante 11lores fundmntales de 1& sociedad, los pmlstos en los slguilntes articulas del Código 
Penal para el Distrito Federal en Vateria de Fum Co1Qn y para toda 1& República en Vlleria del Fuero 

Fedml; ho1lcidio por culpa grm previsto en el articulo 60 tercer plrrafo; traición a 1& Patria 
pmisto en el articulo 60 tercer plrrafo; traición a 1& Patria pmlsto en los artlculos 123, 124, 

125, 126; espionaje pmisto en el articulo 139 plmfo priaero; asf co10 los pmistos en los 
ar11culos 142 plrrafo segundo y 115; piraterfa pmisto en los articulas ti! y 141; genocidio pmlsto 

en el articulo 149 bis; emión de presos previsto en los articulas 150 con excepción de la parte 
pri11ra del plrrafo primo y m: ataques a las vlas de comimión previsto en los articulo 118 y 

170; uso illcito de inslll&cionn destinadas al trlnsito aireo, pmisto en el articulo 112 bis 
plmfo tercero; contra la salud previstos en los articulas 194, 195 plrrefo primo, 191 bis, 197 
plrrafo primo y 118 parle prima del plrrafo tercero; corrupción de mores previsto en el articulo 

201; de violación previsto en los artfculos 115, m y 266 bis; mito en mratmru o cuinos 

pmistos en el articulo 286 segundo plmfo; ho1icio previsto en los articulas 302 con relación al 

307, 313, 314, 315 bis, 320 y 323; da secuestro previsto en el articulo 316 meptuando los plmfo 

antepenúlti10 y penúltilD; robo calificado previsto en el articulo 367 en relación con el 310 plmfos 

segundo y tercero, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias senalaóas en los artfculos 

m, 381 fracciones illl, IX y X, 381 bis y utorsión previsto en el ertlculo 390; asl co10 los 
previstos en el articulo 81 de 11 Ley Federal de Arm de Fuegos y Elplosivos; lortura previsto en el 

articulo 4o. de 1& Ley Federe! para Prevenir 1 Sancionar la 7ortura; el de trlfico de indomentados 
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pmisto en el articulo 131 de la ley General de Poblaci6n, y en el pmisto en el articulo 115 bis 
del Código fiscal de h fldmclón. 

Articulo 399. lodo Inculpado tendrl derecho duranlt 1a averiguaci6n pmil o el proceso asar 
puesto en llbertad proiisional, in11di1tmnte que lo solicite, si se reúnen los siguientes 
requisitos¡ 

11. Que no se trale de alguno de los delitos seftalados co10 gmes 1n ti plmfo úlll10 dal 
utlculo 191. 

R) Cddi90 d• Proc:.ali•i•nto• Pena,•• 

para., Diatrito Fec:t•r•,. 
Pub,icado •n ., Diario O~icia, 

., 29 d• aao•to d• 1aa1. 

La importancia de este Código igualmente que el 
anterior, radica sustancialmente en que nos sef'lala cuáles 
son los delitos considerados como graves. 

Artfculo 3. Corresponde al Ministerio P~blico: 

!. Dirigir a la Policia Judicial en la investigación 
que ésta haga para comprobar los elementos del tipo 
ordenándole la práctica de las diligencias, que, a su 
juicio, estime necesarias para cumplir debidamente con su 
cometido, o practicando él mismo aquellas diligencias. 

"Articulo 114. Para la coeprobacidn de los elmntos del tipo 1 la probabla o plena 

responsabilidad del inculpado, en su caso, el Minlslerio Público J el jm ¡omln de lt mldn •Is 
aoplia pira emplear los 11dios de pueba que estlm conducentes, ugún su criterio, aunque no sm de 

los que define 1 detalla la ler, silapre que asas 11dios no estln reprobtdos por Isla. 

Articulo 266 .... Para todos los efectos legales, por afectar de mm i1portanta valores 
fundamtahs de la sociedad, se califican mo delitos grms, los sl¡ullntes: Ho1ictdio por culpa 

grm pmisto en 11 articulo 60 pirrafo termo, t1rrori110 pmisto en el arlleulo 139 plrrafo 

pri11ro; sabotaje pmislo en el arl!eulo 140 plrrafo primo, ·emi6n de presos pm!sto en los 
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articulo 150 con excepción de la parte pri1era del plrrafo primo y 152; ataques a lis vfas de 
co1unicación previsto en los artfculos 265, 266 y 266 bis; asalto previsto 1n los artfculos 286 

plrrafo segundo y 287; honicldio previsto en los artfculos 302 con relación al 307, 313, 315 bis, 320 

y 323; secuestro previsto en el articulo 366 uceptuando tos plrrafos antepenúltlno y penültino; robo 

calificado previsto en tos artículos 361 en relación con el 370 pirraros segundo y tercero, cuando se 
rulice en cual~ulera de las circunstancias sdaladas en los artfculos 372, 381 fracción YIII, IX y X, 

y 381 bis; y utorsión previsto en el articulo 390 todos del Código Penal pua el Distrito Federal en 
Uateria de Fuero Conún y para toda 11 República en Ueterie de Fuero Federal. 

Articulo 601. El que hubiera sido condenado por sentencia ejecutoriada y se encontrare en el 
caso del articulo 73 del Código Penal, podrl ocurrir al Ejecutivo, por conducto de la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social, solicitando la con1utación de la sanción qua se le 
hubiere l1puesto, 

El condenado aconpañarl a su solicitud, testimonio de la sentencia y, tn su caso, las 

constancias que acrediten plenmnte los not ivos que tuviera para pedir la connutación. 

Articulo 602. Al otorgarse la connutaclón se estarl a los dispuuto en el articulo 76 del 
Código Penal·. 

211 

También el Código de Justicia MiHtar establece delitos 

politices, se deriva que son políticos porque son sinónimos 

de.los del Código Penal, con la diferencia que en este caso 

los inculpados son integrantes de la milicia, son militares. 

Estos delitos, igualmente que en los del Código Penal, se 
encuentran contenidos en el tftulo Séptimo bajo el rubro de 

delitos contra la seguridad interior de la Nación. Para 
nuestro estudio es importante hacer notar que se establece 

la pena de muerte para estos delitos, esto no es contrario 

al Derecho, ya que el articulo 22 Constitucional, tercer 
párrafo, nos dice que sólo podrá imponerse la pena de 



muerte, entre otros, ·a los reos de delitos graves del orden 
militar. Por ello al estar estipulada la pena de muerte por 
la realización de estos delitos, es porque el Código de 
Justicia Militar los cataloga como graves del orden militar 
y contrarios a la disciplina militar. 
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'CAPITULO t. Rebelión 

Articulo 218. Se comete el delito de rebelldn 1ilitlr, cuando se alzan en mas ·eleunlos del 

ej!rcitocontra el gobierno de laRepablica, para: 

J. AboliroreformlaConstltuclónFedmJ. 

11. !•pedir la elección de los Supremos Poderes de la Fedmción, su Integración, o el libre 

ejercicio de sus funciones, o usurpar htas; 

111. Para separar de su cargo al Presidente de la Repablica, los Secretarlos de Estado, 

Magistrados de la Suprena Corte o Procurador General de la Repablice, y 

IV. Para abolir o reform la Constitución Polftica de algunos de los Estados de la Federación, 

lu instituciones que de elle eaanen .. , 

Articulo 219. Se castigar! con la pena de 1uerte: 

J. Al que promva o dirija una rebelión, 

11. A quien ejem mando en una reglón o phza que se adhiera a 11 rebelión. 

111. Al que undando una corporación utilice sus fuerm para rabelme; 1 al jete de una 

dependencia que e1plee los elmntos a su disposición para el 11s10 objeto. 

IV. Al oficial que utilice las fuerm de su mdo, para rebelarse o adherirse a la rebelión 

cuand~ no se encuentre en conuión lnudiata con h corporación 1 que pertenezca. 

CAPITULO 11. Sedición 



Articulo m. Cooeten el delito de sedición los que reunidos tu1ultuarimnte, en nGmo de 

dt11 o 1h, resistan 1 una autoridad o la ataquen con algunos de los objetos sigulentas: 

l. De i1pedir la pro1ulgaciOn o 11 ejecución de la ley o la celebmiOn de una elmiOn 
popular que no m de las que unciona la fracción 11 del articulo m-

II. De i1pedir el libre ejercicio de sus funciones o el cu1pli1iento de una providencia judicial o 
ad1lnistrativa. 

CIPITULD IV. Asonada 

Arllculo 305. Los que en grupos de cinco, por lomos, o sin llegar a ese nGmo cuando 
form la 1itad o nis de una fuma afsllda, rehusen obedem lis Ordenes de un superior, las resistan 
o mumn a vlas de hecho para impedirlas, serln castigados: 

l. Con diez años de prisión los pronovedores, Instigadores o cabecillas del delito ... 

11. Con la pena de mrte de todos los pro1mdoras, Instigadores o cabecillas de la asonada ... 

Articulo 309. La conspiración pm meter el delito de asonada, se mt lgarl con un año de 
prisión en tlt1po de pu, y con tres años de prisión, en mpaña 

CIPITULD VI. Infracción de los deberes de prisioneros. 

Articulo 386. El prisionero que vuelva 1 tonar las mas en contra de la MaclOn, después de 
haberse co1prmtldo bajo su palabra de honor a no hacerlo, y que en estas condiciones fuere 

capturado, sufrlrl la pena de 1mte'. 

P) 

Hemos querido mostrar de manera especial este 

ordenamiento juridico debido a que se desprende que muchos 
grupos subversivos han visto en la formación de un partido 

político uno de los objetivos por el cual pueden 
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"oficializar" sus demandas politicas. Si bien es ciert:i, 

nunca se ha llegado a la formación de un partido polftico 
oficial por parte de estos grupos, también es cierto que 
existen algunos totalmente de tipo clandestino. 

En 1982 el Partido Revolucionario de los Trabajadores, 

postuló como su candidata a la Presidencia de la RepOblica a 
la sra. Rosario Ibarra de Piedra, antes la Sra. Rosario 

Ibarra habia sido diputada por este partido durante la LIII 
Legislatura. 

di rigente de 
Pro-defensa 

Recordemos que la Sra. Rosario Ibarra es la 

la organización EUREKA3, que integra al Comité 
de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y 

Exiliados Polfticos en México. 

Antecedentes de Partido Polftico4 

Al consumarse la independencia nacional, los partidos 
que parUciparon en las corrientes politices y electorales 

de la época, aunque identificados con una plataforma 
ideológica, eran entidades inorgánicas, sin militancia, 

disciplina o jerarqufa. Los hombres aglutinados alrededor 

de los partidos polfticos estaban menos conformados en el 

partido Liberal o Conservador, que en las logias masónicas a 
las que pertenecfan. Los liberales eran, en general, 

promotores de los derechos del hombre y del individualismo, 
de la propiedad privada, de la democracia representativa 

popular y ciel régimen federal, en cambio, los Conservadores 
defendfan el Sistema corporativo, la coexistencia de varias 

formas de propiedad privada, la democracia elitista y el 
régimen centralista. A principios del siglo XX el Club 

Liberal de Ponciano Arriaga pretendió reactivar un nuevof 
partido Liberal sin haberlo logrado completamente, debido a 

JI La organización EURE!A es 1iubro fundador de la Federación Latinomricana do Asociaciones de 
Fanilieres de Detenidos· Desmrecidos IFEOEFAM) organim consultivo de la ONU, 'oi11bro 
fundidor del Frente Nacional contra la Rmesión en Yhico (FNCR). 

11 Código Federal de lnst itucionos y Procedi•ientos Electorales comtedo por Ignacio Ramos fsplnoza 
y Jos! Herrera Peña, Secretarla de GobornaciOn, Mhico, t99D. pp, 89-91 



la representación desatada contra él por el gobierno 
porfirista. Le tocaría a Don Francisco I. Madero fundar, en 
1909, el primer partido político de corte moderno: el 
Partido Antirreeleccionista, en 1911 ya Presidente, 
impulsarfa la expedición de la primera ley electoral. 

La ley electoral de 1946 definió por primer a vez a los 
pitrt idos polft icos nacionales, como "asociaciones 
const Huidas conforme a la ley por ciudadanos mexicanos en 
pleno ejercicio de sus derechos cfvicos, para fines 
electorales y de orientación política"'. La ley de 1951 
introdujo las figuras de la confederación y de 1 coalición 
de partidos políticos. La Ley de Organizaciones Políticas y 

Procesos Electorales de 1977, ampliaría la definición del 
partido político, al reconocer que su actividad contribuye a 
integrar la voluntad poHtica del pueblo y a constituir la 
Representación Nacional. Consecuentemente los partidos 
políticos debían tender a propiciar la articulación social y 
la participación democrática de los ciudadanos; promover la 
formulación ideológica de sus militantes; coordinar acciones 
poÚticas conforme a sus principios y programas y estimular 
discusiones sobre intereses comunes y deliberaciones sobre 
objetivos nacionales. 

El código electoral de 1987 declaró que los partidos 
polfticos son formas de organizaciones pollticas y 
constituyen entidades de interés público, cuyas finalidades 

son: 

a) Promover la participación del pueblo en la vida 

democrática. 

b) Contribuir a la integración de la Representación 

Nacional. 
c) Como órganos de ciudadanos, hacer posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público; de acuerdo con los 

215 



programas, principios e ideas que postulen, y mediante el 
sufragio universal libre y secreto. 

ºArticulo 5. 

l. Es derecho de los ciudadanos 111lmos constituir partidos politlcos nacionales J 

pertenacar a ellos. 

Articulo 22. 

1. la organimión o agrupación polltica qua pretende participar en las alecciono fedanles 

debarl obtener el registro correspondiante ante el lnstituto Federal Electoral. Para ello podrl optar 

por alguno de los prmdi1iantos sigulantes: a) Registro definitivo, 6 b) Raglstro Condicionado, 

2. la deno1inaclón de 'partido polltico nacional" se rmrva, para los ehctos de ute Código, 

a las organimionu polltlcas con registro definltho. 
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3. los partidos pollticos nacionales J los partidos con registro condicionado tienen 

personalidad jurldlca. 

Articulo 21. 

l. Pm qua una organización pueda m ragistrada co10 partido polltlco mlonal, dabarl 
cu1pllr los siguientes requisitos: 

a) For1ular una declmcl6n da principios ,, an congruencia con ellos, su pro¡rm da 1cci6n J 

los estltutos que nor11n sus actividades. 

b) Contu con 3,000 afiliados en cada una, cuando mos, de la 11tad de las entidades 

hdmtim, o bien tener 300 afiliados, cuando mos, en cada uno de la 1ltld de los Olstrltos 
Ehctorales unlno1lnales; en ningún caso, el núnro total de asus af11hdos en el pals podrl ser 

inferior 115,000', 

Q) R•a, ___ n1:o d• 'I• L•Y Org6n1ca d• 

,_ Procurac::lur-1• C:.-r.-ra, d• 'la 

'1993. 

Es de esencial importancia para nuestro tema reconocer 
a las Direcciones Generales de Averiguaciones Previas, de 



Servicios Periciales y de 
encargadas sustancialmente 
procedimiento penal. 

Control de Proceso, como las 
de llevar a cabo parte del 

"Articulo 15. Son atribuciones de la Direccidn 6enml de Averiguaciones Previas, y min 
ejercldasporlos!gentesdelMinisterioPúblicoFedmlque lemnedscritoslossiguientes: 

l. Recibir las denuncias y querellas sobre hechos que puedan constituir d1lltos del Fuero 

Federal y pmticar todas las actuaciones legales condmntes e integrar la averi¡uaciOn pmil, 
buscando y recabando, con mllio de la Policfa Judicial Federal y de los Servicios Periciales, las 

pruebas que tiendan a co1probar el cuerpo de los delitos que se investiguen, y las que acrediten la 
probable responsabilidad de los indiciados para fundar, an sumo, al ajerciclo da h acciOn penal. 

Articulo ti. Son atribuciones de la OirecciOn Genaral de Sarvicios Periciales: 

l. For1ulu los dlcthenes que, de acuerdo con la ley procesal aplicable, le sean enmedados 
para la cooprobaciOn del mrpo del delito y la probable responsabilidad penal dal inculpado, respacto 

de hechos qua pu1d1n ser constitutivos de delitos del Fuero Fedaral. 

Articulo IJ. Son atribuciones de la DirecclOn General de Control y Promos y serln ejercidas 

por los Agentes d•l Ministerio Público Federal que le astén adscritos, las siguientes: 

l. Sostmr el ajmicio da la acciOn penal, da acuerdo con las norm aplicables en las 

caum que se sigan ante los juzgados o tribunales ... 

rn. Visitar y dar el seguiolento adecuado 11 trl1ite de las causas penales consideradas como 

relmntes, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde al Agente del Ministerio Público 

Federal, adscrito al juzgado de que se true·. 

R) Reg, ___ nto 

., d1• 12 de enero de 1909~ 

"De laDlrecciOnGmral de Asuntos Jurldicos. 
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Articulo 15. la Direccldn General de Asuntos Jurldicos tendri las siguientes atribuciones: 

c) Sobre 1a confirmión, revocacldn o 1odlficaclón de las conclusiones acusatorias en QUI 11 

mbie la clesificeción del delito hecha in el auto de lorul prisldn o SI sujeción a proceso. 

De la Direccidn Gtnml de Averiguaciones Pmlas: 

Articulo ti. la Dirección Gmral de Ami¡uacionu Previas, tendri las sigulantes 

atribuciones: 
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11. Investigar los delitos del ordsn mún con el auxilio de la Pollcla Judicial, de los 

Servicios Periciales 1 de 11 Polich Preventiva, practicando las dill¡mias n1cmri11 pare la 

integración de la Averiguación Previa 1 a!1eglndose las pruebas Que consldm partlnentes, pan la 

co1probacion del cuerpo del delito 1 la prob1bl1 responsabilidad de Qulenn en 11 hubieran 

lntemnido, 111 co10 el dafio causado 1 en su cm, el 1onto dal 11!10. 

De la Dirección General de Control de Procssos: 

Articulo 11. A la Dirección General de Control da Promos a travls d1 sus Agentes d1l 

Ministerio Público adscritos a Sal11 y IU!gados Penales 1 en el lru de consignaclonu le cormponde 

111. Aportar las pruebas pertlnentn 1 pro1om 1n el promo 111 diligencias conducentes al 

debido mlmci1hnto de los hechos; a la co1probación del delito, de la responsabilidad de Qulms 

hayan intmenido y de la existencia del dafio y a la fijación del 1onto da su reparación. 

v. Solicitar, en los t1r1inos del articulo ti de la Constitución, las órdenes de cateo, Que sm 

naceurits. 

XI. R11itir a la Dirección General de Polich Judicial por conducto del Procurador, 111 órdenes 

de aprehensión, ruprehensión, co1parmncia, mestos, presentación y cateo e inlorm de su 

cu1pliliento al Procurador. 

De la Dirección General de la Potich Judicial. 

Articulo 20. la Dirección General de Polich Judicial, tendri las siguientes atribuciones. 



l. Investigar los hechos dellctuosos en los que los !gentes del ilnistulo Público soliciten 
s~ Intervención, ni cm 1quéllos de que teng1 noticia óirectmnte, debiendo en este mo hmrto 

del conocl1iento in1161ato del !gente del Ministerio Público que corresponda: 

11, Buscar tu pruebes de 11 nistench delos delitos y lis que tiendan 1 detmlnar la 

respons1bil id1d de quienes en el los particlpiron; 

111. Entregar lis citas y presentar 1 lis personas que les solicit!n los !gentes del Ministerio 
Públicopmllprlctic1de1Igun1diligenci1'. 

H) R•a"l---nto 89Cr•t•r1'a 

f•brero d• '1 BBB .. 

El funcionamiento de la organización de la Secretarfa 

de Gobernación se ve plasmado en este su reglamento, es de 

importancia para nuestro tema el de conocer los atribuciones 
de algunas de sus direcciones, en especial el artfculo 19 

que nos refiere a las asignaciones de la Dirección General 

de Prevención y Readaptación Social, y del articulo 28 que 

nos menciona las atribuciones del Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional, que es muy significativa su existencia, 
ya que por medio de él se planea todo lo relacionado a la 

seguridad interna del pafs. 

'Articulo to. Corresponde 1 11 Dirección Genml de Asuntos Jurfdlcos: 

VJ, Represenur 1 la Semtula en Jos juicios, diligenciu de jurisdicción, trl1ites judiciales y 

ad1inlstr1tivos de todo tipo y en aquellos que le enco1iende el Secretario; 
VII, Pro10Ver, por 1cuerdo superior, ante los tribun11es fedmles o del fuero mún, los mntos 

le91les de la Semtarfl; 

X. Estudilr y Iornular proyectos de l!yes, decretos, reglluntos, merdos y órdenes 

rehclon1dos con la co1petenci1 de la Secretarla; 
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Articulo ti. Corresponde a la Olrml6n General de Gobierno: 

IV. Imitar lo relativo a las iniciativas de lar, tratados y decretos que meta el Poder 
Ejecutivo Federal a la considmci6n del congreso de la Un\6n. 

111. Enmgirsa de los trl1ites para otorgar al Poder Judlci1l Federal el mfllo que requiera para 
el debido ejercicio da sus funcionas. 

Articulo 19, Corresponda a la Dlrm16n General da Prevenc16n y Audaptacl6n Social, 

l. Ejecuter In sentanciu dictadas por las autoridades judiciales penales en el Distrito 
Federal y en todo al terrilorio en 11teria fadml. 

JI. Aplicar la ley que establece lu Norm Klnim sobra Audaptacl6n Social da Sentenciados, con 

al fin de organim al Sistm Penfllnclaclo Nacional 1 coordinar los servicios da prevenci6n da la 

dellnumia 1 de la rud1pt1ci6n social. 

XIX. Resolver lo procedente en los casos de con1ut1cl6n da la pena. 

XXI!. Apoyar los tratados de sentanclados, n1clon1l11 o utranjeros, da acuerda can lo utipulado en 
tratados o convenios intern1cion11es. 

Articulo 28, El Centro de lnvastlg1ci6n r Saguridad iacional .... tandrl las siguientes 
atribuciones: 

l. Establecar 1 aparar un slstm da lnmtl91cl6n a informión pm la seguridad del pals. 

Para nuestro tema es importante observar las 
atribuciones que corresponden a las siguientes direccciones 
porque nos establecerán las disposiciones que se han de 



realizar para el desarrollo de los asuntos externos del 
país, en lo fundamental en los tratados internacionales. 

'Articulo 9. La Consultorla Jurldica tendrl hs siguientes atribucion<s: 

111. Preparar la docmntación que se requiera para mt<ntar la defensa de los intereses del pais 

en los litigi~s internacionales .. , 
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IV. Opinar sobre los aspectos jurldicos de todo tratado internacional que Mélico vaya a suscribir, 

denunciar o dar por terminado. 

VIJJ, Llevar los regislros de los tratados que se celebren, se terninen o denuncien, y publicar los 

tratados internacionales vigentes de los que foroa parte el Gobierno Federal. 

IX. Imitar los requisitos constitucionales para la entrada en vigor, ter1in1ción o denuncia de 

los tratados internacionales, conforme lo establece la legislación mexicana. 

Articulo 12. Corresponde a las Direcciones Generales para América del Norte, para América 

Latina y el Caribe, para Europa, para el Pactrico y para Asia y Africa: 

J. Presentar opciones de politica exterior y participar en el disefio de program de acción 

internacional, especfricos por un pals de la región, o toda la región, a corto, aedilno y hrgo plazo, 

b1slndose en los linmlentos generales de polftica uterior. 

Articulo 11. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Consulares: 

J. Instruir a las Oficinas del Servicio Exterior Mexicano en el mejo efim y oportuno de 

los casos en que se requiera dar protección a los nacionales mimos en el eiterior. 

IX. Sefialar a la atención de 111 Direcciones Generales de lu lms correspondientes según 

proceda, los mos de violación de los dmchos humos fundemtales o de incumplimiento de Convenios 

de Tratados Internacionales que deriven en perjuicio d1 nacionales micanos. 

Articulo 15. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurldicos: 



!l. !segurar la ej1cuci6n de los tratados blhtmlu sobre cuestiones jurldlcu, partlculemnte 
sobre Derecho Internacional Privado, cuenda le sun exprmmtt encomdados por al secretarlo, 

Articulo 11. Corresponde e la Dirmi6n Genml para el Slstm de la Organfmf6n de las 
iaciones Unidas: 

f. !portar, en coordinaci6n con las unidadu ad1inlstratim cormpondllntu, crltarfos pm 

la for1ultción de los lin111lento1 1 directrices QUI nor11n la oarticlpaci6n de Mhico an: 
al Los distintos órganos de la Organfmión de fu Mlclones Unidas, especfffcamta en el 

llfCo de los asuntos pollt feos jurldfcos 1 sociales'. 

U) R•g, ___ nto Xnt•r1or d• ,_ Becr•tar~a 

d• ,. De'f"•n-- Nac1ona,. 

Pub,1cada •n ., D1ar1o 0~1c1a, 

_, d~a 11 d• --yo d•·1B77. 
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La vinculación de este ordenamiento a nuestro tema se 
deriva de que éste reglamento juntamente con la Ley Orgánica 
de la Defensa Nacional, son los preceptos por los cuales se 
planea el empleo del ejército y del uso de acciones 
militares para en caso en Que peligre no sólo la seguridad 
interna de la Nación, sino de la defensa misma del régimen 
gubernamental. 

'Articulo 8. Corresponde al Jefe del Estedo Mayor de 11 Defensa lacfonaf 11 coordinación y 

dirección de los trabajos Que dm1pefta este 6r91no y de aQullfos Que 11 uf¡ne el smetufo. El 

Est1do Mayor millar! al Tituhr pm: 

tt. Planear 1 coordinar los asuntos r1f1cfonido1 con le defenn nacional. 

11!. Organizar, adiestrar 1 operar las luerm amdas da tima y aira. 

IV. Coordinar el despliegue de 111 unidades de 111Arm1 Servicios del Ejlrclto 1 m eQufnl1nt11 

en la Fuma Airea. 
Articulo 26. Corresponda a fa Dirección de Justicia Militar: 



XI. lntmenir en el procedilienlo de conmutación de pena de mrte por la de prisión 
11\raordinaria, Indultos, reducción de penas y rehabilitación de sentenciados par delitos 1ilitms. 

Articulo 35, A la Procuradurfa Genml de Justicia Militar, independhntmn!e de sus 
runclones de mriguación y persecución de los deli!os contra la disciplina •ili!ar, le corresponde 
dict11tanu sobre lis dudas o conflictos del orden público que se le pmenten en asuntos de la 
co1petencia de la Secrelarfa'. 

W) R•e'I ---n'ta d• R•c'lumor-lo• y Centro• 

de Aaac:laptac"ldn Bc:>c'la'l de, D-l•tr-tto 

F..al•ra"I .. Pub"'l"lcac:lo •n _, 
D-l•r1o Ot""'lc-ta'l _, d"I• 20 

d• 'f'"'•br•ro d• '1990 .. 

Los reglamentos siguientes nos estipulan las 
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atribuciones de los Centros de Readaptación Social Federales 
y del Distrito Federal, los cuales son dirigidos por la. 
Secretarfa de Gobernación a través de la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social. La importancia para 
nuestro tema radica en que a través de estos reglamentos se 
rige nuestro régimen penitenciario, estableciendo el 
movimiento interno y las normas disciplinarias de conducta a 
seguir por los internos o reclusos de los mismos. 

Centros Federales de Readaptación Social. 

'Ar!lculo 4. El 1r1t11ien!o en los Centros Federales de Rudap!ación Social, se esteblecerl 

sobre lt base del !rabajo, la cap1ci11ci6n para el 1im y la educación co10 medios de readaptación 

social del reo, procurando siupre su reingreso a la cmnidad como un •ie1bro nis socfalm!e 
produclivo, acorde con el meo jurldico regulado por el ar!lculo 18 de la Constilución Polllica de 



los Est1dos Unidos Muimos r la ter que estiblece In Norm W!nim de Rud1pttción Soci1l de 
Sentenci1dos. 

Articulo 6. Pm efectos del presente Re¡lmnto, los Centros Fedmles de Rudeptación 
Soci1l, son les instituciones publicas de 1lli11 se¡urid1d destinados por el Gobierno Federal 11 
intern11iento de los reos ... 

Artículo tO. El Secretirio de Gobernación, 1 tm!s de 11 Dirección Genml de Prevención r 
Read1pt1ción Sociel, mi l1 iutorid1d hcuit1d1 pm interpretar ad1infstr1tfv111nte t1 1plimlón de 
este Re¡lmnto y pm resolver los casos no previstos en el 1i110. 
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Articulo t05. En los Centros Fedmles htbrl inst1l1ciones pm Internos que requieren 

tritnientos especi1les. En elles u ubicul 1 lntmos de 1110 riesgo !nst1tuc!on1l que puedan 
11tem o desestabilizar la ugurid1d del Centro y los mos qua representen un peligro pm los de•ls 
reos. 

Artículo t21. En la tplimlónde unciones quedt prohibida la tortur1o111tr1to que d1fte la 

silud flsic1 o mili del interno', 

Centros de Readaptación Social del Distrito Federal. 

'Articulo l. El Jefe del Departmnto del Distrito Fedml, 11pedlrl los 11nu1les de 

or91nimión pm el buen funclon11iento de los reclusorios. En estos lnstrumto1 e preclmln lis 
norm rilat im a: inst11tciones, se¡urid1d r custodia, mejo presupueste!, sistms r tlcnim de 

1d1inist11eión, 1tribucionu del persontl directivo, 1d1!nistr1tfvo Ucnlco r de custodit, norias de 
trito, foms y •!todos pm el registro de ingreso, observación, claslffmión y trat11iento de los 

internos. 

Asi1im se est1blemln los sistms pm la rullmlón de In 1ctlvld1des l1bor1hs de 
c1p1cit1ci6n pm el trabajo, 1ldim, 11ist1ncitles, edmtim, culturiles, recmtim, deportivas, 

sociales, r pm la municeción con el 11terlor r la recepción da visitantes. 

Artfcuto 1. Lt or¡1nimlón r el funcionuiento de los mlusorios tenderln a conservar y a 
fortalecer en el interno, 11 dignidad huma, la protección, la organización r el d1smol10 de la 

r11ili1, 1 propiciar su superación personal, el respeto 1 si 1i110, 1 los dells r 1 los valores 



sociales de la mión. El trat11iento de los internos tiene co10 finalidad su mdaptaci6n a la 
c011unldad libre y socialmte product iu. 

Articulo 12. Snn reclusorios las instituciones pQbllcas destinadis a la internación de 

quienes se encuentren restringidos en su libertad corporal por una resotución judicial o 
adalnistrativa. 

Articulo 13. la internación de alguna persona en cualquim de los reclusorios del Distrito 

Federal, se hui Qnicmnte: 

l. Por consignaci6n del Ministerio PGbllco, 

11. Por resolución Judicial 

ll!. Por safial11iento hecho, con base en una moluci6n judicial, por la Dirección Gmral de 

Premción y Readaptación Social, dependiente de la Secretarla de Gobmaci6n. 

IV. En ejacuci6n de los tratados r convenios a que se refiera el articulo ta Constitucional. 

V. Pm el caso de arrestos por deter1inacl6n de autoridad ca1pteta". 

X) Reg"I ---nto c:I• ,_ 

Hu.anos. 

Indiscutiblemente el órgano gubernament a 1 más 
importante que existe en nuestro pais, encargado para velar, 

cuidar y vigilar los Derechos Humanos, es la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, a través de su Ley Orgánica y 

ahora de su reglamento interno se observa su organización y 

funcionamiento; la importancia para nuestro tema radica en 

que la Comisión es la responsable de la observancia y del 
acatamiento exacto de las normas fundamentales de Derechos 

Humanos, no sólo 1 as consagradas en nuestra Constitución, 

sino también las sefialadas en los Tratatos Internacionales. 
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'Articulo l. la Co1isión Nacional de Derechos Huunos es el órgano desconmtraóo adscrito a 

la Secretarla de Gobernación, responsable de vigilar el acata1lento a 111 norm que consagran los 

dmchos humos, cure definición sa encuentra contenida en la Constitución Polfllca de los Estados 

Unidos Muimos, co10 gmntfas indfviduales y sociales, y an las convencionn y tratados 

internacionales suscritos por Mhico. la Co1isión Macional es t11bl!n un órgano de la sociedad r 

defensor de ésta. 

Artlculo2.losOerechosHumosson losinhmntasalanaturalezahuma, sin los cuales no 

se puede vivir co10 m humo, 

Articulo 5. Son atribuciones de la Co1lslón Maclonal de Derechos Humos: 

l. Proponer la polftica nacional en 11teria de raspeto y dehnsi de los Dmchos Humos, 

11. Elaboru y proponir progranas prmntlios en 11teril da Derechos Humos, en los bbftos 

jurldicos,educatiio,yculturalpmlaAd1inistmlónPObllc1Fedml. 

VII. Proponar acciones dlrlgidu a la protección de los derechos fundmntalas de los mlcanos que 

radican en al exterior r de los ntranjeros en el territorio nacional. 

Articulo 20. la Dirección General da Orientación, queju y gastlón se anmntra adscrlll al 

Visitador, con las sl¡uientas .atribuciones: 

l. Recibir las quaju o iniciar da oficio por lnstruccionn dal Visitador, lnmtl¡aclones 

sobre hechos que pmu1lblemte supongan una violación 1 los Derechos Humos CDll!lda en parjuiclo 

de los residentes en el territorio nacionel o de los mlcanos en el ntranfero'. 

V) Manua, Operat1vo ... ,_ 

octubre d• 19119. 

La vinculación de este ordenamiento a nuestro tema 
obedece a que en la aprehensión de toda persona 
independientemente del delito que haya cometido, corresponde 
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su ejecución a la Policla Judicial, por medio de este manual 
observaremos las disposiciones legales de sus atribuciones. 

'Articulo 2. la Policfa Judicial del Distrito fedml, de acuerdo con las disposiciones 
legales en la 11t1ri1, tim lis siguienles atribuciones. 

l. lnmtigar hechos delictuosos en los que los Agentas del Ministerio Público soliciten su 

intervención, ni cm aquellos de que tenga notlcil dimtuente, debiendo en este caso hmrlo del 
conocinianto iniediato del Agente del Ministerio Público que corresponde. 

11. Recabar las pruebas de la uistencia de los delitos y las que tiendan a deter1inar la 

responsabilidad de quienes en ellos parlicipmn que h ordene el Agente del Ministerio Público. 

111. Enlregar las citu y presentir a las wsonas que les soliciten los Agentes del 

Ministerio Público para ta prlctica de alguna diligencia. 

IV. Ejicutir lis órdem de presentación, co1pmcencia, aprehensión y caleo que e1itan los 

órganos jurisdiccionales'. 

Z) Códlilgo P•na"I 

14 de agoato de 1931. 

Hemos dejado para el final al Código Penal por ser sin 
duda alguna el ordenamiento jurldico de mayor relevancia 
para nuestro estudio, debido a que será él quien nos se~ale 

cuáles son considerados los delitos con el carácter de 
politices, derivacion por la cual desprendemos el nombre de 

preso pollt i co. 
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Se puede tomar a consideración que el delito polittco 
tiene su 
Majestad 
dictador 

antecedentes inmediato en el llamdo delito Lesa 
Humana (lesa majestatis) introducido por el 

romano Sila y quien derivó el nombre del delito 
preduellio, es decir, quien atentaba contra el padre. Se le 

daba este nombre porque se real t zaban actos que atentaban 
contra la vida de la persona del Rey y de su tamil ia, como 
la Reina, el Príncipe y los Infantes; asi también, porque se 

atentaba contra 1 a persona de alguna persona 1 t dad de 1 a 
corte, como los Ministros, los Consejeros, los Cancilleres o 

de cualquier otra persona que despachaba en nombre Real, 
asimismo se encuadraba dentro del delito de Lesa Majestad 
Humana, cuando se conspiraba contra la honra, dignidad o 
posesión del Monarca. 

También dentro del delito de Lesa Majestad Humana cabe 
la traición calificada, es decir, todo aquél o aquéllos que 
en forma individual o en cooperación se levantaban o se 
rebelaban contra cualquier resolución del Rey, o que 
incitaban a los vasallos a la rebelión, o que siendo persona 

subalterna del Rey, integrante de la Corte, Gobernador o que 
ostentaba cualquier otro puesto indirecto a la Realeza, se 
alzaba contra el Rey, que en plena guerra prestara alglln 
sitio o lugar al enemigo, que revelara parte de Secretos o 
confianzas que ponen en peligro la estabilidad de la 
monarquia; que siendo custodio de alguna ctlrcel 
proporcionara la fuga a los presos; que teniendo bajo su 
vigilancia algún preso acusado de traición le diera 
libertad, que rompiera, derribara o destruyera 
maliciosamente la imágen o estatua del Rey, que falseara la 
moneda o 1 os sel los real es, en sintesi s que conspt rara 
contra todos los actos derivados del Reinado. Para probar 
el delito de lesa majestad, bastaba la delación del simple 

intento o conjuración por medio de testigos, también eran 

cast t gos por este de 1 ito 1 as personas que sabedoras de 1 a 



c:onjursción no lo evitaban, lo negaran o no dieran parte a 
lAs sutoridsdes. 

Fl srt íc:ulo 144 de nuestro Código Penal nos establece 
que "se consideran delitos de carácter polit ico los de 
rebelión, sedición, motln y el de conspiración para 
cometerlos". F.stos delitos están contenidos en el libro 
segundo, titulo primero con el nombre de Delitos contra la 
Reguridad de la Nación. 

Ron considerados delitos porque son actos que sancionan 
las leyes penales articulo 7Q del Código Penal-. El concepto 
dA delito es variado dependiendo las doctrinas o el tipo de 
legislsción existente, sin embargo, en términos generales, 
partiendo de sus caracterlsticas e independientemente de su 
clasificación se puede dar una definición global: Delito es 
toda acción, es decir, una conducta, una acto de hacer, un 
moviente; tlpica, es decir, que va conforme a lo descrito en 
une norma penal; antijuridica, porque esa acción, ese hacer, 
se opone a lo establecido en el orden juridico penal 
vigente; culpable, porque se le imputa al realizador; autor 
de la acción; y punible, porque está sancionado expresamente 
non una pen11 estipulada en 1 a norma penal. Una vez que 
hemos recordado la definición del delito nos queda aclarar 
el significado de la palabra politico. Y en esta ocasión 
vamos a dejar a un lado teorlas y relativismos para 
concentrarnos 11 decir que lo politice se deriva 
invariablemente con el responsable de la creación de la 
norma jurldica, tocará al Estado; seg~n la valoración penal, 
otorgarle la connotación respectiva. 

Ahora bien, para encontrar la naturaleza jurldica del 
delito polltico, existen dos doctrinas o tendencias que nos 
dan su opinión. La doctrina clásica que nos maneja el 
término desde el punto de vista objetivo y la doctrina 
positivista que lo ve en lo subjetivo: 
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La teoria objetiva pretende encontrar en el bien 
juridico protegido la naturaleza juridica, la definición que 
propone es la siguiente: "Es crimen politlco toda lesión 
violenta del Derecho establecido por la mayoria para el 
mantenimiento y respeto de la organización polltica social y 

económica por ella querida". Sin embargo, existe una 
discrepancia, algunos autores como Rossi, niega rotundamente 
e.l carácter de politices a los delitos de traición y, en 
general a los de contra la patria. La teoria subjetiva se 
enfoca en factores espirituales personales, "Son delitos 
pollticos sociales los cometidos exclusivamente por motivos 
pollticos o de interés colectivo", 5 

Para cuello Calón es delito politice "el cometido 
contra el orden politice del Estado, asl como todo delito de 
cualquiera otra clase determinada por móviles pollticos" •6 

El gran Cerrara confesó la indefinibilidad de esta especie 
de delincuencia pues 
lo político mismo, 
ninguno",7 Sollar 

"lo que es ciertamente indefinible es 
concepto variable y relativo cual 
y Salvagno reservan la idea de 

"politicidad" a los "ataques contra los gobiernos, con 
móviles altruistas, y denegándosele a los que violan o ponen 
en peligro el régimen democrático como tal". 8 Jiménez de 
Asóa advierte que "sólo puede calificarse de politice el 
delito cuya finalidad sea construir regímenes de cat'adura 
avanzada, orientados hacia el porvenir, pues si las acciones 
delictivas están guiadas por un designio politico regresivo 
no deben ser inscritas en la noble serie de la delincuencia 
politice social. Si un hombre quiere transformar una 
monarquia absoluta en una repóblica democrática o si desea 
que la vida económica emprenda nuevos rumbos más favorables 
a los auténticos productores, ejecuta un delito polftico 

51 Vhse Cmcterización Doctrinal del Delito Polftico in Enciclopedia Jurídica OiEBA. 1010 XXIV, 
ed. Driskill, Buenos Aires, 1978, p. 603. 

61 Derecho penal. ed. Bosch, Barcelona, 1951, p. 281 
71 Citado por Antonio Quintlno Ripolhs en Enciclopedia Jurldica OiEBA, p. 6D3 
BI Dpus Cit, p, 6D7 



social. Pero si sus propósitos se dirigen, en pleno siglo 
XX, a mudar en una dictadura de tipo medieval el gobierno 
republicano de un pafs, o si se quiere retroceder a los 
tiempos en que el capital explotaba sin piedad a los 
obreros, los actos que con esos fines se cometan jamás deben 
recibir el privilegiado trato de un delito polftico·.9 

La tipificación del delito politico fué dándose a 
través de varias descripciones como: 

1. Alta traición 
2. Crfmenes contra la seguridad interior y exterior del 

Estado. 
3. Crfmenes que atentan contra la integridad y 

existencia del Estado. 
4. Crfmenes que atentan contra el jefe o miembros del 

gobierno, contra la Constitución y los derechos póblicos. 
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5. Delitos contra la Patria. 
6. Delitos contra la Constitucionalidad. 
7. Delitos contra la vida del Rey, su familia y el jefe 

del Gobierno. 
8. Delitos contra las funciones del Estado. 

El desarrollo histórico de nuestro Derecho Penal, 
presenta una variabilidad desde 1 os tiempos prehispánicos, 
teniendo mayor trascendencia en esa época, como nos lo 
senala Alba Ixtlixóchit1, 10 el "Código Penal de 
Netzahualcoyotl". Ya en la época colonial la legislación 
prehispánica desapareció casi por completo, poco a poco fue 
sustituyéndose por las leyes espanolas, especialmente las de 
Castilla. Asf, a lo largo de los trescientos anos de 
dominación espanola, la legislación penal fue provista de 

91 !rilado da Derecho Panal, !Olo 111, p. 211 
1n1 Obras literarias, 1d. Alfredo Chamo, 2 !01os, 1891-1892 



una ser;e de ordenamientos que fueron aparec;endo conforme 

Avanzaba el t ;empo; asi entonces, tenemos una descripción 
genérica de estas leyes que fueron: 
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lu Siete Pirtidu 11250·1215), 11 lum (1161) 1 h Novlsi11 Recoplhclón de L1r11 (1805), 11 

Fuero R11l (1!511, el Orden11iento de llcill (1318), Ju leru de Joro (1505), Ju Orden1nus R11l11 

de Culilh 111111, Ju Orden1nzas de Bilb10 l173J), Provisiones, Cldulu 1 Instrucciones pm 11 

Gobierno de 11 luev1 Esp1ft1, de vmo de Pug1 (1513), Copuhll, de Mn de Ov1ndo (1515), Provisiones, 

Cldulu, C1oltulos de Orden1nm, Jnstruccionu y Certu de Oiego di Enclu (IS!IJ, Recopilación d1 

les leyu de los Reinos de 111 lndiu, codifimión rulizeda por el Consejo de lndlu (1180). 

r.eduhrio Indico, de Arate (1163), Orden1n111 pira h dirección, rlgillft 1 ¡oblarno del mrpo da 

linerfl de h iUeVI Esp1ft1 1 de SU Trlbun1l, d1 J. V1llzqu11 de león (1783). 

Con el inic;o de la lucha de Independencia y al triunfo 
de ésta, el ordenamiento juridico que le dar4 esencia a la 

nueva Nación, será la Constitución de Apatzingan, de 1814, 

s; bien no entró en vigor, si planteo por primer vez una 
forma de Fstado. Su articulo 211 nos decia que ."mientras 

que la soberania de la Nación forma el cuerpo de leyes que 
han de sustituir a las antiguas, permanecer4n éstas en todo 

su rigor, a excepción de Tas que por el presente y otros 
decretos anter;ores se hayan derogado y de las que en 

adelante se deroguen". 

No seria sino hasta con la Constitución de 1859 cuando 

se plantearian por fin las bases del Derecho penal, al 
Asteblecerse que Tas penas sólo pueden ser aplicadas en base 

a una ley vigente con anterioridad al hecho (articulo 14). 

Posteriormente, al irse gradualmente estableciendo el 

régimen polftico federal ;rán apareciendo Cód;gos penales 
r.onforme a le fotegración de cada Estado de la Federac;ón. 
En este sentido, es el Estado de Veracruz quien promulga el 
pr;mer Cód;go Penal en México en 1835. En el orden Federal, 

la legislación penal se conforma de tres Códigos; el de 
1R71, el de 1929 y el de 1931 que es el vigente. 



a) C6Cl190 Penal da Veraoruz. '1035 

"De los delitos contra la independencia, libertad y sistema de Gobierno de la Mación. 

Articulo 187. Todo el que atentare contra h Independencia, libertad y fom de gobierno 
adoptada por la Nación, sufrirl las penas que establecen o en adelante establecieran las leyes 
genmtes. 

De los del itas contra la 1 ibertad, independencia y gobierno del Estado. 

Articulo 188. Toda persona o autoridad de cualquier clase, que dutruya o derogue totalmte 

la Constitución del Estado, suspenda su obsermcia, la altere, refom o varia, serl condenado 1 
mrte. 

De los delitos contra la seguridad e1terior e interior del Estado y contra \1 tranquilidad y 
orden pOblico. 

ArtfculUJO. Es rebelión el lmntuiento o insurrección de una porción mis o menos numosa 

de los súbditos del Estado que se alcen contra h Constitución de !ste o contra mluqutera de sus 

tres poderes suprms constitucionales y leglti101, negindoles la obediencia debida, procurando 
mtrmse de ella, o haciéndoles guerra con mas. 

Articulo 235. Es sedición el levantuiento Ilegal y tu1ultuario de la 11yor parte de un 

pueblo o distrito, o el de un cuerpo de tropas o porción de gentes que por lo mos llegue 1 veinte 

individuos, con el objeto de oponerse con mu o sin ellas a la ejecución de alguna ley, acto de 

justicia, servicio legitimo o providencia de las autoridades, o de atacar o resistir violent11ente 1 

éstas o de mitu la guerra civil, o de hmr daños 1 personas o a propiedadu pOblicas o 

particulares. 

Articulo 253. Es 1otln o tunulto el 1ovi1iento insubordinado y reunión ilegal y turbulento de 

la 11yor parte le un pueblo o de una porción de gentes que por lo mos llegue 1 20 personas 

11ncomadas pm uigir 1 la luem o con gritos, insultos o mnms, que las autoridades o 

funcionarios públicos como tales, otorguen, hagan o dejen de hacer alguna cosa injusta o justa, aunque 

sin llegar 1 ninguno de los casos expresados en los artlcutos230 y 235. 
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lrtfcuto 254. Es asonada la reunión ilegal y mi1ienlo belicoso de un núnero de personas 0ue 

oor lo menos llegue a 4 mco•unadas y dirigidas a turbar o e•barazar con gritos, insultos o amms 
alguna fiesta o acto público, a hacerse justicia por su nano, a fnconodar, injuriar o intimidar a 
otras personas privadas u obligarlas por la fuerza a alguna cosa sea justa o injusta, o a causar de 

cualquier otro iodo alguno, escindolo o alboroto en el pueblo, aunoue sin llegar a ninguno de los 
casos upresados en el art lculo 13D y 131'. 

b) Proyac~o d• Código Cri•1nal y Penal d• 

.. 05'1 

En este proyecto se encuentran i gua 1 mente tipifica dos 
los delitos politices bajos los rubros de: 

Delitos contra la Independencia, libertad, integridad del territorio y foru de gobierno 

adoptada por la nación.- Delitos contra la Independencia y Soberanfa del Estado.- Delitos contra la 

constitución del Estado.- Delitos contra 11 seguridad y orden Interior del Estado, !Rebelión, 

sedición, 1otlnl. 

e) Códi90 P•n•l para el Ea~ada d• 

Aquf los encontramos bajo los titulas de: 

Detiloscontra la Independencia y Soberanfa del Estado.- Delitos contra la Constitución del 

Estado.- Delitos contra la seguridad y orden público !Rebelión, sedición, 1ot1n o tmlto r mnada). 

Exposición de Motivos: 

Delitos contra la seguridad interior. 
sedición). 

(Rebelión, 

'Con <ayer •imiento todavia ha procedido la Comisión al tratar de esta materia, convencida 

cooo lo est! de m, aunoue en algunos casos el •óvil de los delincuentes políticos es la a•bición de 



mdo, el mr propio hu1i11ado, el odio parsonal, el deseo da 1edrar en un trastorno público u otra 

pasldn bastarda, a veces se sacrifican por sus conviccclones, por un ciego fanatisao pollttco, por 

fidelidad a los principios que profesan, por el bien público 111 entendido, o por un error sobre 
cuestiones en que la opinión pública vacila. 

Con esta convicción no podrlms ni debt11os confundir a tos delincuentes de esta especia con 
los reos de delitos co•unes, ni emplear la dureza de las leyes que hoy nos rigen, o de las dictadu en 

lpom antuiores en mantos de angustia y sobresalto, porque si eso puede hacerse en mejantes 

circunstancias, seria indispensable hacerlo en un código que ha de aplicarse en t1e1pos nor11les, en 
que seria hasta inicuo apelar al 11t1110 del rigor. 

Por asto no sólo se respetó et precepto Constitucional que prohibe i1poner el últl10 suplicio 

a los reos de delitos polltlcos, sino que siguiendo la opinión de los cri1inalistas 1odernos, al 
ejeoplo de 1t B!lgica, y el que para honor suyo ha dado en Mbico el partido liberal, hem sefiahdo 

para los delincuentes de esta clase una pena especial, la de reclusión, qua debe sufrirse en una 

prisión distinta de las destinadas para los ms de otros delitos, a fin de no envllem a aqu!llos, 
confundi!ndolos con lstos. 

Se ha hecho aún 1ls, pues en el libro \o, se ha prmnido que no se les obllgua a trabaju; 

que si quieren hacerlo, se les aplique desde luego el producto Integro de su trabajo, y que no estln 

sujetos al 1U1ento de la cuartl parte de 1t pena, co•o los otros delincuentes; se ha quitado toda 

restricción al indulto en delitos pollticos, y por últi10, se ha prohibido i1poner por ellos destlmo 

de la República, a mosque n trate de un cabecilla o autor principal del delito, y que peligre la 
tranquilldadpúblicadejlndoloenel pats,.,' 

Este Código Penal nos estipula a los delitos politices 

en: 

'Titulo Segundo: Delitos contra la Seguridad Interior de la Maclón. Cap, 1. De la Rebelión; 

Cap. \1, De la Sedición; Cap, 111. Del Motln, del tu•ulto y de otros desórdenes públicos', 
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Aqui por primera vez se arma el Articulo 144 en el que 
se estipula que 'Se consldmn delitos de carlcter pol!tico los de rebelión, sedición, 
1otln y el de conspiración pera coieterlos'. 

'Titulo Primo. Delitos contri la seguridad de la Nación: Cap. 111. Sedición; Cap. IV Motln; 

C1p. V Rebelión; Cep. VI Terrorismo; Cap. VII Sabotaje; Cap. VIII Conspiración". 

a> Ant•proyec:lto ... 
cc..an y para toda 'la R•pCib'l-tca 

de ,949 .. 

Capitulo l!I. 
Delito Po lit ico 
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'Articulo l!I. Pm todos los efectos legehs, se considmrln co10 de mlcter politlco, los 

delitos contra la seguridad del Estado, el funcionamiento de sus órg1nos o los derechos polftlcos 

monocidos por la Constitución. No mln esti11dos co10 delitos pollticos, 1qu!11os cuyo actor 
hubim sido deterninedo por un nativo egohta o innoble o hubiere llev1do 1 cabo 1ctos de terrori110 

o contmios al derecho de gentes. Cuando el delincuente polltico pertenem 1 une c1tegorl1 criminal 
distinta revelada por su personalld1d, podrln serle aplicablts lu disposiciones concernientes 1 los 

infractoras del Orden coaún'. 

h) 

para e'l D-t•tr-tto y T•rr-ttorio• 

Fec:l•r•'l•• •n Mat•r1a d• Fuero 

de "'IDSB .. 

'Título Segundo: Delitos contra la Seguridad Interior del Estado. 

:ap. l. Rebelión; Cap. ll Sedición; Cap. 111 Ason1da o notln; Cap. IV; Disolución Social. 

Capitulo Cuarto. 

Disolución Social. 
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Articulo m. Se aplicarln las 1ims sanciones al que por cualquier nedlo lndum o incite 1 

uno o •Is individuos a subvertir la vida institucional del país, 1 realim actos de sabotaje o de 

provocación o cualesquier otros con el fin de perturbar el orden o la paz públim y al que por 
cualquier otro nedic efectúe tal postulación, 

... Las aism sanciones se aplimln a quienes realicen paros de 1ctividades en un1 Industria 

o servicios públicos sin ajustarse a la ley. 

Articulo 123. Para todos los afectos legales, se considerarln COIO de mlcter polltico, los 

del itas contra la siguridad interior del Estado, el funcion11iento de sus órganos y los derechos 

politicos reconocidos por la Constitución General de la República, tratlndose de estos delitos el 

Ejecutivo Federal podrl conceder el perdón polftico en cualquier estado del proceso, extingullndosa la 

acción penal, sin perjuicio de la reparación del daffo. No serln 1Sti11dos co10 delitos polfticos, 

aqulllos cuyo autor hubiese sido detminado por un •olivo egoist1 o innoble o hubiere llevado a cabo 

actos de tmorisoo o conlririos al derecho de gentes', 

y para tocta la Rep~bl~ca en 

Mat•r1a de Fu•ro F•deral-

El no•bre de aste Código fue reformado por el articulo Cuadraglsi10 cuarto del Ometo que 

refor1ó el Articulo 43 y de1ls rehtivos de la Constitución Politice de los Estados Unidos Muimos, 

publicado en el Diario Oficial el 13 de dicie•bre de 1971. 

Este Código abrogs el de 30 de septi11bre de 191!, que a su vez abrogó el de 7 de diciembre de 

1871. 

TITULO PRIMERO 

Delitos contri la seguridad de laN1ción. 

Este titulo fue reformado por Decreto de 27 de julio de 1!70, publicado en el Diario Oficial 

el 29 del 1isio nes y año. 



Cap. 1 Traición a la Patria; Cap. 11 Espionaje; Cap. 111 Seóición; Cap, IV Uotln; Cap, V 
Rebelión; Cap. VI Terroris10; Cap. VII Sabotaje; Cap, VIII Conspiración. 

"Articulo 130. se aplicar! la pena de seis mes a ocho afias de prisión y 1u1ta hasta de diei 

ail pesos, a los que en fom tu1u1tuaria, sin uso óe ams, resistan o ataquen a la autoridad para 
iapedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las f inalldades a que se ref lere el articulo 
131, 

quienes dirijan, organicen, inciten, conpelan o patrocinen econ61icamte a otros para 
coneter el delito de sedición, se les aplicarl la pena de cinco a quince afias de prisión, y multa 

hasta de veinte ni 1 pesos. 

Articulo 131. se aplicar! la pena de seis meses a siete afias de prisión y 1Ulta hasta de 

cinco ail pesos, e quienes para hacer uso de un derecho o pretntando su ejercicio o pm evitar el 
cuopliaiento de una ley, se reúnan tuaultuarlmnte, y perturben el ordin público con eapleo de 

violencia en las personu o sobre las cosas, o mnacen a la autoridad pm lnti1idarla u obligarla a 

to•ar alguna delmlnaci6n, 

Articulo 132. Se aplicar! la pena de dos a veinte dos de prls16n y 1ulta de clm ail 1 

cincuenta•il pesos a los que, no siendonilitmsen ejercicio, con violencia y uso de mas traten 

de: 

l. Abolir o reformar la Constltucl6n Polltica de los Estados UnldosUeximos, 

11. Reforur, destruir o i•pedlr la integración de las Instituciones de la federación, o su 

libre ejercicio; y 
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111. Separar o inpedir el desenpeño de su cargo de alguno de los altos funcionarios de la 

federaciOnmcionados enel articulo 2 de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios yEnpleados de 

la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados. 

Articulo 141. Se inpondrl de uno a nueve años de prisión y nulta hasta de diez 111 pesos a 

quienes resuelvan de concierto coneter uno o varios de los delitos del presente titulo o acuerden los 

medios de llevar a cabo su deterninación. 

Articulo IU. Se considerarln delitos de carlcter polftico los de rebelión, sedición, notln y 
el de conspiración para meterlos', 

Artfculosque conplemtany abundan estas disposiciones: Art. 133, 134, 131, 136, 131, 138, 

112, m r 11s. 

Articuloscorrelativos: 

'!rticulo 23. Mo se apllculn los articulos anteriores !reincidencias) tratlndose de delitos 

~ycuandoelagentehayasldoindultadoporserinocente. 

!rtlculo 26. Los procesados sujBtos a prisión preventiva y los reos polftlcos sarln recluidos 

en astableci1ientos o departamtos especiaies. 
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lrtfculo 28. El confinuiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no 

salir de 11. El Ejecutivo hui la designación del lugar, conciliando a las exigencias de la 

tranquilidad pública con la salud y las necesidades del condenado. 

Cuando se trate de delitos potft icos la designación la harl el juez que dicte la sentencia. 

Articulo 13. El Ejecutivo, tratlndose de delitos poltticos, podrl hacer la connutacfón de 
melones, después de inpuestas en sentencia irrevocable, conforme a sus reglas: 

f, Cuando la sanción i1puest1 sea la prisión, sa connutarl en confina1iento por un t!r1fno 

igual al de los dos tercios del que debla durar la prisión. 

11. Si fuere la de conffnuiento, se connularl por multa, a mOn de un dla de aqu!l por un 

dfa IUlta, 



Articulo 97. Cuando 11 conducta observ1d1 por el untenciedo r1lhje un atto grado da 

rudutar.16n 1ochl y su libmclón no reprmnte un peligro pm h tranquilid1d y 11gurld1d 

p6blim, conror11 11 dicllun del órgano ejecutor de h mción y no se trate de sentenciado por 

tuición 1 11 Petrh, espionoje, terrorlsao, ubotaje, genocidio, delitos contra h salud, violación, 

delito intencionel contra 11 vide y secuestro, ni reincidenll por delito intencional, se le podrl 

conceder Indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facullldes discrecclonelas, 11prmndo sus 

mones y fundmntos en los mos siguientes: 

l. Por los delitos de cerlcter polltico a que alude si ulfculo IU ds este Código. 

111. Por otros delitos cuando h conducta de los mponsebles hay1 sido datmínada por 

1utilaciones de cerlcter polltico o social. 

Articulo 161. Al que rom parte da una uocleción o banda de tres o ah personas con 

propósito de delinquir, se iapondrl prisión de uno a ocho eftos y de treinta a cíen dfas de 1ulta'. 
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Rebalión. Tiene el carlcter de delito federal cuando 11 coaete contra el gobierno federal de 

la RepGblice y el de delito de orden co1Gn, cuando 11 co111a contri autoridades toc11es. Fuente 

P>n1l, tesis: 21!, Aplndic1:1981, p, 117, Epoca: 11, Wolln1 Ricardo y Co1cusados. 

Posibilidad de 11 coeilslencf1 de los delitos de consplncion e invillción 1 11 rebelión. En 

principio si puede coincidir los dalítos da conspiración 1 Invitación a 11 rebelión, 11 que nada 

i1pide qua dos o lis personas mualvan de concierto coaater al delito de rebelión, acordando los 

11dios de llevar 1 efecto su detarainación, y por otra parte Inviten foml y direct111nll pm une 

rebelión. 

A1oarn Directo 622/10 Adln Nieto Castíllo. 1 de amo de 1912, 5 votos, ponante: Ezequiel Burguete 

Farrer1, p. 11, to10 3g, Epoca ll. 

'Un1 revolución es el mbio total de 11 estructure econ61iu en un pefs. Un aovialento social 
iaptic1 un aovi1iento polltico. Jurldimente no uiste el derecho a la molución porque al orden 
jurldico tiene coao finolldad la seguridad jurídica con tas mm constitucionales. Une molucí6n 
es 11 sustitución de un viejo derecho por uno nuevo, es et c11bio de un 6rden jurídico que ye no 
s•tisfece 1 la coounided'. Dr.Jorge Carpizo Wc Gregor, apuntes de clm, Derecho Constitucional. 
F1cult1d de Derecho, Ciudad Universitaria. 



Uotfn, Se da el no1bre de motln o asonada, a 11 reunión tumultuaria de diez o 1h personas 

fomda en calles, plazas u otros lugares públicos con el fin de cometer un delito que no su el de 

traición, el de rebelión ni el de sedición, 

Yillegas Carlos, p. 712, J votos, tomo: !Yll, Epoca, S.A., 11 de septi"bre de 1!25. 
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Por la libertad estaba dis¡x¡esto 
a dar IN pierna y la u. 
la llilM y 111 ojo. Y quizt 
las dos 111m. Y quizt los dos ojos. 
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CAPITULO CUARTO 
Las organ1zac1ones 
político militares 

Grito desde lo lé profllldo de 1l 1imo 
para ll!llCiP!' el deseo de 1i sed 

que brota cl.aMo 
por la justicia, por la verdad, par la libertad. 



La importancia de este tema para nuestro estudio radica 
esencialmente en que los miembros de estas organizaciones al 
ser aprehendidos por las autoridades se convierten 
presumi bl amente en presos polft i cos. ¿Y porqué en presos 
polfticos? Bueno sustancialmente porque han cometido delitos 
de carácter polftico, principalmente el tipificado con el 
nombre de rabel ión, art fculo 144 del Código Federal Penal: 
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"Se consideran delitos de carácter polftico; los de 
rebelión, sedición, motfn y el de conspiración para 
cometerlos·. Estos delitos se encuentran contenidos bajo el 
titulo de Oelitos contra la Seguridad de la Nación. 

Llegar a explicar y sobre todo a entender el accionar 
de estos grupos, resulta una tarea verdaderamente harto 
compleja, no fácil. La asimilación, experiencia, 
protagonismo, avance y estancamiento de los grupos 
guerrilleros en México, tiene una connotación histórico, 
social y polftlco muy amplia, minuciosa y dificil de poder 
presentar en pocas palabras. Por allo la presentación de 
una entrevista, que nos llevará a conocer en forma global la 
historia de sus integrantes. 

Debemos de entender que los guerri 11 eros, activistas, 
opositores o subversivos armados; son hombres que pretenden 
lograr una emancipación social y polftica del pueblo, al que 
consideran nlJcleo manipul i zante de un régimen fundamental 
totalitario. su nacimiento se desprende de las marcadas y 

profundas desigualdades sociales, polfticas y económicas en 
que se encuentra sumergida una clase social. Sus rafees, 
podemos decir, la forman tras aspectos: 

1. El derecho y defensa de la tierra rural. 
2. La emancipación del hostigamiento, abuso y mentira 

de la autoridad. 



3. La institución de un nuevo orden polftico-social 

(éste último es la caracterización real de la figura 
polftica del guerrillero). 

La guerrilla, nos dice Raúl Sohr1 "es muy antigua, su 

popularidad moderna proviene de los part i sanos que 

combatieron a los ejércitos fascistas. Su táctica consiste 
en lo que se ha llamado el 'muerde y huye', y aprovechando 

al ,máximo el factor sorpresa. La inferioridad numérica y de 

armamentos es superada con una concentración de fuerzas en 

un punto escogido, al que se ataca en el momento más 
inesperado. Luego la dispersión o, en fases más avanzadas, 

la espera del enemigo para atacarle cuando se encuentra en 
movimiento y en descampado. 

251 

Existen tipos de guerra las llamadas '"guerras de 

liberación nacional", donde los pueblos luchan contra los 
poderosos ejércitos coloniales, como en Indochina, Argelia y 

en las excolonias portuguesas; la '"revolucionaria", que se 

libra contra una fuerza extranjera o nacional y que tiene 
por meta desplazar a un gobierno oligárquico, como los 

conflictos de Vietnam del Sur, de Cuba y de Nicaragua. 

Las tácticas de la lucha guerrillera en América Latina 

han conocido distintas variantes: 

El Foquista: que propone que un pequel'lo núcleo armado 

actae en zonas rurales como catalizador y conducto del 

descontento de la población. Su expresión más gráfica es 

"la chispa que enciende la pradera'". 

El Popular Prolongado: que favorece una firree 

implantación con el objeto de desarrollar una larga campal'la 

de desgaste de las fuerzas oficialistas para cercar y 

1) Pm entender 11 guerra, ed. Pltril, Mhico, 1990, p.p. 32 y 33 



asfixiar sus centros de poder. Aquf la consigna es "ser a 
las masas como el pez es al agua". 

La Insurrección: concepción esencialmente urbana que, 
por su naturaleza, contiene un alto grado de espontaneidad. 
Puede ser presidida por guerrillas urbanas. Es en esencia, 
el camino más directo de "asalto al poder". 
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Estas formas de lucha no son necesariamente excluyentes 
en casos donde· han dado frutos, como en Nicaragua, se 
observa una combinación de todas ellas". El historiador 
mexicano Jasas Silva Herzog2 dividió la guerrilla en cuatro 
géneros: 

1) Guerrilla revolucionarla que tiene por objeto 
conquistar la Independencia en un pafs colonial, por 
ejemplo, la guerrilla dirigida por George Washington en 
1775, que Inició la lucha por la Independencia de las 
13 colonias norteamericanas. 

2) Guerrilla en un pafs relativamente Independiente desde 
el punto de vista polftlco, con la tarea de derrocar el 
orden existente e Introducir cambios estructurales con 
todas sus consecuencias, por ejemplo, la guerrilla 
campesina de Emlliano Zapata en México, desde marzo de 
1911 hasta junio de 1920. 

3) Guerrilla defensiva ante la invasión de tropas 
extranjeras, como por ejemplo, la mexicana en 1862-67 

contra el Invasor francés, la filipina en los anos 
1A98-1906 contra el invasor norteamericano, la de 
Nicaragua en los anos 1924-1934 contra el ocupante 
norteamericano, en Europa en los anos 1939-45 contra la 
ocupación hitleriana. 

11 Cihdo en Fnciclop•di1 lntornicionil y d• N1clones Unidu, ed. FCE, p, 2123 



4) Guerrilla reaccionaria que trata de oponerse al 
movimiento revolucionario en defensa del régimen, por 
ejemplo, en México el Movimiento Cristero con su lema 
de guArra 'Viva Cristo Rey', en 1927-1929. 
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nent ro de 1 as causas y factores que dan surgimiento a 
Aste movimiento politice-militar podemos mencionar las 
siguientes, haciendo notar que todo análisis implica 111 
consideración de tomar como momentos influyentes las 
circunstancias histórico-politices de la época. 

•> Cauea.a 

Descontento de determinadas clases sociales, por lo 
regular las más afectadas económicamente. 

Pérdida de la credibilidad y la confianza del pueblo 
hacia el régimen gubernamental. 

Surgimiento e incontrol de las autoridades hacia los 
problemas con carácter polftico. 

Existencia en la sociedad de una marcada desigualdad 
social. 

Desprotección por parte del patrón hacia los intereses 
de los trabajadores. 

Formación de núcleos de corrupción, en escalas, en las 
esferas de dirección gubernamentales. 

2. Fac1:ore• 

a) EconCS..-tccHs: 



Existencia 
miseria. 

en bloques determinados de la pobreza y 
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- - Concentración de la riqueza en manos de pocos 
individuos. 

Desigual distribución de la riqueza. 

No autosuficiencia en producción de productos básicos 
alimentarios. 

Falta de apoyo financiero del gobierno hacia las zonas 
rurales. 

Bajo desarrollo industrial con tecnologia insuficiente. 

Fuertes imposiciones fiscales con cobros de intereses 
innecesarios a productos de exportación. 

Escasez de empleo. 

Falta de capacitación laboral y existencia de salarios 
irrisorios. 

Adelgazamiento de la clase media y aumento de la clase 
baja. 

b) Po,1t1ca• 

Dominio e inferencia como factores influyentes de una 
potencia mundial. 

Gobierno indiferente a las demandas populares del 
pueblo. 

Presencia represiva de las autoridades policiacas. 



Desconfianza de los órganos de impartición de justicia. 

Manipuleo del régimen gubernamental de los ideales 
nacionales. 

Corrupción e ineficiencia de los servidores p~blicos a 
menor y mayor escala. 

Inconformidad de grupos de determinada ideologia. 

o) Bc::llC .¡ ..... &e 

Desquebrajamiento de las costumbres y tradiciones 
populares. 

Formación de factores de transculturación. 

Condiciones existentes del nivel de vida desmejorado. 

Aumento de la población en corto tiempo. 

Sistema educativo insuficiente a indebido en todos los 
niveles. 

Rarrera rigida al consentimiento de movilidad de 

clases. 

Falta de un aumento gradual por la aceptación a lo 

nacional. 

Vacio psicológico de superación en el desenvolvimiento 
del pueblo, en las clases más marginadas. 

Rentimiento general de injusticia. 
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Presencia psicológica de falta de oportunidades. 

Falta de confianza plena en los actos gubernamentales. 

Formación del concepto de "un mundo sin oportunidades", 
esencialmente en la juventud. 

Fn el ámbito internacional la guerrrilla es considerada 
bRjo dos puntos de vista centrales; uno, como un movimiento 
paramilitar, con el fin de recuperar la Independencia; y 

dos, como un movimiento subversivo, con el fin de cambiar el 
régimen gubernamental. Asimismo, existe el término contra
guerrilla; que se refiere a unidades bélicas, en su mayoría 
An forma especial, que tienen el fin de acabar a los 
movimientos guerrilleros existentes. 

La Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y 
Naciones Unidas3 nos estipula que "la protección jurídica de 
los guerrilleros se basa en los artículos 1 y 2 del 
Reglamento de los Derechos y Deberes de la Guerra en Tierra, 
anexo a la IV Convención de la Haya de 1907, en su preámbulo 
llamado Cláusula de Martens, y en las Convenciones 
Ginebrinas de 1949". 

XII. La Entrevista 
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FuP. realizada al Sr. Juan Fernando Reyes Peléez, ex
mi 1 i t ante de la U ga Comunista 23 de septiembre, fundador 
dal Comité de Lucha de la Escuela Nacional de Música, preso 
de 1976 a 1977, torturado física y mentalmente en el Campo 
Mn itar Ntlm. 1. Actualmente es profesor de los talleres de 
Fotograffa y Producción Radiofónica de la Carrera de 

31 Opus Cil, o. 2125 



Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana 

Plantel _Xochimilco, y es Coordinador del Departamento de 
Investigación y Archivo del Centro de Estudios Históricos de 
los Movimientos Armados. 
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'En el sentido lis o mos cllsico de la p1lebra, u aqualh persona qu1 utlllu una 

estrategia de lucha no convencional, es decir, hay un serie d1 leyes de guem dond1 se infrentan dos 
ejlrcllos re9ular1ente sobre una oucha da posiciones establecidas, y el guml11ero an todo caso no 

acto. dir.tro d1 los 1lrgenn de las llyes convencionales de uni guerra, entonces uti\111 1a lucha 

irregular, es dacir, puede golpur y salir y dmparmr, y nummte volier a aparecer, por lo tanto 

el guerrillero es un mbati!nte Irregular'. 

'Es la actitud que hacen del minados grupos mados dentro de uta lucha Irregular contra 
deteroinado rlgi1en o deteroinado Estado, y tm las cmcterlstim de un 1ovl1iento Insurrecciona\, 

por tanto, se convierte en un mi1iento que tiene por objeto 1a t011 del poder'. 

'Fljate que una de In cuestiones fundmntales que hms anali!ado en el Cllllll, u que la 

11yorll de los 1ovl1i1ntos guerrilleros o de los grupos amdos en Mhico, surge en prima Instancia 
co10 1ovi1iento de autodefenu, es decir, autodefensa frente a los miquu, frente a la reprasldn del 

Fsfldo, frente a los abusos del poder de deter1in1dos grupos econdoicos o polfticos, etc., pero su 

ralz fund111ntal, es co•o 1ovi1iento da autodefensa, por ejtoplo: la pri11ra gumilla revolucionarla, 

ya rulmta estructurad•, u la guerrilla de Arturo Gl1iz, surge co10 una respuesta ante los mesas 

de los caciquu, en 1a región de Chihuahua frente a 1a cmudn del Estado, para resolver une serie de 
problt11s fundmntales de la tierra, problt111 c11puinos o prob1e11s de la co1unidad en genml y 
que son reprioidos y en esta represión el Estado utiliza no sl11pre organism totalmte legalu, 

co•o 111 guirdias blancas, que son org1nis1os para1il1tires no oficiales; entonces surge la 

autodefensa de dacir ya basta que 11 uth golpeando y entonces utitimos tu mas co10 una 11did1 
de protección. Todos eslos 1ovi1ientos van evolucionando haslt convertirn en 1ovl1ientos de 

1utodefensa y posterioruntt en or91nis1os •Is estructurados qua tengan la cmcterhtlc1 da lucha 

guerrillera'. 
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---·----·-CH)- ¿Die --nera •uy S-n9ra, • cu.6, •• '1• 

"la 11yorla de los 1ovi1ilntos 1111dos en Mhico grupos gutrrll1eros surgen de 1ovi1lento1 

chicos, de 1ovl1ienlos socialu, por eje1plo 66111, Pablo G6m, Slludor Gaytln y ctros, estuvieron 

luchando 1 1 ravls de vlu legales para resoher una serie do probh•n y 11to1 1ovi1iantos 11 

convirtieron en 1ovl1ientos 11p1ios, En 1\ cuo de la guerrilla en Gumero, 11 lucha 1111d1 tlm 

sus ralm en un 1ovl1iento civico 1bi1r10 enc1bmdo por Ganero Yhque1 Roju, qua 1ntre otru cosas 

1\196 1 dmom 1 un Gobernador desp6tico, y que fue mnundo dentro de 111 vlu legales, hasta 

Incluso, convertirla en un 1avl1lenlo 1t1ctonl que lnsugur6 la construcci6n do 1yun111ientos 

populares, pero que tuvilron que 1nfrentm1 1 elmntos cllslcos del gobierno: el fraude electoral, 

el no reconoci•iento de los lriunlos populms, la corrupci6n, etc., y dnpuh da lsto 11 11pml6n, 

por un lado 1uiv1 contra todo 11 pueblo, co10 111 11tanm da Chllpancln¡o da 1110, y 1u110 la da un 

afin despuls y posterioraenta la represl6n 11\1ctiu; 11 d11prest11lo de los llderu da 111 

or91niz1ciones que llevaron 1d1lante uta lucha y dupuls h 11prasl6n hacia algunos da 101 dlrlgen111 

Incluyendo no solamte la enmcehcl6n de los prlnclp1l11, sifto ta1bl!n el 111sln1to de 1uchos de 

e\los, anta lsto, mhos lo que optaron es por rafugime en h clandestinidad y 11p111r 1 prapmr 

111 condiciones pm 11 paso 1 refoms 11111d11 superiorn de lucha, que incluyen la lucha 1md1, 

sin e•bargo, pmron por m1nls1os de 1utodef1n11 contra los pistoleros de los caciques, o anti 111 

propias autorid1d11 federales, el ej!rcito, 11 policla; buscando lor111 de aludir 11t1 11presi6n tan 

terrible". 

n) L" qu6 -- '1• d•~1na • ..--rra de 

auerr .. '1, a&'P 

•¡ esta lucha Irregular que utablece un ¡rupo uudo chndtstino c0tp11t111nt1do, curado y 

que va prepmndo lis condicionas por hacer actos 1n contra de lis fuerm oflcllles; y antonm se 

11pim 1 golpear 1 los 1pmtos !stos; quitlndolu 11111, buscando 1111r 1 11 gumllh, ajusticiando 

algunos de los princip1\11 autores de la represi6n, co10 1\¡unos de \os plsto\aros ju6lci1l11 o 

1ie1bros de los grupos de poder, entonces se 11pim 1 coftYlrt ir en una respuesta violenta anta 11 

otra violencia. Entonces 11 guerrilla de 1\guna mm es el accionar da un grupo que pretenda 1 

1 revis de h lucha 1111d1 ir resolviendo una mle de problms", 

E) ¿- cll••-l-r1car - ..... 



'Yo creo que si, yo mo que en ihico ha habido mios tipos de ¡umilleros, ha habido 

guerrilleros con caracteristim populist11, co10 el mo de los que se alzaban en ir11s contra 

al¡unos miques en una región, co10 el caso de Sin luis Polos! a principios de los 1fios 60 en contra 

de algunos presidentes 1unicip11!s, incluso el mo de Rub!n Jm1illo es lubiln 1uy locelisl1; estos 

tipos de ¡uerrilleros no mnzan 1ucho porque no tenlan ningún tipo de progrm, era une respuista 

inoediata ante ciertas violaciones y ya. Sin e1bargo, 11 con el grupo do G11iz, 11 h pri11ra m que 

u intenta por parle de ~n ¡rupo amdo tener una plalafom polltica, d1 ahl que G11iz an los 

'encuentros de la 1 ierra', se concluye 11simente con; dele¡ados, estudiantes, ca1pesinos, obreros, 

•aestros, etc., y 11pie1111 a plantear las perspectivas de lo qua 11 a hacer el mi1iento ar11do paro 

11 con un progra11. Fn el segundo encuentro en febrero de 1961, se concluye con la participación de 

1il dele¡ados, planlelndose primo con el anilisls polltico de la situación nacional, cosa que las 

hlteb1 • 101 guerrilleros de tipo local, se hm un inllisis del i1perialis10, un anllisis de 11 

revolución cubana y en el úlliNo de las resoluciones, se 11pim 1 plantear el por qui del ro1pl1iento 

con los pirtidos pollticos tradicionales do izquierda y fundmntaloente contra el Partido Popular y 

al Partido Coounista, entonces u considera que utos partidos no son org1nimlon11 qua puedan servir 

cm organims revolucionarios para que el prolelarildo o el puablo tm el poder, entoncu hay un 

ro1pi1ienlo, ya con el parl ido popular da donda incluso viene Ga1i1, y todo un grupo que despuh 

formi el Grupo U1der1, y 11piezan a plantm h lucha aruda co10 único mino vilido pan encabmr 

la rainvindicación del pueblo, enlonm 11te u otro lipo de revolucionario, sin 11bar¡o, por 111 

propias posiciones de ellos, todavía no llenen perspectiva tan g1nml, es decir, ellos plantean 

solaunto que un grupo de revolucionarios eje1plares iban e ser le cintera de h revolución, Es 

cuindo aparece h liga Co1unlsle 23 de seplieobre y dico no, no pod!los plantearnos qua solmnte un 

grupo de revolucionarios, por IUI ejeoplms que sean, puedan plentmse la tou del poder porque para 

eso es necesario un cuerpo de molucionarios profesionales al estilo leninista, y que solamle 

pueden estar anotados en un partido revolucionario del proletariado, Esto significa un salto 

mlitalivo en relación 1 los grupos anteriores, anta los populistas, ente los 1uy regionallstu. 

Incluso Genaro y el propio lucio Cabafias se plantean la necesidad de une organiución de tipo nacional 

y qui tenga cooo objetivo fundmntal: uno, el de lograr le constitución dal prolelariedo en clm; 

segundo; le construcción de un 1ovl1iento de clise qui en prime instencia ro1pe con les direcciones 

tredicionales, lo que h liga llueba los d11ócretas, es decir, todos equellos pertldos que estén 

aliados 11 Eslado; y despu!s, prepmr 111 condiciones para que en el pafs haya un ¡uerra civil 

molucionaria, es decir, que las pro1isas fundamlales pm que se de, as que: uno, uista le kuelga 

poli! ice, dos: la huelga econ61ica, tres: que ro1pa con los or¡1nis1os tradicionales de sujeción de 

los trebajadoros, entre ellos, los sindicatos y construyan sus propias organizaciones co10 los 

Consejos de Fibrica, los Co•itls do Lucha, las Bri¡edas Revolucionarles de los Trabejadores; todo eslo 

diri9idnb8joun9rupo de profesionales revolucionarios. 
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- Esto lo siento muy socialista, ¿ha cambiado en algo 
Al planteamiento, o es lo mismo que se propone actualmente? 
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Buino, esto se proponla ta liga in aquellos ti11pos, por ser et grupo qua mtanla un progrm 

•h lvtnudo. El problua de qua haya fracasado el sociallSIO en 1t Unl6n Soviltlca, o en otros 

palm de h 1is11 esfera, no quiere decir que el sociallsao co10 perspectiva da ta clise obrara quede 

cancehdo, porque incluso, hay que recordar Que en ouchos de los 1ovi1ientos mado1 no solmnll en 

Mhico sino en 1Uchas partes del 1Undo, Italia, Espa!a, Francit, lllmit, Urlca, surgtn en prima 

instancia co10 unt critica a los partidos comistas lrtdiclonales y por tanto t lt 1i111 Unl6n 

Soviltica. El euroco1unis10 in toda Europt, al lnterntcionalim revoluclontrlo dt lfrict y los 

mi•ientos de libmci6n Ntcional son ouy mmdos, son 1nti1peritllstu, n1clon11\st11, pero no 

llanen unt pmpect iva htcia el soclal!SIO, el •im Frenta Stndinlsta de llbmción, nunct sa 

planteó el socltlls10, era une revolución profundamte n1clon11\stt. 1 pmr de todo, los 

trabtjadoras tienin 1t parspecl lvt da ta construcción de una socl!dtd num, lo que no 11b11os si 11 

una sociedad socialislt, paro si sabms que t1 uni socledtd Que dtbe pmr pm que los lrtbajtdores 

t1n91n unt pul lcipaci6n fuerte cuan6o oenos an 111 decisiones qut u producen, y tsl producir una 

acono1i1 •Is phnificadt. Qua puede su uni sociedad socialista, puede ser, pero qua sea una sociedad 

1utogest ionada, no. El problm lun6111nttl lo rasuu Mm clmmte, al problt11 da lt lucht da 

clises t1 quiln se queda con el medenle de la producción, u decir, ta plumllt, si va ti 

c1pll1tls10 privado o se reintegre a la sociedad tn su conjunto qut 11 lt genmdon de hto'. 

Pobr••'P 

'Ft partido da los pobres lo fundt lucio C1b1hs, tn 1911 despuls de la mtcre de ltoytc el 

IS da 11yo de 1911, que fue una micra sin sentido, lo 6nico que sa ultba pidiendo ara lt 

dutiluci6n de una directort ouy autorittrit qua queria cobrar cuotas 1uy altas, en una 1on1 1uy 

pobre, pero ella m 1uy 11i¡a de lbme Ctldarón que m en esos tiupos el ¡obarnador, lt apoyó y lo 

que hizo fue undar judiciales, 1r1ln6ose una 11mre, el objetivo fund111nttl de los judlcltlu era 

11tar t Lucio C1b1ñts que m un uestro rurel y que JI venlt luchtndo desde htce lucho ti11po, J 

hablt sido Secretario Genertl de la fedmción de Estudiantes que agruptba todts lts nomln rurtles 

mpeslnu socitlistu de tQuallos ti!1pos, y habla sido 111bi!n 1lt1bro del pirtldo c01unlsta, y del 

1ovi1hnlo de tiberaci6n Macion11. 



lucio lenil una 11plil trayectoria de lucha e incluso, habla mtenido algunos contactos con 

los sobrevivientes del grupo de Ge1iz, con el Grupo de Madera y fundmntelmte con el grupo de Oscer 

Gonzllez lriarte, que es uno de los,sobrevivientes del eselto a Madera. 

261 

lucio C1b1fies es el 1otor fundmntel del Partido de los Pobres y durante todo el periodo, que 

va desde t967 hesta apro1i1adamte t9!9, es un periodo de 1cu1ulación de fuerm que pm por la 

construcción de lns que se l1111b1n Co1itls de lucha de los Barrios, es decir, los pueblos y poblados 

de la zona de ltoyac y parte de Guerrero, que despu!s se llmron las c01isiones de lucha, durante 

todn «le poriodo lo que hm lucio es amular fuerm, foraar cuadros, crm lis condiciones pm 

que permme un grupo ar11do en le sierra, hace algunes acciones de recuperación de dinaro. Pero en 

todo ute periodo el que tente uyor mo•bre m le esocieclón clvlce de Gamo Vilque! Rajes, co10 

que 11 lucha de los cuerpos del fstado, el ej!rcilo y la judlcfel y todos los organism de 

inteligencie busceron fund11entalmte tratar de co1batir al grupo de Genaro Vlzquez y el otro grupo 

da lucio Cabafiu no le daban la 11yor i1portancia. No es sino hnta 1911-12, despuls de la auerte de 

Geniro, cuando el Partido de los Pobres to1111yor rulce, 11yor reno1bre y en todo el parlado que va 

de 1912 hasta la 1uerte de lucio el 2 de dlcle•bre de 1911, el Pulido de tos Pobres lanza una serle 

d• mpafiu 11litares i1presionantes, al grado que el va creando condiciones de loglstlca en los 

barrios, pm que subshta una guerrilla que en sus ujores 1mntos, llegó a tener oh da 200 hOlbres 

en la 1ontafia, apoyedos sobre todo por el trabejo que hebla hecho lucio de mar condicionas de 

abesteci1ienlo, de red de lnfomclón, etc., con el pueblo. 

fl Partido de los Pobres tenia su bm funda1ental en lo que era le brigada da ajustlci11iento 

c11pnlna, entonces la brigada m el brazo diga1os 111ado del Partldn de los Pobres, y lste m COIO 

11 utructuri general de le orgenimión de lucio, ni 11 brigada era el accionar purmnll 1ilit1r; 

las eobomdas, los secuestros, los ejustici11ientos, los hecla le brigada, y el trabajo de 

organización, de ab11teci1iento, de reclut11iento, de educación politice lo hacia el partido. El 

bmo polltico m el lnstrumtedor de todo y la brigada era el ejecutor. 

Lucio en todo este periodo cm lo que después mil su progrm y se concretó en ti l1111do 

ldmiodetParlidode los Pobres. 

fl idurio es el resuoen rund11entet de todes les tesis de Lucio Cebefias, y que en su11, el 

contmio de Genaro, lo que plantea lucio de entrada es le revolución socialista. Pero 11 111011 la 

tesis de le revolución pobrlsta, donde Lucio plentu que 11 revolución le van a hecer los pobres. 

Obviaunte le tige 23 de septie1bre lo critica, porque dice que los pobres es una abstracción 

QU! no plentu ahsolutaoente nade en cuanto que no es una revolución clasista y lo que necesita aqul, 

es aue su una revolución del proletariado, o sea una revolución socialista, dirigida por el 
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prolelirildo co10 clm y con una serle de allmu con otros sectores, co10 la clm de los 
tr1b1j1dom, los mpeslnos, los estudiantes etc. 

- ¿Todavia existe el Partido de los Pobres? -SI, todavle 

eriste -¿Y 1 a Liga? -Quedaron algunas clluln que COI organlmlones dmrtlcuhdn'. 

'SI hablalOS del 9umillero co•o el c01b1tilnte por 11 sociallm, la dmcmla u COio algo 

que hay que destruir, la demracie burguesa, la fom de organlmlón de la sociedad regida por leyes 

burgums es una concepción que hay que acabar, hay que Instaurar la de1ocmla de los trab1f1dom o 

del proletariado. Si es 11 Interior de las org1nlmlon11 1111d11 la dmmcla sa entiende co10 la 

pnslbilided de discusión y en ella gena la 11yorla, por tinto la 1lnorla se subordina. 

El nacionilis•o pare 1uch11 orgenlmlones m1d11, sobra todo In que llenen la perspectiva 

del socialis10, 11 naclonallm debe 111 un compto que d1b1 ser dutruldo, t11blln porque el 

proletariado pm In organizaciones socialistas no llena nación, El proletariado daba ser una clm 

universal y el n1clonalis10 lo Gnlco que hace es que las luchas nacionales 11 consiguen Gnlmente 1 

los mcos de la n1clón, enloncu aquel ciego prmplo m1lsl1 de que el proletariado de todos los 

pU!blos unidos, queda efum del lado y por lo tinto el lnl11niclonall110 proletuludo no ml1 

posible. 

fl proloterildo no debe tener fronteras an sus luchu, 1j11plo de asto lo n 11 6uerre Civil 

Esp1ftola, donde llegaron c01bathntes de mhos paisn del 1undo para considerar un ene1l90 C01Gn que 
m et fucl110'. 

H) ¿- •nt1•nc::I• por L1berac16n 

Nae1nnA~? 

'fl prob1!11 esll en que 1uchu de In luchas n1clon1les tmn 1111 cmcterlsllm de 

libmción Nacional, es decir, mhos de los grupos medos se plentm en prime Instancia, acabar 

con sus propias burguesías; llbererse, enlonm la lucha se convlute en nacionalista. 

Te vas s encontrar en 1uchos de los progrms de los frentes de llbmción hclonal co10 11 

Wovi1iento Popular p11a la llbmción de Angola, el frente de Liberación Nacional de Argalia, 11 



frente Sendinisll de liberación ~acional, el mi1iento de liberación Tupa11ru, etc., 1uchos de estos 

anviaionl" son profundmnte anti1perialislas, porque lo que se pretende es derrocer a las burguufas 

que en la 11yorla de los casos estln sostenidas por algunos de los paises 1nti1perialistas •Is 

fuertu, por ej11plo, los vietnnitas tuvieron que luchar contra el i1perillis10 francés y después 

contra el i1perialisno norteamimo, los mi1ientos populares de liberación Nacional de Angola, 

mn contra los i1peri11istas portugueses o el 1ovi1iento de libmcion Nacional de Argelia m contra 

los francms. 

Entonces en prima instancia es para sacar 1 un pals Que estl sojuzgando 1 otro, r logm la 

indep!ndencit nacional, pero tubién el algan •mnto los 1ovi1lentos de liberación N1clon1I se 

convierten en 1ovi1ientos pm derrocar 1 un deter1in1do dictador, 1por1do por 111 o cutl pal! 

i•perialista, eoao el caso de soioza". 
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T) ¿QuA -lc::teoloe'f• a1gu• 1• uu•rr-"111• •n 

.._>c'ilco? 

'fl 1ovi1ien10 guerrillero en Uélico siguió dlstintu ldeologfu. Genero Yhquu llegó a 

plantear h revolución dmerltic1, la planteaba cm un gobierno de transición, anta une. sociedad 

tolalmte capllalislt, blrbar1, es decir, una d11ocracia de capit11is10 terdlo. 

fn el caso de lucio Cabañu, sus tesis sostenfan la revolución pobrist1 r con mnm 11 

soci1lls10. f1 caso de 11 liga Comiste !3 de septiubre, se habla de un partido, de un 10Yl1iento 

de clises, de 1a huelga politice, de h guerra civil revolucionaril. fn el mo de otras 

organizaciones m1dts se habll de 1a guem popular revolucionarla en abstracto'. 

J) ¿Ea c'lerto que •>c."l•t'fa •n 14omc6 un 

r~ntrn de Ea"t"udl'tl o• par• act1 v"'I •t•• 1 1----.do 

Un1vere1dad de loa Pueblo• P•tr"lc1o LumumlHI.? 

'Uo creo que uistimn 1sl co10 centros de fomción de cuadros pm h guerrilla. Dude 

donde ro tengo enl!ndido es que la P1trlcio Lumb1 m una universidad pm 1yudar al dasmollo de 

p•lses del Tercer Uunda, es cierto que ouchos mdros pollticos de los pelses co1Unistu se formon 

en 11 Universidad Patricio LU1U1b1, co10 se lomban en las muelas de cuadros qU! tenltn los 

pirlidns coounistas qU! había en Bulgaria, llmnia, China y Cuba. Lo que si se es que 1 trevés de 11 

Universidad P•tricio Luouoba, llegaron gentes QUI despu!s se incorporaron a la gumilla, es el caso 
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de Video, 11 11yor pirte de los 1i11bros del MAR utudilron entes de 1966, en 1961, en le Pllrlcio 
lu1u1b1 y despuls entrenaron en Corea, elgunos de ellos. 

Ciertamle debe habar elgo pero no era Un abi11lo, tel m después enlreben en contacto a 
alto nivel, y e ufos los rnaban. 

E• claro que en Cuba se han entrenido mhu de las organimlonu ar1ed11, COio los 

senderistas, los guatmltecos, los salvadore!os, es curioso el mo de Vilico, ya que Cube j11ls he 

peroitido que nadie de Ubico S! entrene alll, por lu rehciones que llene Mhlco con Cuba, porque 

fue el ~nico pais que no vot6 a favor de upulmlo de la OEI'. 

'Si, yo creo que si, pmimente una de 111 cuntlonts por 11 que surge ll 11yor parte de In 

organimiones guerrilleras es pmlsamte por une critica a los partidos c01unlsl11, entonces hey 

uni diferencie, el partido polltico co1uniste tiene une estructure conoctde, un coelti centre!, un 

buró pollt ico, pueden hmr congresos eblertos, t lenen una orgenlmlon de bues eblert11 o 111i 

chndtSI inu, d1pendiendo el mo, tienen une serie de orgenimlom socleles el lldo, ttenan 

orgenluciones de nm ebierlas, elime de j6m11, de 1ujms, de intelectuilu y utiatu. 

En el cuo de la guerrilll, no. la gumllle tiene que su une orgenlmi6n co1p11ll11nllde, 

cllndesl ina, con une eslruc1u11 qua responde fundmn1elm1e e 111 condiciones de ¡uem, pueda tener 

un co1ill cenlrel, o une coordinadore, pero hte tiene cmc1erls11m de un cOllti 1111111, u daclr, 

prepmdo pera h gume'. 

L) Un informe del pentágono calificó al grupo 

terrorista Sendero Luminoso, como uno de los grandes 
gAnncidas dA la historia, con la captura de su fundador y 

dirigente Abismael Guzmán, quien se declaró "preso 
rolitico", y di jo que aunque lo maten, sus ideas 

sobrevivirán, se ha puesto al descubierto todo el horror 

rrovocado por esta organización maoista, ya que de acuerdo 

con la información del Pentágono durante 12 anos de 

"guArra", 

personas, 
el grupo Sendero Luminoso 

dejando 3 mil desaparecidos, 

asesinó 
300 mil 

a 27 mil 
heridos y 



mutilados y 23 mtllones de dólares en pérdidas materiales. 
¿E ... 'In •i~ un grupo euerr-1,'l•ro q...

grupc> terror-teta, -trKlepandient---n't'• di• 1• 

-trt1111111n'1ng1'e qu .. -- tenga y 'la cau-- par 'I• qU9 

ee 'luc.he? 

'Yo creo que si hay 1ucha difmncia. El problm estl en que un terrorista es una persona 

que se vende al ujor postor, asesini indiscri1in1damta, en el caso del guerrillero tient toda una 

estrur.tura atrh que corresponda a ciertos lin111ientos potlticos. El terrorlsll pueda m un 

individuo totatmte que se le ocurra de repente poner una bDlbt o de 11111 1 un funcionario, ti viejo 

estilo de tos anuquistn. Et proble11 estl en que mhas de tas mlones qua hacen algunos grupos 

arudos, pueden ser calificadas COIO terrorlstu desde las perspectivas de los polltlcos de 

contrainsurgencia qua ha deter1in1do un gobierno. 

Para ponerte un ejeaplo, en Uhico el dise!ador de 1t potllica contre-gumllh fue una da las 

gentes •Is brillantes de este pafs; es JesGs Reyes Herohs, entonces lo qua hace el E1lldo es que va 

cnnvirtlendn en problm polltico que era la lucha madt en U!lico, en un proble11 potlclaco, dlndole 

une cmotación distinta al guerrillero pm convertirlo en terrorista. 
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El guerriltuo lieni un objeto 1ilittr, el terrorista es si1plmnte el di 11tar. Hay 

terroristas de izqui!rda y de derecha, los de derecha son, coao por 1j11plo, los da h Dlne en Chile 

que 11tuon a letelier en leshinglon o los escuadrones de la 1uerte financiados por el rlgi11n 

9uat1111teco o sa.lvadore!o qua ponfl bo1bas en los sindicatos contra luchadoras sociales; los de 

direch! son 1ucho •Is violentos porque tienen todo al apoyo del Estado. Un guerrl11ero cuando pone 

una bo•ba es por un objetivo 1i1itar, destruir un arsenal, una cuell pública, etc., qua si puede 

habar vlctius inocentes, 1s cierto, es cierto t11biln que en 11 lucha 1111da pueda utillmst el 

tarrorlm co10 am, pero lsto solamte se da en 1omtos en que 11 lucha a ta11do cmcterfstlm 

de beligerancia 1uy fuertes entre las dos partes'. 

•-L) ¿~ r•'lac"lón puedl• haber •ntr• 

grupo guerr1'1'1ero y un partido po'l1t1co? 

'Es 1uy pnca, en el ceso del pals prlcticamte no habla reteciones de la guerrilla y un grupo 

polltico, aún mndo el Partido Comista pudiera tener siapatlas con algunos grupos 1r11dos, 

meptuandn el caso de lucio C1b1!as que sieapre tuvo relación 1 nivel de dirigencla con et Partido 

Cn1unista; for11l1ente no 11 ist tan relaciones, incluso Gmro Vlzquet era ant ipart ldisll. Arturo 



Glliz y Pablo 66111 ro1pieron con el Pulido Popular, en el cuo de los procesos, otro 1rupo ar11do de 

R16l R11os ·!lYH, ellos vienen del roopl1\ento con la junntud comlstl y 1uchos di los de•h que 

pulden ver la historia de los grupos medos tn M!lico, son gente que viene del roopi1iento con 

pul Idos, y1 que no respondhn 1 los lnteresu de ellos. 

!n el mo de algunos grupos medos del 1undo cooo el caso de Sendero Lu1inoso, 11 supone que 

es el brezo emdo del pertido co1unisl1 peruano, en el mo de Colo1ble, 111 fumas motuclonirlls, 

las Frac, son el br110 ar11do del Partido coounlsta de Coloobil, 11f taablln tiene su bruo medo el 

Por! ldn Gu1tH11teco del Trabe jo, o co10 el Y-19 en Colo1bll que es el bmo arudo de la !lima 

Nacional Obrero Caapesino Popullr, en el caso del Salvador e1llten varios co10 ln llgn Populms !& 

de febrero, el Ejlrcito revolucionarlo del pueblo, el bloque popullr rtvoluclonirlo, In fumu 

populares de libereci6n, etc., en el ceso de m su lmo polltlco legal es lsltlsun, en el caso de 

Whico na se dio uo. 
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M) ¿CUA, 'I• ••trat•u1a y t~1c.a 

uT.1'1-lzad• por 'la gU9rr1'1'1a en 'lo• afta• 80 •n 

......... C"~'?' 

'El problm con h ¡uerrilla en Yhfco, ts que no vari6 1ucho, uceptuan6o a la lit• y a 

1lgunu organlmiones madu, las dells calen en tas 1lms estnte1i11, el muestro de a11um 

person11id1des polltim pm conseguir 1ibencl6n de prms o a mes financieros; al mito a blncos 

pm conseguir recursos flnincieros y 1lgum Hboscadas y ajustlci11ltnto1, 11p1cialmta al grupo da 

61111 y Lucio, 1jusl iciaron a caciques, gentt que h1bla estado an la repmi6n da Chllpmln¡o. 

En el caso de la Liga utillz6 algunos, cuando el Estado 1dopt6 la posture da que se podrfa 

secu .. 1rir 1 quien fum, paro no se Iba 1 du ni un quinto, ni lntert11llo de presos, mepto los 

casos de Hlrschftld liuda y el de Cntrejo Yi111, pero fum de ellos nada, ni siquiera cuando 

ucueslriron a Figueroa y a !uno, el Estado dijo no negociar nade'. 

N) ¿Cu .. 'lea e1do ...... grand•• 

u•,....r-ri'1"1ere>e que han •:.<1•t1do en 'la h1•tor1a 



'Yo creo que han existido nuchos, de nanera general tenemos a Nelson hndela, Malco1 X, 

Sandino, Ho Chi Minh', estratega de la lucha guerrillera de la derrota da los Estados Unidos an 
Vietn11, Mao lse Tung, qui!n es uno de los estrategas con 1is respeto, casi todo guerrillero lea a 

Mao, indiscutiblmnte Morelos, as el gumillero prototipo, es uno de los 11jores QUB uistan en el 

1undo, a grado tal Que napoleón al saber d• Mmlos d•cie Que si !1 tuviera cinco Morelos conquistarla 
al Mundo, porque era un estratega •ilitar increlble, junto con Vicente Guerrero y Javier Mina, Villa 

otro prototipo gumillero, único capu de 11ntener un ej!rcito co10 lo fue la División del Norte, con 
tlcticas que descontrolaban al lis preparado y ayudado t11bi!n par Falipa Angeles; otro estratega 

1ilitar, Zapata, Que utilizaba la enbomda y el mlutaniento en 11 siem, utilluba la tlctica 
perfecta de ataque con io o 30 honbres, de ataque y fuga, por cilrto que Zapata utililaba los refugios 

Que utllltó More los y Guerrero an la sierra'. 
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'Tuvieron caracterlsticas fund111ntales: los tres eran omtros rurales; los tras 
parteneciaron a partidos pollticos legales; Genaro perteneció al PRI en algunos tiupas; Ganit 

partentcló al Partido Popular y lucio al Partido Coaunista; los tres participaron an mi11entos 

cívicos ruriles; los tm optaron por la lucha mada despu!s de ver frustradas las posibilidades de 

lograr sus objelivos por las vlas legales; los tras mren en el periodo de la lucha mada cada uno 

en distintos tiupos; los tres estuvieron influinclldos por la revolución cubana; los tres tienen 

1ucho el 1je1plo del Che'. 

O) ¿Ex1•t• a,aon ..et-to 1•preeo: ,1bro.· 

pe,1cu,a. v1dmc:>. que non hab,_ 

d•ta,,aMCl ___ nt• de c.S-0 ~raan-tzar. P,•n--r o 

d1r1g1r un eru~ eu•rr1,,_ro? 

'No, libros los del Che, pero cm propaganóa no, en video uislen las uperlancias da los 

vletnuitas, de los sandinistas y existe la pel\cula de la Batalla de Argel'. 

•) V!m Escritos Políticos, Ho Chi Uinh, ed. de Ciencias sociales, Instituto Cubano dal libro, la 
Habana, 1913. Sobre la Revolución, Ho Chl Uinh, Siglo Veintiuno editores, füico, 1911. 
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dan ar•n "l•port-.nc ... - ... part"lc"lpacildn d•'1 

pu .. b'1o, ~ ee puec::le camprobar qu-. e'1 pu•b"'lo 

..... t-a can •'1 "I O•? 

'!• le da 1uch1 i1portancia ya que la t11is de Kao IS que el guerrillero daba aovarse an al 
pueblo co10 pez en el agua. ¡Por qui! porque sin una organimlón popuhr que te respalda, h 

organización araad1 es destruida rlpldmnte. Cuando Lucio se 11ntiene 1h ti11po an 11 sierra es 
cuando •Is flcilmte es localizado por el ajlrcito y dutruldo, pero por 1ucho ti11po, 11 rellcl6n 
can el pueblo, es la que le va a mdar co1lda, dinero mmnto, y gente, incluso 11 daba Lucio de 

tenar guerrilleros en maciones, se iban tm mes a 111brar su pmala y luago volvlan 1 11 

gumilh. Solamte asl el gobierno pudo mbar con al ejlrclto de Lucio, 1c1b1ndo con el apoyo del 

pueblo, mmndo aldm co10 El Porvenir, acabando con las comidadas que lo ayudaben. 

aunque esto no es nuevo, el ejlrcito frincls durante 11 guam de lndapendancla an Argalia, 
mbó con las bues de apoyo qua habla, detenlan a toda la ganta que les podla dar apoyo. 

Las casas de seguridad, cuarteles donda se haca 11 propaganda, y qua se ponan an la ciudad, no 

resisten, porqua las delact1 h pollcll rlpldmnta, coao aqul, en 1111 cm, que la pollcla a111n6 y 
1at6 1 los lntegrentu de la Liga que estaban aqul. Entonces lo que 11plm a hacer la Liga 11 un 

trabajo interno, con grupos da obraros, a nival qua llagó a dirigir el sindicato de 11 Olivettl, genia 
fmocarrileros, alactricistu, austros, t11tl111, 1ldlcos, genia trabajadora; llegando 1 111 grado 

el apoyo qua dirigió un ensayo de lnsurreccl6n el 11 de entro da 1914 en Culiacln, Slnaloa, que 11 

111•6 al asalto al cielo. 

Fn este p11lodo participaron 5,000 ho1bm de los c11pos 1grlcol11, donda la liga venia 

haciendo un tribajo dude 1911. La ünlca mm da 11ntanar una organiuclón 11 con el apoyo dal 
putblo, si no, no amzas. Lucio decla en eu t11is, aprtndar dal pueblo, astar con el pueblo, sar 

pueblo'. 

q) ¿Por-qUA un guerr"l"l'l•ro n aubv•r-•1Clo 

cHce 
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'Porque hay una cuestión, toda persona que tuche contra un Estado, con Ideas, debe ser 

cnnsidmdo COID oiosilor el r!gi11n, ind1ptndient11tnte del culcter que to11 esta lucha mada, o 

no! 

Si luiste apresado por tus ideas, por disentir del rigim establecido; eres preso politico, 

lndependient111nte del •!todo que hayas utliindo. 

Fn Whico han existido presos politicos desde hace 1ucho ti11po, tan es as\ que uno de los 

prioeros que dan 11 anlstla IS Benito Julrez. 

Ko ha habido periodo. que un presidente no haya dado 11 mistía a los presos poiltlcos. 

Cnual1ente en el período que Ya desde 1918 a 19!8 todos los detonidos, meptuando a Rico Sailn, son 

9enl1 que han participado en 10Vi1ientos sociales y han sido detenidos por los articulas 141y111 bis 

del C6di90 Penal. 

Desde 1911 h uyorla son detenidos por al 1ovi1iento ar1ado co10 los del VAR, FU!, los 

lmndones, la liga Co1unista, etc., etc. Sin 11b1r90, el probl11a 11 1ls 1111, el preso, bueno, 

1 lene su promo y esll preso, pero d6nd1 queda el dmpmcido pol lt leo! No es un preso, no es un 

1uerto, ¡qui es! ¡Es un rehlnl ¡un 1onl6n de carne con inlomciOn? ¡Qui es!', 

ac"t:u•"'l-n't'o arupo• 

'Vuchos grupos ya desaparecieron algunos por cuestionu policiacas, otras veces por broncas 

Internas. los lmndones se fusionaron 1 11 liga 23 de sept111bre, los del Vov\1iento de AcclOn 

Rmlucionuia, t11bl!n. les fumas !nadas da libmci6n Micionai de Predo Ya!n, desaparecieron 

cuando 11taron a 1ucha gente, la liga Coaunista Bolchevique t11bl!n dmpmct6, la liga !ruda 

Coaunisla, la única acción que se les conoce es el muestro de un 11IOn, la 11yoril fueron a dar a 

Cuba, 1uchos desaparecieron, quedaron el Partido Unión del Pueblo, la liga 21 de septi11bre 

d•smbred1, el Pulido de los Pobres', 

!fil) Fn ••'t:'• .. unc:lc:> "I , •no c:I• •~:1 •na.c"" ón • 

traa.cu"'I tur-1 u.o• corrupc:"i ón • -1 clo'1 a1:r1' a. 

~r-1•,d•d• -lnd'i~erenc:-la. h-lpberaa1'•. ¿cóa"I 

e"1 a"1•- y e-. eep1r1tu de un guerr .. "1,•ra? 



'Yo creo que m fund111nt1lmte lo que phntuba el Che, 11 crmlón del hOlbre num, un 

hn1bre dedicado a su pueblo en sentido ideallst1. Ernesto Che Guevara es 11prototipo1h cllslco del 

guerrillero, no el Qnico; trotmndo, mnturero, r01inlico, con mho mr a sus hijos, no busc1ndo 

mo•p•nsas en n1d1, profund111nle humo. 
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Yo no conozco mte que no le guslm h ponla, co10 un1 1specie de cientfflco 11tldo en su 

1undo, 11 puedo poner 1nlcdot11 de c01p1fteros que no tenhn n1d1, incluso 1qul 1ls10 en 11 cm, 

lenhn su pmi11il1, lo •Is co10n, 1 pesar de tener una c1j1 con cinco 1lllon11 d1 puos, mn 

sencillos, lodo for11b1 parte de un1 1lstlca molucionerla, de decir no 11 nada pm 11, 11toy d1ndo 

todo, no tengo nad1 1lrededor, incluso h1y un1 frm de Lópn Portillo que incluye en su libro 'Mis 

!hipos', que dice: 'los policlu hin 9olp11do 1uy fuerte 1 h liga Comiste ll de 11ptl11bre, un 

hocho 11 con1ovió de mm especial: uno de los jóvenu c1ptundos tlmb1 unu botu, 119Qn 11 

cuontan, de 1uy buena c11ld1d, y 11 obsamrlo por poco le mstl que lo npulsmn de 11 Liga, pero 

ut1ndn 1 cergo de uno de los fondos conse¡uldos por secu11tro, co1pr6 111 botu en 100 111 puos, 

cu1ndo sólo obtuvo 1utorlmlon pm ¡astar 200 111. Me l1preslonó el uplrltu de mriflcio y 

dlsolplin1 de estos jóvenes, dispuutos 1 11t1r o aorlr, que todo lo miu¡1n, qua de todos 

prescinden y que heaos perdido pm nuestri causa. Tienen una 1fstlc1 qua pu1de m aorbou, lo que 

yo 11m h pnión pm h i1polencil. 

ft otro dl1en1lgOn1011nto de 11 lntl1ld1d, le dech yo 11lguiln que los jóvenes de 11 l191 

u 1101brarfln si supieran c61o los quiero y 1d1iro, pero que tengo que C01b1t Ir los, con lo que 11 

1r11 un cuadro •h 1111 de h noveh ruu. 

El punto de vlst1 del ntldlstl respecto de estos 1ovl1lentos tan 1b1urdos y duc1bel11dos; 

tms que 1lgún dfl trilirl en 1lgun1 novele del doloroso punto de vista de un ¡oberninl1, c01bltldo 

pnr le puión e l1potencil de jóvenes 1dlnlr1blts dlspuutos 11 holociusto'. 

Con este cuete, u uno de los periodos donde 11! u c01bllló 11 gumllh; 1n 11 periodo de 

Fohmrrh h1y mtid1d de detenidos y dmpmcldos; y en 11 mo de Lópu Portillo 101 mrtos smn 

1uchos, ye no les intmsó detener, sólo 11111. Me 11111 1ucko 11 111ncl6n el reconocl1ilnto de 

1lgunn1 ut1dist11 co10 lópez Portillo, que fue presidente, o de 1lgunos Smetarios de Esfldo, que 

tenfan mrce de los grupos 1r11dos, que podiln estar co1b1lldos con tod1 11 fum1, pero reconocfln 

h 1d1ireble honradez de estar dispuestos a aorir 1 los 20 1!os o 1 los 17, dej1ndo 1 un hdo en 

1uchos casos carrm o f11i1i1; yo moque 11recfan cuendo mos por estos cullu, mpalo 1 su vld1, 

por "° nn" v!lidn que h1y1 dmpmcidos, presos 1111 1 todos los que quieren, y que 11 p1¡ue dude 

el punto do viste jurldico lo que se debe, pero no es vil ido dmpmcer 1hgenteo11Uril". 



T) Ante el nuevo panorama mundial, el avance de la 
tAcnologfa en todos sus sentidos, del sentido de 
competitividad, ante la unión del bloque de paises que 
prAtAndan la uniformidad en sentido macroeconómico, 
macrocultural; ante el fin de la guerrilla en la RepOblica 
dAl S11lv11dor, la caida del socialismo en las RepOblicas 
Soviéticas, ante el reinicio de la lucha por la barrara del 
racismo y el hambre, ante el paradigma de una evolución en 
la educación y la técnica de la enseHanza, ante el excesivo 
crAcimiento demográfico en subsistencia pobre y miserable, 
ante el surgimiento nuevamente decampas de concentración. 

271 

actua"l..ente guerr-t,,a 

...,>eilcana? 

"Bueno, prioermnte en el untldo estricto, de teorh, en Vhico no nlsten guarrillas, 

11isten grupos que plantm la 1dopci6n por la lucha madi co10 •!todo pira la 1011 dal podar, pero 

COio no nlste un co•bate independiente que se le pong1 el no1bre de guerra popuhr, es decir, no hay 

un co1bate 1illtar, no nisten objetivos claros por parte de estos grupos, ello significa que lo •Is 

quo se puede llegar 1 plantear es la continuación de h tlctica de guerra popular, esto l1plica, 11 

m1ulación de fmm, preparación óe cuadros, 1cu1ulaci6n de recursos 11teriales, educacion1les, 

etc., y su objetivo centril serle construir uni patria sochlista". 

U) ¿Porqu6 n•ce ., CJ:HMA y CUlfl"I -- ISU 

"Fl Centro de Investigaciones Históricas óe Vovl1ientos !rudos se funda en 1988, por 11 

nacasitaó que vieron un grupo de co•p1fi1ros u·1le1bros de las organizaciones 1r11d11, ex-presos 

pnlit icns, de rescatar parte de la historil que pmceril que no le gustuh 1 1uch1 gente y sobre 

lodo 1 11 gente del Est1do, porque es uni de lis lpom que ah costo social h1 dejado, todtvh h1y 

clc1t rices qua no mb1n de cerrar, en el cm de dmpmcidos y 1uchos 1uertos. 

Entonces el objetivo m hmr un proyecto md!1ico serio, donde se hiciera un recuento de lo 

quo fue 11 lucha amda en el p1fs, pero t10bi!n en 1& 11did1 de lo posible uni b1tm1 person1t de 

tu uperienciu de los co1p1fieros, no el balance oficial del CIHVA ante los hechos, sino que c1d1 

quien h1g1 su balance, porque va1os 1 montrar tintos puntos de vist1 coao org1nimiones qua hubo, 

si considm•os que hubo alrededor de un poco 11! o oenos de !O orginizaciones 1r11d11, y que cada uno 



tiene su punto de vista de lo que fue h lucha meda, su demrollo, auge y derrota. Pero t11bi!n, 

surge co10 un proyecto mdloico. Teneoos varios proyectos de lnmtigacidn, casos cOIO de &umero, 

Sinaloa y Chihuahua, estms 11pmndo a trabajar sobre el 1ovi1iento 1mdo en Alirfca Latino y otro 

sobre el 10Vi1ienlo mado en Cenlroe1lrlca, no solamU se pretende bmr hislorll, sino t11biln 

recuperar docu11ntos para que la gente los pueda consullar, tenms 111 de 200 y VIios a 11pmrlos a 

ediW nosotros 1ims, tenem una publicación 'E1pedlente Abierto', que va por el n~uro lres y 

est110S recuperando corridos dal 10vi1lento 1rudo, poesll, grlfica, videos naclonales e 

internacional!s, COID le de Argel, Meridiano 100, Bejo le Metralla de Felipe Cmls. 
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El Centro tiene convenios con instituciones md!llcu c010 11 Universidad de Guerrero, 11 

Univmidad de Sinaloa, Comnios de colaboración con el consejo hclonel pm la Cultura y las Artes, 

pare edición. 

1 tmis de eslos convenios consegui1os recursos que p1111ten 11 Centro sostenerse, asl COIO 

11 aportacidn econ61ica que hacen algunos c01p1!1ros que son diputldos o 1111blelst11 y de otros 

recursos q"' provienen de la ventl de libros o de la venia de lnmtlgeciones, COIO por 1j11plo, 

Condum le inlereu tener uno copll de nuestro archivo. T11biln nueslri releclón se ha 11tendldo, 

he1os recibido certes de universidades nortemricms y tenms relación con algunos orginls10s 

político 1ililaras co10 el Frente Fmbundo Martl, la Orgenimión pm la Llberecldn Palestina y 

Org10l11tionu de fa11l ims deupmcldos', 

Unión Gmral d• Obreros y C11pasinos. Chi!uehua 

Asociacidn Clvica Nacional Revolucionaria. Guerrero 

C01ond01 lr11dos da Guerrero y Brigada C11peslna de Ajusticl11iento del Partido de los Pobres. 

Gu11rero. 11u1oros del secuestro del mador y mdidelo a goblernador del PRI al Estado de Gumero, 

Rubln Figueroe Figueroa). 

Frente Eslufünlil Revolucionerio o FuerllS Arudn A!YOIUclonarlu del Pueblo, Gu1daltj1r1. 

llutoru del muestro del cdnsul general d1 Estados Unidos en Gued1l1jm, !manee Geor¡e Leonhardy 

y del !r. Jnd 6uide1upe Tuno Hernlndez, Catedrltico de 11 Unlversid1d de Gu1daltjm). 

11 lnformión de J1i11 Lóp11, 10 a!os de Guerrillu en Mllico, 191H911, y Pm ro1per el 
Silencio, no. 1, CIHWI, 1992. 



Frente Urbeno Z1patiste. Distrito Federe! {Autores del secuestro del Director Genml de 

hropuertos 1Servicios1u1illere1, Julio Hirschfeld ll11d1). 

Vovloiento de Acción Rm!ucioniri1. Distrito Fedml. 

Coundo 1r11do del pueblo. Distrito Fedml. 

COllndo lmdo de Chihu1hu1. Chihu1hue. 

lns lemdones, Distrito Federe!. 

L191 lr11de C01unist1. Vontme1. 

Fumes lrudes de Libmcldn hclonel, Edo. de Vhico. 

Procesos. 

Llge Comiste 23 de Sept ieobre {Grupo Vigente) 

Pulido A1volucionarlo Obrero Clandestlno. 

Unión del Pueblo IPRDCUP) {Grupo Vigente) 

Eflrcito Z1p1tiste de libmcidn lecionet1 

t1utom del muestro del e1·9obm1dor del Estedo de Chilpu, lbseldn Cestelllnos Do1fnguu) 

~~rrnr~ftt~• y de Derec:ho• H.....-na• •n ., 

Mundlo .. 
6 

llbenie • Pert Ido De•ocrlt leo de Dposicldn 

lngoll • Organiucidn 1r11de por 11 independencll totel 

SI Grupo pamiliter que recientmnte surgid en los lltos de Chilpu. 
61 lnfnrmidn receb1de del lnfor., 1992 de lonist 11 lntmeclon1I 
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Aribil S1udlt1 

Arg•lil 

lrgentin1 

R1hrein 

B"in 

Ahutln 

Rnllvi1 

Aul91'i1 

C11boya 

C11arún 

Chile 

Coalti pm 11 prop1¡1clón da 11 virtud y 11 Prevención dal Vicio 

Orginización de 11 Revolución lsll1lc1 en 11 p1nlnsull 11lbl9a. 

Partido de Dios 

- Frente lsll1ico de Salvación 

- Or¡anlmión da Darechos Hu11no1 

'Uadres de Plm de Yaro' 

Movl1lanto 'lodos por 11 Pllrl1' 

frenle lsll•ico pm 11 libertld d1 Bahrein 

lfbmcl6n hclonal de Bahrein 

Sociedad T1ll1lc1 de llustnclón 

Partido de Dios 

liga pm 11 ddenn de los Derechoa H111ano1 

Partido del Pueblo 

Grupo l11ado C01lslón llstor Pll - !llOri 

Ejlrcito de libmclón hclonal 

Partido pm 11 libmción del Pueblo Hutv 

Grupo de Oposición A111d1 Part lt de lllpuchtt Dmcrlt lea, luar Rojo 

Frente laclonal Unido por una Ca1boya lndependlante, lautr1l, P1clflc1 J 

Cooperativa 

Frente de liberación Maclonal del Pueblo lem 

Yovi1ienlo Progresista 

Org1nlucl6n Cmrunm de Derechos Humos 

frtnle DelOCrllico 1 Social 

Unión D11ómll Independiente 
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COIOlbia 

Comes 

Coru del Sur 

Costa de Marfil -

Cuba 

fglplo 

fl S1lv1dor 

fspda 

iovi1i1nlo Juvenil leularo 

Frenle Patriólico Aulóno10 Manuel Rodrl¡un 

Pirt ido Rmlucionuio de los Trabajadoras 

Fj!rcito Popular de libemión 

Organi11ción lndlgen1 Quintín Lm 

fuerzas Revolucionarias de Colo1bia 

Ej!rcito de Liberación Nacional 

UniónPalriólic1 

Unión Nacional por la omcracia 

llianra de lada la Nación pm 11 reunifimión de Coru 

Alianza ragionil da Seúl dal Uovi1iento Nacional Popular 

Alianza De1ocrlllca Nacional de Com 

Co1itl de Dmcbos Humos de Alianu D11ocrllica 

Liga Sochlistl de los Trabajadores 

Frente Popular da Costa de Marfil 

Partido Pro Derechas HU11nos en Cuba 

Asociación Defensora de los Derechos Pollticos 

Co1it! Mari lano por los Derechos del Ho1bre 

COiisión Cubm da Derechos Humos y Reconciliación Mlcionil. 

Grupo Uovi1lento de Araenia 

Grupo da Oposición Criterio Alterna! ivo 

iovi1iento Pacifista, Solidaridad y Pu 

Organización de h Rmlución Egipcia 

Organimión Egipcia de Oerechos Humos 

Grupo de Oposición frente Fmbundo Uarll para la Liberación !aclonal 

Frente Anlicmnista SllYldoreño 

Co1it! Cristiano Pro·Oesplmdos de El Salvador 

División de Dorechos Humos de la Misión da ObserY1dores de las !V 

Grupo Amdo Vasco EuskadHHska Tasuna 
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Etiopfa 

Filiplnu 

Ghina 

Gr1nad1 

6Uatt11h 

Gulnu 

Guinu Bissau 

Gulnu fcuatorial -

Haití 

Honduras 

lndonesil 

lrln 

Frente Demrltico Rnoluclonario del Puablo Etfopa 

Frente Popular de Libmci6nligre 

Frente de Libmci6n Oroao 

Frente Moro de Libmcl6n lacional 

Co1ill presidencial de Derechos Hu11no1 

Unidad Geogrlflca de hs Funm Aroldu de Ciudadanos. 

Movl1iento por 11 libertad y h justicia 

fjlrcito Revolucionirlo del Pueblo 

Co1licf6n mada da Oposfclón Unida R1volucfonirla hcional Guate11ltm 

Grupo de Apoyo Mutuo por el apueci1lento con vida de nuulros h1\1fms 

Agrupacl6n del Pueblo Guinuno 

Resistencfa de Gulnu-Blmu, Movi1hnto Blfatl 

Coalslón lacional de Derechos Huunos 

Accl6n Guyanm por h Reforu y 11 D11ocmfl 

Asocilci6n da Derechos Huunos de Guyana 

Centro Hall ilno de Derechos y lfberlldu Público. 

Frente Patri6tlco Vormnisla 

Partido Coounisll de Indonesia 

Organimi6n Fedauln del Pueblo de lrln 

Partido Tudeh 

Organimi6n Deaocrlt ica de Mujeres lunles 

lsoclaci6n para la Defensa de lt llbarlad y Sobmnla de 11 hción Iranf 

Orgenimi6n Uuyahidin del Pueblo de Irln 

276 



Jordania 

liban o 

Liberia 

llbl1 

V1da911m 

V1h1i 

Vall 

lhuritlnh 

Vo111bique 

Partido Deaocrltico lurdo del Pueblo de lrln 

Yovl•iento K!Cionat de Resistencia tranl 

Partido de liberación de Jordania lllbal fahrir Fi 11 Urdu1 

Partido co1unista de Jordania et Sendero Revolucionario 

Pirtido de liberación 

Ejército del Profeta Vahou 

Partido de Dios, Hezboll 

f jlrcito del Sur del Ubano 

Fuerm Libaneses, 1111 

Organimión pm la liberación de Palestina 

Vovi1iento lsU1lco de Uniliceción 

Partido Bus pro-irequl de llbano 

Partido socialista Progresista 

Frente Nacional Patriótico da Liberia 

Fum11 lrudts da Liberia 

Frente hcional Patriótico Independiente 

Partidodelibmciónlslllica 

Frente hcional pm h Salvación de libia 

Co11tl de las Fu111as lctlm 

Yoviaiento pm 11 liberación de Valui 

Frente Popular pm le liberación del lubede 

Frente D11ocrll ico Unido de las Fuems del Ca•blo 

Yov i•iento he iona 1 Onocrltlco 

Resistencia Macional Vombique!a 

liga Nacional pm le Oe•omcia 

liga lnl iflscista pm la liberhd del Pueblo 
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Pertfdo Duocrltfco Unido de Bfrmia 

Nicmgua Frente Sandinfst1 de libmción Nactml 

Rufstencfa lfcm¡uenu 

EJ!rcfto Populer S1ndfnfsll 

Asocilci6n Micmguenu Pro Dmchos HU11nos 

Piaufslln Pertfdo Popuhr del P1quistln 

Pero Pertfdo Ca1unfst1 del Pero 'Sendero LU1ino10' 

No1f1iento Aevotucfomfo Tup1c A11ru 

COiindo de libmcf6n 1ntf-tmorist1 

C011ndo Polftico-tlflfter de Hu1n1ro 

Ruand1 Frente Patriótico Ru1nd11 

SlnBgll Novf1fento de 111 ruerm Duocrltfm de tu Cmmch 

lima Uon1 Frante l1cfonal P1trfót feo 

S1ri1 Pirt ido de Acción C01unisll 

COlftl Polltfco Unión por la lucha ca1unht1 

or11nfmión Popuhr lmrftl Humd1d Nusul1m 

Peri ido Bmita Socfalf1tl Arabe 

C01itl de Delem de 111 libertldes Duocrltfcu 

C01ftl Politico del Partido Ca1unista 

Novi1fento de Unfffmfón lsll1ic1 

SOltlh Novi1fento llcfon1t SOlllf 

Sir tinkt Tigres de libmcf6n de Eeh• T11il 

Pert ido D11omt1 Popuhr de Eel11 

Frentedelibmcf6nPopuhr 

Sudlfric1 Congreso llcionil Afrimo 

Pert ido de 11 liberlld lnkh1ll 



SUdln 

Tlnmta 

TQnez 

TurQuh 

URSS 

(CE!) 

Ymn 

Yibuti 

Zllre 

Zi1b1bv1 

Ej!rcito Pouuler de llbmcl6n de Sudln 

Yovi1lento de Derechos Civiles y Jurldlcos 

Yovi1iento OllOcrlt ico de 11 Juventud de TlnZ1ni1 

Co1it! Suuerior de Derechos Humos y libertades Fundmnttles 

Lig1 Tunecin1 de Derechos HUmos 

Asocilci6n pera le Defensa de los Derechos Hunanos y In llberttdu pQblicas 

Asocilción de Derechos Humos de TurQuh 

Partido Deoocrltico N1cion11 

Unión D116mt1 

Frinte Dmcrltico Mlcionel 

Frente pm la restauración de 11 Unidad DHOcrlt ice 

Unión pm le d11ocr1cil y progreso neclonel 

Pulido Lu1u1bist1 Unificado 

Unl6n de los Fedarallstas y Republicanos tndependientu 

Yovl1iento Zl1b1buu por la Unidad 

El fundmnto legal para Que haya Intervenido el Ejlrclto Faderal en 11 Estado de Chhpas (por \u 
accionas de guerrilla ruliudu por el EJ!rclto Z111tista de liberación Nacional) 11 d11pr1nde de los 
slgulentu ordenuientos jurldicos: 

IJ Por lo sucedido en Chiapas o pudim suceder en otro estado, es decir, de un alcance local; 

t. Articulo t22 de 11 Constitución Polltica F1der11: 'Los Poderes de 11 Unión tienen 11 deber 
de prot!ger a los Estados contra toda Invasión o violencia uterior. En c1d1 caso de 
sublmción o trastorno Interior, les presterln Igual protección, sitnpre Que mn excitados 
por le Legishtura del Estado o por su Ejecutivo, si aqu!111 no estuviere reunida'. 

2. Articulo 12, fracción 111 de h Constitución Politice del Estado de Chiapas: Es facultad y 
obligación del Gobernador 'solicitar le protección de los Poderes de le Unl6n en mo de 
sublmción o trastorno Interior'. 

BJ Pm un alcance nacional, lle•!mle ul: 

279 



1. Art fcula 89. fmc1ón VI d• la Canst itución Política Federal: Las facullldes y abligacfanu 
del Presld1nt1 san 111 sigulontos: 'Oisoan!r do la totalidad do la Fuerza Ar1ad1 wm1nt1 a 
su del EJlrclto terrutro. de la iulni do Guerra y de la Fuma Alm, pm la 119urld1d 
Interior y dohnu 11t1rior do la F•demión'. 

2. Articula 29 d• la Canstilución Palltica Federal. 'En las mas de Invasión, perturb1ción 
grm ie la paz públic1, a óe cualquier olra que ponga a la socl1d1d en grm peligra a 
conflicto, salamte el Pmident• de tas Estadas Unidas iulcanas, de icuerda can los 
titularas de tas Socreterhs d• Estlda, los departamtos Ad1inistrativas y 11 Procuradurfl 
Gmnl de la República y can iorobación del Congreso de la Unión, y, en las mesas de lstt, 
dt la COiisión Pmanenl!, padrl suspender en toda el pels o en lugar d1tmlnida Ju 
gmntlu quo fumn abstlcula para hacer lr!nte, rlpida y ficilmt1 1 11 situación; pera 
deber! hmrlo por un tiupa li•itaóa, por udio de pr!ventianes genmlu y sin oue .Ja 
susp.,.ión se cantrai91 a datminida inóividua. Si la suspmión tuviese Jugar halllndost 11 
Congrua reunido, !ste cancederl las autorizaciones que est iu nemuias para que el 
EJ!cutivo h191 frente 1 la situación, pira si sa varificm en ti10pa da meso, 11 canvaml 
sin dema 11 Cangmo para oue las icuerd•'. 



Tal vez ccn el til!IPO 
todo olvides 
pero las 14grias y el dolor 
permarán en tu corazón 
por el resto de tus dfas, 
sólo deberás recordar 
1111! si91Pre hasta el final 
eres y serás 111 ser tuano. 

Oeorge Orwell 
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Ediciones Océano, México, 1986, 

El Secuestro de Lucio Cabanas, Arturo Martinez 

Nateras, Altalena editores, Madrid, 1986. 

Evolución del Delito Politice, Mariano Ruiz Funes, 
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Diógenos, México. 

La critica de 1 as armas, Regis Debray, Siglo XXI 

editores, México, 1974. 

282 



La inconstitucionalidad del articulo 145 del Código 
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Investigaciones 

Mendieta y 

Sociales, 

Nul'lez, 

UNAM, 

Tres dfas de julio, Luis Romero, Ediciones Ariel, 
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CAPITULO QUINTO 
Rég1men Jur;dico 

en el Derecho 
Internacional 

El pr990 polftico 1111 • niega a vivir 
ni 111U1Ci1 a existir, 

vive para alllltir, 
urepor lidiar. 
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XIII Los Tratados Internacionales 

Irrefutablemente los Tratados constituyen la fuente más 
importante del Derecho Internacional, debido a que "los 
Tratados Internacionales tienen la virtud de concretar con 
precisión y claridad, por escrito, las normas jurfdicas 
Internacionales que vinculan a los Estados celebrantes" •1 

Esta relación se desarrolla dentro de la sociedad 
internacional en tres niveles generales: 1. En relaciones 

diplomáticas de coexistencia, como por ejemplo la ONU; 2. En 
relaciones de ayuda mutua en cuestiones de interés común, 
como por ejemplo con asociaciones Internacionales; y 3. En 
relaciones establecidas bajo condición económica, como por 
ejemplo con el Banco Mundial. 

El concepto de Tratado Internacional está definido en 
opinión del internacionalista Arel lano Garcfa2, como "el 
acto jurfdico regido por el Derecho Internacional que 
entrana el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de 
la comunidad internacional, principalmente Estados, con la 
intención lícita de crear, transmitir, modificar, extinguir, 

conservar, aclarar, certificar, detallar, etcétera, derechos 
y obligaciones". 

Sobre la denominación de los Tratados Internacionales, 

es tan diversa y compleja que algunas veces llamaremos 
convención, protocolo, carta, declaración, acta, etc., el 
Dr. Arellano García3 nos dice que "en época moderna, suele 
utilizarse el término de 'tratado' para los Tratados 

bilaterales y el vocablo 'convenciones' para los Tratados 
multilaterales". 

11 Derecho Internacional Público. Carlos !rellano sarcia, ad. Porrúa, 1983, p, 190 
21 ld11, p. 620 
JI Ver su mftulo u1enso sobre Tratados ln1emcfonales, an su obra, Opus cit. 



El régimen juridico de los Tratados Internacionales en 
nuestro Derecho, está previsto en los siguientes 
ordenamientos: 

Al En la Constituci6n Fedenl Politlc1, utlculos 133, 16. 

B) En el C6di90 Ciiil para el Distrito Federal, artlculos IQ,3Q 111. 

C) En la le1 Or9lnic1 de la Ad1inlstncl6n P6bllca Federal, articulo 2B, fraccl6n f, 

D) En la Le1 Orglnica del Smicio E1terlor Muicano, articulo 13. 

En el ámbito internacional de manera di recta 
fundamentalmente los ordenamientos que tutelan los Tratados 
Internacionales son los textos de: 

A) le Conmcl6n de Viena sobre el Omcho de Tretedos lnternecioneln, publicada en el Ollrlo 

Oficial el a de labrero de 1911. 

Bl U Conmción sobre Dmchos y Debms de los Tratados, publicad• en 11 Diario Oflclll 11 

2t de 1bril de 1931. 

Y de manera indirecta intervienen los textos de: 

A) ll Convención de Viln1 sobre las Or9anlnclon11 lntemcion1l11. 

B) l• Daclmción de Principios de Duocho lntern1cion11. 

Ahora bien, para nuestro estudio, dentro del régimen 
internacional en los Tratados Internacionales, el tema de 
los presos polfticos, está visto desde dos puntos 
importantes: Primeramente, bajo el punto de vista del 

Derecho de Asilo, considerado éste como una antigua 
costumbre de prestar refugio a los perseguidos de un pais, 
que cometieron sustancialmente actividades politices 
contrarias a su gobierno. Hay que hacer notar que existe 
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una dhtinción con respecto al asilo, ya que éste puede ser 
tArritnrial o diplomático; el asilo territorial se encuentra 
sustentado por el articulo 14 de la Declaración Universal de 
los nerochos Humanos, "En caso de persecución toda persona 
tiene derAcho a buscar asilo y a disfrutar de él en 
c:ualquier pais"; el asilo diplomático es una costumbre de 
conceder rafugio en los edificios-oficinas de las 
raprasontaciones internacionales, como por ejemplo, las 
embajedas. En su mayoria este tipo de asilo es observado en 
los p11lses latino11mericanos. El otro punto secundario es 
bajo la perspectiva del tema de extradición, que es un 
instrumento juridico de derecho, que consiste en entregar a 
una persona o personas sospechosas o culpables de haber 
comAtidn un delito en un pais y que se encuentran refugiadas 
en otro distinto a él, en este caso, la mayoria de los 
p11isAs h11n 11doptado la prohibición de extradición de 
individuos por haber cometido delitos de carácter politico. 

La normatividad existente en materia de Extradición y 

Asilo, es la siguiente: 

Fxtr11dición: 
Acuerdo sobre extradición, Caracas, 1911 
Acuerdo sobre extradición, Quito, 1935 
Convención sobre extradición, Montevideo, 1933 
Convención Centroamericana de extradición, Guatemala, 
1 !134 

Asilo: 
convención sobre Asilo, La Habana, 1928 

Convención sobre Asilo Po lit i co, Montevideo, 1933 
C:onvonción sobre Asilo y Refugio pol iticos, Montevideo 
1 !139 

Convenc;ón sobre Asilo Diplomático, Caracas, 1954 

Convención sobre Asilo Territorial, Caracas, 1954 



La distinción entre asilo diplomático y asilo 
tArritnri11l

1 
r11dicR en que "El asilo diplomático existe 

cuando una persona busca refugio en la sede de una misión 
AXtranjera en el Estado receptor ... El asilo territorial 
existe cuando se busca refugio en un pafs extranjero". y 

hRhlRndo sobre los refugiados, en la Convención de Ginebra 
sobre Al Fstatuto Internacional de Refugiado, encontramos el 
principio de no devolución para todo perseguido polftico. 

No dabemos dejar de ver que la calificación o 
dAfinición de un delito bajo el carácter do politico ha sido 
objeto de múltiples discusiones e intentos de definición 
intArnacional, llegando inclusive a identificarlos con los 
delitos terroristas. Sin embargo, la vinculación de 
prohibir 111 extradición por delitos politicos se desprende 
del reconocimiento de la protección a los derechos y 

Libertades fundamentales a que tiene derecho todo ser 
humano, si bien es cierto que los derechos humanos 
represAntan una problemática conceptual filosófica, 
religiosa, politica y social, también es cierto que se han 
con~tituido en las prerrogativas fundamentales de 
reconocimiento, respeto y protección en los campos de las 
relaciones internacionales. 

ne m11nera general, los antecedentes inmediatos de los 
Derechos Humanos están contenidos en: Los diez Mandamientos 
de Moisés, el Código de Hammurabi, Las Leyes de Salón, el 
Fuero de León, el Fuero de Cuenca, La Carta Magna, el Bill 
of Rights, La Declaración de Derechos del Estado de 
Virginia, La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre 
y del Ciudad11no, y posteriormente después de la Conferencia 
de San Francisco en 1945 en la que se redactó la Carta de 
111s Naciones Unidas, se han venido creando una serie de 
P11ctos, Tratados y Acuerdos con vigencia a nivel 

•I Cil~ndo a Uu Sorenson oor Carlos !rellano Garcia, Opus CH, p. 511 
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internacional, y con el pleno reconocimiento de los Estados 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas. 
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Cabe agregar que existe otro medio de vinculación a 
nuestro tema, y nos referimos al derecho comparado, ya que 
las constituciones o leyes generales de diversos pafses del 
mundo en la gran mayoria, si no es que en todas, reconocen 
los Derechos Humanos bajo la forma de un men~ de principios 
y Libertades fundamentales de la persona humana, éstos están 
comprendidos bajo grupos especfficamente reconocidos, tales 
son: Los Derechos Civiles, Los Derechos Polfticos, Los 
Derechos Económicos, los Derechos Sociales y Los Derechos 
Culturales; en los que entran los Derechos del Deporte y la 
Educación. De igual forma todos el

0
los denominados bajo 

distintos rubros como: Declaración de Derechos, Garantfas 
Individuales, Derechos del Pueblo, Libertades Fundamentales, 
y Derechos Individuales. 

En el caso de los tratados• suscritos por México con 
otros pafses, que engloban de manera general la materia 
penal, en el caso de ejecución de sentencias penales y en 
forma particular el tema de nuestro estu.dio, extradición y 

asilo, debe hacerse notar que su operatividad y 

aplicabilidad concurre en la coincidencia de tres 
voluntades: 1. La voluntad del Estado trasladante; 2. La 
voluntad de la persona sentenciada y .3. La voluntad del 
Estado receptor. 

Cada tratado suscrito por México y determinado pafs 
establece diferentes declaraciones subrayadas a los 
requerimientos jurfdicos de cada nación. 

XIV. El Sistema de las Naciones Unidas 
En Materia penal la Organización de las Naciones Unidas 

ha realizado toda una conformación estructural de organismos 

1 V!m 11 Ley sobre 11 celebración de tr1lldos, public1d1 en el Diuio Dflcl1l de 11 Feder1ci6n el 
!deenerode 199!. 



e instrumentos normativos, cuyas metas están encaminadas a 
la prevención del delito y a la lucha contra la 

delincuencia, ello en base al marco establecido en la Carta 
de las Naciones Unidas, en la Que se establece la 
salvaguarda de los valores universales, entre los Que 

encontramos la protección de la vida, la salud y la 
seguridad de los pueblos del mundo. 

El trabajo de las Naciones Unidas se resume de la 
siguiente manera4: 

1. Co1IU de Prevención del Delito r Lucha contra la Delincuencia. Cu1ple le función da órgano 

no1111ivo en las actividades de las Mecionu Unidu relacionadas con el dell1o y la justicia 
pml. 

2. Subdivisión d1 Prevención del Delito y Justicia Panal. For11 parte del Centro de Dmrrollo 

Social y Asuntos Hu11nltarios dt las Naciones Unldu, con sede en Viena. 

3. Instituto Inter-regional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, con sede en 

Rou. 

4, Instituto de Asia y el Lejano Oriente pm la Prevención del Delito y 11 Trata1lento del 

Delincuente, con sede en Japón. 

l. Instituto Latlnomricano para la Prmnción del Delito y et lrat11llnto del Dellncuinte, con 

ude en Costa Rica. 

6. Instituto de Hetsinki de Prevención del Delito 1 Luch1 contri la Dellncmcla. 

1. Instituto Regional lfriceno para la Prevención del Delito y Trat11iento del Delincuente, con 

std1 1n Uganda. 

4t Toda esta informión h1 sido public1de por el Dewtmnto de Inforoación Pública de las Naciones 
Unidas 
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a. Centro Arebe de C1p1citlci6n r de Estudios de Seguridad, con sede en Arabll saudlta. 

9. Instituto lustnlieno de Cri1lnologh. 

b) Ac't:1v1dad•• 

Además de rea 1 izar servicios de asesoramiento y 
actividades de cooperación técnica para la formulación de 

polfticas en materia penal, se celebra cada cinco anos, 
desde 1950, un Congreso Internacional sobre la Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente, presentado en un 
foro, en unión de los pafses participantes, una variedad de 

polfticas que sirven en la labor de la justicia penal. 

Sobre este rubro, Naciones Unfdas está preparando dos 
proyectos ambiciosos: 1. La creación de bases de datos a 

nivel nacional y regional en materia de justicia penal. y 2. 

El establecimiento de una red de información sobre el 

delincuente y la justicia penal. Asimismo ha establecido un 
sistema de corresponsales nacionales, nombrados por los 

gobiernos para cooperar en todas las cuestiones relativas a 

la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia. 

De igual forma Naciones Unidas ha establecido una 

comunicación intensa con todas las organizaciones no 
gubernamentales que también se ocupan de cuestiones de 

justicia penal, asf como de profesionales especializados y 
cfrculos universitarios que se dedican a actividades 

relacionadas con el cumplimiento de la ley de la 

criminologfa. 

e) Nor-.at1 v~ c:l•d 

En lo que corresponde a la materia penal 

exclusivamente, las Naciones Unidas, a través de sus 
Congresos sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 



nelincuente y basándose en los principios expresados en la 

CRrlR de las ~aciones Unidas y en los Pactos 

Internacionales, ha desarrollado una serie de normatividad 
penRl, que es la siguiente: 

O•chmión sobre los orincipios fundmnt11es de justicil pm las vfctim de delitos y del 

abuso de poder. 

Princi0ios Rectores en V1teri1 do Prevención del Delito y Justich Pml en el Contuto del 

nesarrollo y un Muevo Orden Econó1ico lnternecional. 

Princioios Slsicos Relativos 1 h lnd1pendenci1 de h Judicatura. 

Principios Blsicos sobre la Función de los 1bog1dos. 

Principios Rlsicos sobre el uso de la fume y fu 1rm de fuego por pule de los 

funcionarios encargados de hmr cu1plir h lay. 

Principios Slsicos sobre la función de los fiscefes. 

Reglu ifni1as para h ld•inlstmión de 11 Justicia d1 Menores. 

R•glas Vinim oar1 el Trat11iento de los Reclusos. 

Regln Vfni11s pm lis Sanciones no pri11tim de la libertad. 

Reghs Vini111 pire le Protección de Venores Pri11dos de su libert1d. 

Código de Conducta 0m funcionirios enc1rgedos de hmr cumplir la ley. 

Acuerdo Modelo sobre el traslado de Reclusos Ertrinjoros y Recomd1ciones sobre 11 

Trata•iento de Reclusos E1trenjuos. 

Oi,.ctrim oer1 la prevención de la d11incuencie juvenil. 
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· Sllva¡md1s pm Garanl Izar 1t Protección d1 los Dmchos da los Condenados 1 11 Pena de 

iuerte. 

Recientemente, 
innovadoras para el 

se han establecido algunas ideas 
fortalecimisrito de las polfticas de 

prAvAnción del delito y la lucha contra la delincuencia: 

1. Se orme 1t celebmión d1 un1 Convtnción lnlemclon1l sobre 11 pravención ó1l delilo. 

1. Se liene la ldu de celebm una Reunión Cuibre o Reunión iinisleri1l sobre el delito. 

3. Se reco1ienó1 h creación de une Fundación iundi1l de luche con111 11 Delincuencia. 
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Para nuestro estudio la vinculación desprendida de los 
Tratados Tnternacionales5, Ordenamientos Jurfdicos, firmados 
por México con las Naciones Unidas u Organismos 
TntArnacionalAs, y los suscritos con otros paises, se forma 
de manera di recta e indirecta de los conceptos: delitos 
politices; delincuentes polfticos; alta traición; rebeldes; 
armas; agitados; refugiados polfticos; justicia; prisión; 
gobierno; procesos criminales; resistencia; opresión; 
agresión; libertad de reunión; libertad de opinión; libertad 
dA expresión; persecución; seguridad; actividades 
subversivas; prevención del delito y justicia penal. 

XV. Tratados Multilaterales 

México, como Estado miembro de la comunidad 
es decir, al formar parte como miembro de la 

de los Estados Americanos (OEA) y de la 
de las Naciones Unidas (ONU) y con base en la 

internacional, 
OrgRni1ación 
Organización 
obMrvanci a, aceptación y cumplimiento de la Convención de 

51 Fn "'"i' de Trat1dos lnternicioneles, ihico ha mcrilo co10 ratifimlón o adhesión 1 un tot1I 
de '10 traJados, entre los que seincluyen Convencionas y Picios, y rirudos de COIOn acuerdo con 
65 D1i'" y1 su de carleler bihler1l o 1ullihler1I. 
Vhse Tratados R1lificidos y Convenios fleculivos celebr1dos oor ihico, Senado d1 h RepOblic1, 
mi, y Rehción d• Tratados en Vigor, Secrelarh de Rellciones E1teriores, 1991, 



Viena sobre el Derecho de los Tratados, se obliga a cumplir 
c:nn los compromisos contra idos en 1 a firma de todo acto 
internacional, en otro sentido, México es reconocedor de las 
reglAs establec:idas por el Derecho Internacional, 
directrices que son aceptadas universalmente. 

ne este modo, presentamos los siguientes ordenamientos 
internacionales, siendo los cinco primeros antecedentes 
históricos, en los demás México es un pais firmante, con la 
excepción de la Enciclica Papal' que se menciona por 
c:onsiderar que ésta es un documento trascendental. 

A) carta Magna 

Articulo 10. A nadie vendemos, a nadie negamos ni relardamos el derecho o la justicia. 

Articulo 1g. Deja ... os libres inudiallmle a lodos los rehenes y prendas que nos dado 

mstros súbditos ingleses COIO seguridades para mlener la pu y prestarnos fiel smlcio, 

O) Ha~an COrpue A--nd--nt Act 

Articulo 6. Y que si alguhn que esté detenido por alta traición o hlonfa especialmte 

11pres1da an al auto de prisión, pidiera en tribunal abierto en la pri11ra 111ana del tirllno, o en el 

0riaer dfa d• las sesiones de audiencia o del General Coal Delivery, la vista de su juicio, no podrl 

aplmrse a las pró1im sesiones de audiencia o del General Coel Delivery. 

Que el pretendido poder de susoonder las leves o la ejecución de las leyes por autoridad 

repi1 1 sin consent i1iento del Parlamento, as ileaal. 

•1 Una enciclica es una carta soleane ruliteda por el Suao Pontlfice y dirigida 1 Patriarcas, 
Arzobispos y Obispos de todo el orbe católico. Las enciclicas tienen por objeto dar a conocer 
una situación esoecill de la sociedad cristiana, es decir, representa un conjunto de opiniones 
con referencia a una situación o probleu delarainado. 

Al Otorgada pnr Jusn >in Tierra ol 11 de junio do 1211. 
~I 16demodo 16Jg 
r.I 1.1 de Fohrero do 1m 
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Yo, U., juro oue de coru6n 1borrezco, detesto r 1bjuro, coao i1ph r hrltic1, 11 

condmbh doctrin1 ! posici6n según 11 cu1l los príncipes 11coaul916os r priv1dos por el P1p1 o por 

cu1louier 1ulorid1d de 11 Sede Ro11n1 md1n ser depuestps o mslnidos por sus sObditos o de 1lgun1 

ntu cu1Jquier1 1enar1. 

V1r-g"ln"la 
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Smión 3. Que el gobierno se instituye, o deberfl mio, pm el provecho, protecci6n y 

ugurid1d cOlunes del pueblo, nici6n o comlded: que de lodos los mios iodos o form de 9oliern2, 

u et 11jor 1quel que es mu de producir el uror gndo da felicided r de llJ!!Lifll r 1111 •Is 

•fic111ente 1segur1do contri el peligro de uh 1d1inistml6n: y qua, cuindo un ¡obimo result1 

in1decu1do o contmio 1 estos principios una 11yorh de 11 coounid1d tiene el demhp indjscytibh, 

inilienible e Irrevocable de reforurlo, 1odifimlo o 1bolirlo, en lt fom qui se juzgue 1h 

conveniente ti bienesltr público. 

O) ~"larac-tón d• 'lo• o.r--.:=ho• d•ll 

Hoi.br• y de"I C"IU<ladano 

Arlfculo !. El objeto de tod1 socled1d polftic1 u 11 consemcl6n de 101 dmchos ntlurales 

1 i1prescriptibles del ho1bre. Estos dmchos son 11 Libert1d, 11 propied1d, lt 119urid1d r 11 

ruishnch 1 la oprui6n. 

lrlfculo l. Todo h01br1 11 presu1e inocente 1lentru no hr• sido declmdo culp1bl1; por 

ello, si 11 ju1g1 indispensable detenerlo, todo rigor que no fum necmrio pm mgum su persona 

debe ur mermnle rmi•ido por h ley. 

F) ~v-~-t6n r•'la1:'1va • O.b9r-•• 

y Derecho• d• 'I o• E•tad09 

.. n c-..-ao de llt.achaa c1v1 "I••-

w 1176 
DI lorob•d• oor la l111bh1 Nacionil el 26 de 1gosto de 1789, confir11d1 y cooplet1d1 por el 

prd•bulo de la Conslitucidn de 1916 r confir11d1 por 11 Constituci6n de 1958. 
FI Suscril1 en la H1ban1 el 20 de lebrero de 1928. Publicid1 en el Diario Ofichl el 18 de 1mo de 

1m. 



lrllcuto t. los fstados contratantes se obligan a observar tas siguientes reg!u, respecto de la 

lucha civil '"otrodeettos: 

Primo: foolear los 11dios a su alcance oara evitar que los habitantes de su territorio, 

nacioniles o utranjeros lo•en parte, reúnan elmntos, pasen la frontera o se eobarquen en su 

turitorio pare iniciar o fomtar una luche civil. 

Segundo: nemm e inlernar toda fuma rebelda que traspase sus fronteras, siendo los gntos 

de internicidn por cuente del Estado donde el orden hubiese sido elteredo. Las ams 

encontradas en poder de los rebeldes podr!n ser aprehendidas y retlredu por el Gobierno del 

pals de rofugio, p!re devolverlas une m ter1inad1 la contienda 1! Estado en lucha civil. 

lucero: Prohibir et tr!fico da ar111 y utarial de guma, salvo cuando fueren destinid111! 

Gobierno, 1ientras no esll reconocida la beligerancia de los rebeldes, caso en el cuil 11 

aplicarln las reghs de neutralidad. 
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Cuirto: Evitar qua en su jurisdicción se equipe, me o adapte 1 uso b!llco, cu1lquler1 

11barmión dest inida 1 operar en interés de la rebelión. 

Articulo 1. El asilo de delincuentes pollticos in legaciones, navlos de guerra, C11P11tntos o 

monaves 1ilitlres, ser! respetado en la 11dida en que, coao un derecho o por humituia tolerancia, 

lo ad•itimn el uso, las convenciones o las layes del pals de refugio. 

El uiln no podrl ser concedido sino en casos de urgencia y por el tle1po utrlctmnte 

lndlspen11ble pm oue el asilado se ponga de otra mera en seguridad. Wl!ntras dure el asilo no se 

pmllirl a los asilados, practim actos contrarios a la tranquilidad pública. 

FI suscrito en la Habana. Cuba el 10 de febrero de 19!8. Aprobada por el Senado de Ja República 
se¡ún Oecreto publicado 'en el Oiario Oficial el T de enero de 1919. Publicada en el Diario 
Oficial el 1g de""'º de 1!19. 

~I sumil! on Yonlovideo, Uruguiy el 16 de dicieohre de 1933. Aprobada por el Senado de 11 República 
se¡ún necrelo publicado en el Diario Oficial el 31 de diciubre de 1934. Publicada en el Diario 
Oficial el 10 de abril de 1936. 
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Articulo!, l1 califimión de delincuenci! polltlca corresponde al Estado que presta el 
asilo. 

Articulo 3. Fl asilo polltlco, por su mlcter de institución humltaril, no esti sujeto 1 

reciprocidad. Todos los ho1bres pueden estar bajo su protección, su mi fuere su n1clon1lld1d, sin 

per!uicio de hs obligaciones que en este 11terlt tenga contr1id1s el Estldo 1 que pertenman; pero 
los Estados oue no reconozcan el uilo polltlco sino con ciertas 1i1ilacion11o1odalldades, no podrln 
ej!rcerlo en el eitranjero, sino en la mm y dentro de los ll•iles con que lo hubieren reconocido. 

Art lculo \, los propósitos de las Naciones Unidu son: 

l. Vantener la pi! y la seguridad inlernaclonaln y con tal fin: tour 11dldas colectlm 

eficaces pm prevenir y eli1inar mnms a la pn, y pare suprl1lr 1ctos de m11ió9 u otros 
quebrant11len1os d1 la pn; y lograr por udlos pacfflcos y de confor1ldad con los principios de la 

justicia y del derecho inlunecionel, el ajuste o arreglo de contromslts o Situaciones 
lnternaclonalu susceptibles de conducir a quebrent11lento1 d1 pi!. 

Y) n..r.:"'larac-lón A--r-lcana d• ,ca• IJ9;rec::ho• 

y Deber•• d•'I Hambr• 

Articulo 1111, Toda persona t hne el derecho de asociarse con otrn para pr010ver, ejercer y 

proteger sus Intereses legltiaos de orden polltlco, econó•lco, religioso, socltt, cultural, 
profeslonol, sindical o da cualquier otro orden. 

Articulo nm. Toda persona tiene el dmcho de buscar y recibir ll!ls en territorio 

utranjero, en mo de 0111ecusión que no sea •otlvtda por delitos de derecho coaan y de merdo con 

11 leglsilción d• cada pels y m los convenios internacionales. 

HI Firoada el 16 de junio de 191!, en San Francisco, E.U. 
11 Adoptada oor la 11 Conferinclt lnteruericana, en Bogoti, el 30 de uno de 1918, 



H••--nna 

Articulo 1. Todns son iguales ante la hy y tien1n, sin distinción, derecho a igual protección 

da la lay. 

lrl iculo 9. Nadie podri m arbilrariuente detanido, preso ni dtstmado. 

lrt !culo 11. f. fn caso de persecusión, toda persona tiene derecho a busm uilo, y a 

disfrutar de 11, en cualquier pefs. 

lrlicuto 19. Todo individuo tieni derecho a la libertad de opinión y de mresión; este 

derecho incluye el da no ser onlestado a causa de sus opinionts, et de inmtl91r y recibir 

infnmciones y opiniones, y el de dllundirlas, sin li1itación de fronteras, por cualquiar 1edio de 

upresión. 

Articulo io. Toda persona tient derecho a la libertad de reunión y da asociaciones pacificas. 

Articulo 10. Todo Estado mrimo tiene al deber da rmetar los derechos da que disfrutin 

los d11ls Estados de acuerdo con el derecho intarnacional. 

Articulo 11. El respato y la flal observmil de los Hitados constiluyen norus pm 11 

dasmollo de lu relaciones paclficu entre los Estados. los Tratados y Acuerdos fntern1cion1les 

daben ur oúblicos. 

Articulo 18. Ningún Est1do o grupos d1 Estados tienen darecho de intervenir directa 

indirectmnla y sea cual fuere el 1ot ivo, en los asuntos intarnos o uternos da cualquier otro. 

JI Proclmda por h A111bl11 G1ner1I de In Naciones Unidas reunidu en Par!s el 10 de dici11bre de 
m8. 

11 Suscril1 en la 11 Conferencia de fstados A"'imos en 8ogoti en 1911. 
11 Suscrito en Caracas el !8 de amo de 1911. Aprobada por el Senado de la República sagún Decreto 

nublit1dn en el Diarin Oficial el 31 de diciubre de 1956. Publicada en el Diario Oficial el 5 da 
abrilde\IST. 
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lrt !culo 1. El 11110 otor11do en le91ciom, mios de 9uem 1 mp111ntos o monms 

1ilit1res, 1 personas perseguld1s por 1olivos o delitos pollticos, serl resp1tldo por el Estado 

Territori1I de merdo con tu disposiciones do 11 presente convenci6n. 
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lrtlculn 11. Todo Esl1do tiene derecho de conceder asilo, pero no esli obligado 1 olorgirlo 

ni 1 decllrar por oue lo nhg1. 

Articulo 111. No es licito conceder asilo 1 personas que 11 tieopo de solicitarlo se 

1ncuantm incutp1d1s o procmdu en loru ante tribun1hs ordinarios cotpotenles y por delitos 

cn1unu. o est!n condmdu por tales delitos y por dichos tribun1les, sin haber cu1plido las penas 

rospectim, ni 1 tos desertores da fuerm de limo, ur 11ira, solvo que los hechos que 1otlv1n 11 

solicitud de asilo. cu1lquier que su el cm, revisten clmmte mlcl!r polltlco. 

Articulo IV. Corresponde 11 Estado uilanle la c1lilimi6n do h niturilm del delito o de 

los 1otivn1 de 11 persecuci6n. 

lrtlculo 111. Ningan Est1do estl obligado 1 entregir 1 otro Est1do o a upulm do su 

territorio 1 personu pers1guid11por101ivos o delitos pollticos. 

lrtlculo IV. La eilradicidn no es procedente cuando se lrall do personas que, con m19lo a 

11 c1lilic1ci6n d1I Fst1do requerido sm perseguidas por delitos polllicos o por dalllos comes 

co1elidos con fines polltlcos, ni cuindo h 11tradlci6n se solicita ob1dilndo a 16vlhs 

~redo1inanh1ante polit1cos. 

lrt iculo VI. Sin perjuicio d1 lo dispu11to en los art !culos siguientes, ningOn Eslldo esU 

nbli91do 1 esllblecer en su legisllci6n o en sus disposiciones o 1ctos 1d1inlslr1tlvos 1pllc1bles a 

utrsn¡oras, dhlinción 1lgun1 1ntived1 por el solo hecho de qui se trate de 11i11dos o refughdos 

ooliticos. 

lrticulo Vil. L1 Libirl1d de upresidn del pensuienlo que el derecho interno reconoce 1 

todos los h1bitinl1s de un Estado, no puede ser 1olivo de rechucidn por otro Eslldo b1slndos1 en 

11 t Publicods en el Oisrio Oficisl el 1 de uyo de 1911. 



conceptos oue contri éste o su gobierno expresen púbfimente los asi11dos o refughdos, salvo el mo 

de oue ,.,., conceotos cnnstiluyin prnoaganda sisteoltica por "dio de la cual se incite al e1pleo de 

h fuera o de la violencia contra el gobierno del Estado reclmnte. 

Articulo VIII. Ningún Estado tiene el derecho de pedir a otro Estado que coarte a los asilados 

o r1fuqiados políticos la libertad de reunión o asociación que le legislación interna de lste monoce 

~ torlns los ertranjeros dentro de su territorio, 1 aenos que tales reuniones o asociaciones ten91n por 

objeto prooom el eopleo de la fuer11 o la violenci1 contra el gobierno del Estldo solicitante. 
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Articulo 11. A requerioiento del Est1do interesado, el que ha concedido el refugio o asilo 

procederl a la vigilanci1 o a le internación, huta una distinta prudencia de sus fronteras de 

aquellos refugiados o 1silados oolit icos, que fumn notorimnte dirigentes de un covi1iento 

suhversivo, as! co10 de aaulllos de quienes h1ya prueb1s de que se disponlln 1 incorporarse 1 él. 

10!. FI paterno 11or con que Oios nos 1ueve a mr atados los ho1bres, nos hm sentir una 

profund1 1rlicci6n ante el infortunio de quienas se Yen eipuludos de su p1tril por 101 ivos pollt lcos. 

l1 1ullitud de estos nilildos, innuombles sin duda " nuestr1 !poca, se ve 1mp1!1d1 

constinteunte por 1ucho1 e increibl!s dolores. 

104. !In triste situación deouestr1 que los goberntnles de ciertas niciones restringen 

ercesivmnte los ll1ites de le juste liberted, dentro de los cuelas es licito 11 ciudadm vivir con 

decoro una vida hu11na. Vis aún; en llles naciones, 1 veces, hast1 el derechn 1isoo a 11 liberlld se 

101ete a discusión o, incluso, qued1 tot1lmte supri1ido. Cutndo lsto sucede, todo el recto orden de 

11 socied1d civil se subvierte; porque h 1utorid1d pública esll destin1da, por su propi1 niturelm, 

1 asegurar el bien de la co1unid1d, cuio deber principal es reconocer el lnblto justo de 11 libartld y 

S1lY19uirda sant11ente sus derechos. 

10~. Por eslas msas, no estl de •Is recordir 1qul 1 todos, que los nllildos pollticos 

poseen 1! dignld1d prooi1 de la 0ersona y se les deben reconocer los derechos consiguientes, los 

cuoles no han podido perder por h1ber sido oriY1dos de la ciud1danl1 en su nición respectiva. 

Uf cu11 Fnr.iclioa del PIOI Juin 11111, del 11 de abril de 1963. 
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N) Pacto :J:nt•rnac"lona, de Derecha• 

Articulo 2. C1d1 "ºde \os Estados partes en e\ presente pacto se co1pro11te a mpetar y a 

garanthar a todos \os individuos que se encuentren en su territorio y est!n sujetos a su 

jurisdicción, los derechos reconocidos en e\ presante pacto, sin distinción alguna de raza, color, 

sun, idiou, religión, opinión po\ltici, o de otra lndole, origan nacional a socil\, posición 

oconó1ica, neci1iento o cualquim otra condición social. 

Articulo 5. Ninguna disposición de\ preunte pacta podrl m Interpretada en e\ sentida d1 

conceder derecho alguna a un Estado, grupa a individuo pira 11prender actividades o rullm actos 

enminaóas a \a des\ rucción d• cua\quim de \os dmchas y Libertades reconocidos en el pacto o a su 

\i1itoclón en uyar 11dida que \a previsto en 11. 

Ar\lcu\n 10. 

l. Toda personi privada de Libertad serl tratada hummnte y con el repelo debido a la 

dignidadinhmnt1almhumo. 

Articula 19. 

2. Toda persona tiene derecha 1 la libertad de upruión, este dmcha ca1prende 11 Libertad 

de buscar, mib.ir y difundir infar11cian11 e idus de toda lndole, sin consideración de franteru, ya 

m ara\1ente, par escrita a en for11 l1pr111 o u\ lstica a par cualquier otro prmdilien\o de su 

elección. 

3. FI ejercicio del derecho provisto en 1\ plmfo 2 de este ut !cuto entrlfia deberes y 

mponsibilidadu esoeciales. Por consiguiente, pu1de estir sujato a ciartes rutrlcclonn, que 

deberln, sin 81bugo, estar uprm11nt1 fijadu por 11 ley y m nmmil pm: 

bl La protección de la seguridad nacional, el órden p6blico o la salud o la mal 

públicas. 

Articulo 20. Toda aoo\ogla de\ odio nacional, racial o religiosa que constituya Incitación a 

\a discrioinaclón, \a hostilióad o la vio\1ncia estar! prohibida por la hy. 

NI Publicado en e\ Diario Olic\al e\ 22 de junio de 1ga1. Flrudo en 1916. 



Arliculo 1. fs indisnensible oue la co1unidad internicional cu1p1a su solune obllgacidn de 

fomtar y alentar el reso!\o a los Derechos Muunos y a las libertades fundauntahs para todos, sin 

diu;nc16n alquna ~or 1otivos de rata, color, suo, idio11 1 reliqi6n u opinionu po\tticu o de 

r.ualouier lndole. 

Articulo 11. la notorie denigacidn de los Dmchos Muunos deriva de la discrl1lnaci6n por 

1ot ivos de ma, religi!n, creencia, o upresidn de opiniones, ofende a la conciencia de la huunidad 

y pone en peligro los fundmnlos de la libertad, de la justicia y da la pu en el 1undo. 

Articulo 13. Co10 los Derechos Muoenos y las libertades fundmntahs son indivisibles, la 

rul i11ci6n de los dmchos civilos y pollt icos sin el goce de los dmchos econ61lm, socia tes y 

culturales resulla i•posible. La consecucidn de un pro9mo duradero en la aplimídn de los Derechos 

Numos depende de unas buenas y eficaces polltim nacionales e internacionales de desarrollo 

econ61ico ~ social. 

H..-.naa 

lrllculo l. En ningOn mo se puede aplim la pina de ouerte por delito¡ polltlcos ni 

co1unes conuos con los pol!t icos. 

P) r.ar1"• /lt.-.r-tcana .obr• l>a'r.-.choa Hu.ano• 

Articulo!. Toda persona t!ndrl derecho al ejercicio de los derechos y Libertades monocidos 

y g1ranti11dos en la presente Carta sin distincldn alguna, tales co10 ma, grupo !tnico, color, mo, 

idio11, reli¡idn, opiniones pollticas o de cualquier naturatm, origen nacional y social, fortuna, 

naci1iento o cualquier otro status. 

Ñt Procla•ada por la Conferencia Jnternacionat de Dmchos Numos en Teherln el tl de uyo de 1968. 
01 lnstru1ento conocido t11bi!n COIO Pacto de San Jos! firoado en t969. Pro1ut9ado en el Diario 

Oficiit el 1 de eayo de m1. 
PI tula de Rinjul. lprnbada el !1 de julio de 1981 durante la IVlll lmblu de Jefes de Estado y 

Gobierno de la Organimidn de la Unidad lfricana, reunida en Mairobi, Kenya. 
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lrtfculo 11. Toda persona tilne derecho a reunirse llbre11nta con otros. El ejercicio de 

estns derechos estar! sujeto solmnle a hs restricciones necesarias previstas en lnter!s d1 h 

s11urld1d nacional, h seguridad, 1111lud, l1 ltlc1, y los derechos y libertades de los otros. 

Articulo 12. 

!. Tnd1 omona t lene derecho, en mo de pmecucl6n de buscar y obtener llil! en otros 

paises, en conlor1idad con las leyes da esos paises y las Convenciones Internacionales. 

lr11culo23. 

2. Con el orop6sito de alianm h pu, h solidaridad y las rehclones uistom, los Estados 

partes a la presante Carta mgurarln que: 
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11 Toda person1 que goce del derecho de asilo confor11 al irtlculo 12 de la prmnte 

Cart1 no parliciparl en actividades submsivu en contra de su p1ls de origen o 

contra cualquier otro Estado parte en 11 presente Cuta. 

b) Sus territorios no serl utilizados coao bases pera actividades submsim 

terroristas contra el pueblo de cullquier otro Estado parte en la presente C1rt1. 

Articulo 29. Toda personi tiene ta1bi!n el deber de: 

3. io co1oro11tor la seguridad del Estado del cual es nacional o residente. 

l" reglas que siguen, deben ser aplicadas sin bume en prejuicios, princfpalmte de rm, 

color, mo, lengua, religi6n, opini6n polllica, origen nicional o social, fortuna, nacl1iento u otra 

situación cualouier1. 

01 lnrob1du 0nr el Consejo Econ61ico y Social de las Naciones Unidas el 31 de julio de 1951. 



,aa v1ct1•ae de de11toa y de, 

at1111 . .1...., rl...,"I pcx:IE9r 

lu vlctioa1 ser!n tratadas con co1p11ión y rmeto wa su dignidad, y tendrln derecho 1 le 

pronta repmcióndat defto 1 QUI hayan sufrido. 

R) O..cl•rac1dn de V1•n• 

Articulo 23. le Confmncia Mundial de Derechos Hu1anos reafir11 QUI toda persone, sin 

distinción 1l9une, tiene derecho, en caso de persecución, 1 buscar asilo y 1 disfrutar de 11 en otros 

paises, ni co10 re¡rmr 1 su propio pels. 

lrllcuto 56. ll Conferencie Mundial de Derechos Humos reafim QUI con 1rreglo 1 les norm 

de darechos humos y al derecho hu11niterio, el derecho 1 no ser smtido 1 torturas es un derecho 

que debe de ser protegido en toda circunstincie, incluso en situecionas da disturbio o conflicto 

armado interno o internacional, 

·xv1. Tratados Bilaterales 

otroa pa1.,...e y aon rat1~1oado• 

f10r _, Sainado de la R•pGb,1c:a. 
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Independientemente de que cada Tratado representa una 
particularidad en sf, podemos desprender de ellos como 
caracterfsticas centrales los siguiente conceptos: 

A) se determina la improcedencia de la extradición para 
ningún individuo que haya cometido un delito o delitos con 
el carácter polftico. 

R) Para calificar si el acusado por el que se demanda 

Rt lnrnb1d1 por la lmbtea 6eneril de las Naciones Unidas et 29 de noviubre da 1985. 
S) lprnb•da en la Conferencia Mundial da Derechos ffu'!nos en Viena, Austria, el 25 de junio de 1113. 



su extradición cometió un delito politico, dependerá según 
la Aspecificación de la legislación penal de las partes 
contratantes, decidiéndose en todo caso por la que le sean 
mAs favorable al reo. 

r.) Fl delito pol it ico no lo constituye aquél por el 
cual las partes contratantes, de conformidad con un convenio 
multilateral internacional, han pactado la extradición. 

D) No se considerará con el carácter de politico aquél 
dAlitn que 

1. Atente contra la vida del Jefe de la Nación. 
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2. Cuando lo constituya en homicidio, asesinato o 
envAnenamiento del presidente o de algún miembro de su 
familia, descendientes o ascendentes. 

3. cuando se atente contra la persona del Jefe de un 
Estado extranjero. 

4. cuando se cometa delitos del orden común, constituya 
en una infracción común de la ley penal, según se 
especifique en el Tratado. 

1. conv•nc-lón •ntr• ,o• E•tado• Un1doe 

Mmx1cano• y ,o• E•tadae Un-Ido• 

de A..er1ca par• ,. •Xtrad1c161l 

d .. ~ ......... "_,_ .. 

Articulo 111. Mo se concedarl la 11tr1dici6n en ninguno de los mos siguientes: 

lrliculo 11. Cuando el crimen o d1lilo cmlido su de carlcler oolltlco. 

11 Firudo en l1Shin9lon, 10 d1 febrero de 1881 
lprobado oor el Senado, 11 de ebril de 1899 
Publicado en el Olerlo Oficial, 11 de abril de 1899. 
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2. rd>nvenc"lón sobre extradición de 

nuat....-.,a_ 

Articulo Vil. Wo so ontro9erl 1t d•lincmt• pr6fugo si el delito con 1otivo dol cual sa pido 

su entre91 1s de cirlcler polit ico, o si al Presidente de la Naci6n donde aqull I! oncuontra mym 

que 111nnu• la eitradici6n s• solicita por un delito cooún, el verd1doro objeto ts castfgir ~ 

rnllticos; en tal caso, 11 Presidente no estar! obligado a 11pom las razones do su negativa, No 

serl reputado dolito polflico ni hecho corno, o contra uno de los 1i11bros de su ra1ilia, cuando este 

atenlldo constituy1 el hecho, y1 sea de ho1icidio, de msinato o d• onvmnuiento. 

Articulo 8. Lu dispo•iciones d• la presonte Convención no m!n de ninguni 11nm aplicables 

a lis personas culpables d• 1t9ún crim o dolitos pollticos o que tan91 connión con tales crfmes o 

d•lflos. Wo ser! roputedo dolito polltico. ni hocho conuo con delito smjante, el atent1do contra 

h porsoni d1l Jef1 do un Est1do extranjero, o contra uno de los 1fe1bros de su fuilia, cuando este 

1tentado const Huya ya 111 d1 ho1icidio, ya sea d• msinato, y1 111 de enmenuianto. 

4". r..,.,v-nc"ldn que MC>C:li-r'lca ,. CGnV"•nc"lón 

di• La Habana eobre derecho c:I• 

11 Fimdo en Guitmla, 11 do •ayo d• 1891 
Aprobado por et Sonado, 11 de octubre d• 1891 
Publicado en et Diario Of iciat, 30 de octubre de 1895 

31 Ffmdo 1n la ciudad de Mélico, 22 de septie1bre da 1938 
Aprobado por ol Senado, to. de 1arzo de 1939 
Publicado on el Oierio Oficial. IS de agosto de 1939 

11 Aprobado por el Sonido sogún decreto dol 31 de dicinbre de t931 
Publicado en 11 Oierio Oficial, tS do 1gosto do 1936 



Articulo!, ll c1lific1cl6n de la delincuencia 1olltic1corresponde11 Estldo que presta el 

11110. 

Articulo 3. El lsilo oolitico por su carlcter de lnstltuci6n huunltula, no estl sujeto 1 

miprocldod, todos los ho1bres pueden estar bajo su proteccl6n, su cual fuere 11 n1cionalldld, sin 

perjuicio de las obligaciones que en esta 11teril ten91 contnidas el Estado 1 que pertenm1n, pero 

los e.lados oue no reconozcan el nilo polltico sino con ciertas li1it1ciones o 10d11id1des, no podrln 

e!ercerlo en 11 ulranjero, sino en 1111nera y dentro de los delitos con qua lo hublmn reconocido. 

Articulo 3, Mo se concedarl 11 ntndlcl6n por delitos de culpa, da l1prenta o de orden 

1lllt ar, ni por del itas oolft leos o por hechos que le sean conuos. El Estado requerido decldirl si 

11 delito oor que 11 d111nda 1 un 1cus1do u polltlco, Uniendo en cuenta 1quel11 da las dos 

legislaciones aue sun •Is favoribl! 11 pr6fu90. lo se reputar! delito polltico, ni conuo con ll, el 

1tont ado cont r1 11 vida del Jefe d1 la Kacl6n. 

Eetadoe Un-Ido• Max1oanoa y ~-
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lo u prmderl la ertradicl6n si 11 lnfmci6n por la cual se solicita m consldmd1 por 11 

hci6n requerida COio un d•lito polf!lco o cOlo un bicho conuo 1 un dallto da uti upacle, paro 

ouod1 upresmnle utlpulado que al ho1lcidlo de un Presidente de la República, de su c6nyu¡1, 

descendientes o ascendientes, o el de un Gobernador de los Estados o Provincias, cualesqulm que sun 

In< 11dio1 o In clrcunstanci11 en que se haya cooetido y 11 se considere cooo un hecho aislado o an 

conui6n con 1l¡ún 10tln, mn1da o cualquiera otro acto subversivo, serln considmdos, para los 

SI Firoado en le Ciudad de Mhico, !3 de octubre de 1928 
lnrobado por el Senado, 19 de Dici11bre de 1928 
Puhlicodo en el Diario Oficial, 15 de junio de 1938 

61 Fir•adn en la H1bana, 25 de 1ayo de 1925 
lorohodo por el Senado. 1! d• dicieobre de 1921 
Publicado en el Diario Oficial, 21 de junio de 1930 



efectos de este Tratado, cooo delitos del órden mún y por consiguient•, deberl consideram la 

Rtl radición de tos autores y c6•ol ices del del ita. 

F.at .. dn ... lJniidoa. Max-tcanoa y ,_ 

Articulo 3. No se concedHI la ntradición por delitos de culpe, de i1prent1, o de orden 

oilitar, ni por delitos pntlticns o por hechos que te sean con11os. El Est1do riquerido decidlrl si 

en el delito poraue se deoende e un ecusedo es polltico, teniendo en cuenta aquellas de 111 dos 

legislacionu que su 1ls favorable 11 prófugo. No se reputar! delito potllico, ni conuo con 11, el 

atentado contra la vida del Jefe de te Nación • 

.,, Brae"i, 

Articulo 111. No mi concedida la ertredición: 

el Cu1ndo se trate de delito político o qu• le su conuo, puremte 1ilittr, contrario 1 une 

reli¡ión, o de i1prent1. 

t1 ale91ei6n del fin o •olivo potitico no i•P•dirl la 11tr1dición, cmdo el hecho constituye 

princip1t1ente une infrecci6n co1ún de la ley penal. En este ceso, concedida la 11tr1diclón, le 

entrega de ti persone rech11d1 quedar! pendient• del co1pro1lso, por parte del Estldo requirhnte, de 

oue el fin o 1otivo potlticn no concurrirln e gravar lt pene. 
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COIP!ll mlusivaoente e la autoridad del pais requerido la eprecltclón en la especie, del· 

mlcter da 11 infracción. 

11 Fir11do en ti Ciudad de U!aico, 11 de junio de 1g18 
Anrobedo por el Seft!do, 1 de dicieobre de 1919 
Publicado en el Diario Of iciel. 1 de octubre de 1937 

Rl Firoedo en Aio de Janeiro, 18 de dicieobre de 1933 
Aprobadn por el Senado, 8 de diciubre de 1931 
Puh7ic1dn en el Diario Oficial, 11 de abril de 1938 



11.. •Tratado c:I• E>etrad'fc'l6n d• Cr"l•'fn•'I••• 

"n~rR 'loa E•'t'•doa Un'fdo• 

Mex"loanoa y •'I Ra'fno c:I• 'I• oran 

Bretai'\a • Xr'landa d•'I Nart• .. 
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lrlfculo VI. Mo se enlre¡arl al reo prófugo si el delllo con •olivo del cual se pide su 

entre¡• llene car!cler polflico, o si 11 probue que en rulldad se ha hecho el requerl1ienlo para su 

1ntre9• con 111ira de ju19irle o mligerle por un delilo de carlcter polflico. 

,o.. Tratado para 'la Extrael1c'ldn de 

Eatadoa Un'fdoa Nax1c:ano• y •'I 

Ooh'f•rno d• rta'l'fa 

Artículo IV. lo podrl concedme 11 f1tradlción: 

lo. Por delitos pollticos o por hechos que le sm conuos. 

Serl sin 11b1r90, concedida 11 extradición, aon cuando el culpable 11e9u1 un 1otho o ll!!. 
ill!!..ill., si el hecho por el cuil ha sido duandado constituye princlp1l11nle un delllo cOIOn. 

No se re0utul delito oolftlco, ni conero con !I, el atentado contra la vide del lefe o del 

!ohoreno de uno da los fstados conlratintu y contr1 los 1i11bros de sus respectivas f11fli11, o 

conlra los Yinislros de fS!ado, cuando ute atentado conslftuym al hOlicidlo o el envtnm1lento en 

mlouier 911do punible. 

!1 fir11do en 11 Ciudad de Yl1ico, 1 de sepli•abre de 1886 
Aprobado por el Senado, to de dici!lbre de 1887 
Public•dn '" el Oiario Oíicial, 5 de febrero de 1889 

101 Firaado en 11 Ciudad de Yhico, 11 de 1110 de 1889 
lorobado oor el Stnado, 16 de sepliubre de 1899 
Publicado en el Oiirio Oficial, 16 de oclubre de 1899 



., , .. Tr•t•do para ,. Extrad1c1ón d• 

er1•1n•,•a entr• ,_ Rep0b,1ca 

14e>e1cana y ., Re1no da ,oa 

P•'f~a Ba:foa 

lrliculo Vlii. las disposiciones de esle tratado no son eplicables 1 los delitos pollticos. 

,. R•pQh,1c• de E, &a,vador para 

,. E~trad1o16n d• cr1•1n•,•• 

lrliculo IV. No podrl concederse h 11tr1dici6n: 

lo. Por delitos pollticos o por hechos que le sm conuos. 

13. Tr•t•do d• Extrad1c1dn entre _, 

.._x1cano• y ., Oob1•rno d• 0-'11ce 

Articulo 5. Delitos Politicos, ailitares: 
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ti lo se concederl h utr1dici6n si el delito por el cuil fue 101icitld1 es politico o de 

mlcterpolltico. 

ttl Firaado en h Ciud1d de Ubico. 1 de noviubre de 1908 
10rob1do por el Sen1do, 2 de dÍcie1bre de 1908 
Publicado en el Oiirio Oficial, 10 de junio de 1909 

1'1 Fimdo en ta Ciudad de Uhico, 22 de enero de 1912 
lprob1do por el Senado, 2 de 11yo de 1912 
Pub1ic1dn" el Oiirio Oficie!. 13 de agosto de 1912 

UI Firaado en la Ciudad de Uhico, 21 de 19oslo de 1988 
Publicedn en el Oiirio Oficial, 12 de hbrero de 1990 



FRtaelo• Uniido• tt.>e"lcano• y "la• 

Eatado• Uniido• d• A ... riica 
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lrtlculn !. Delitos Polllicos 

10 in se conceder! la utudición si el delito por el mi fue so\icitldl es po\ltlco o de 

mlcler potltico. 

Fn cm d1 surgir cu1lquier cuestión respecto de 11 1pllmi6n del plrrafo entuiar, 

corresponder! d1cidlr 11 Podar Ejecutiva de 11 perle requerld1. 

1. Pm los efectos de este Tr1t1do, los siguientes delitos no se considmn Incluidos en el 

plrrafo 1, 

, .. _ 

11 fl ho1icidio u otro delito interniclon1I mire 11 vide o 11 lnt19rid1d ffslci de 

un Jefe de fst1do o de Gobierno o de un 1l11bro d1 su f11i111, incluyendo la 

ltnllliYI de coullr un d1\llo de m lndole. 

bl Un d1\ito que lis pirtn contullntes tengen 11 obllgeción de perseguir en virtud 

de un Convenio lnlarnicionil Kultlhlml. 

pe,nall •ntr• "loa E•tac:lo• Un1Cloe 

Mex'tcano•• y •11 R•-lno di• E•pafta. 

lrt !culo !. ficepciones a 11 E1tudici6n: 

1. la uludición no mi concedida por ~ considmdos co10 i!tl!lJJ9.!. por 11 pule 

reouerid1 o conuos con delitos de m nitur1lm. Pm los fines de ute Tntldo, el 

111 Fimdo tn la Ciud1d de Khico, 1 de 1110 de 1978 
Aprobado oor el Sen1do, 10 de dicie1bre de 1918 
Publitidn en el Diario Oficial, 26 de febrero de 1980 

151 Fir11do en h Ciud1d de Khico, 21 de novie1bre de 1978 
Pub1ic1dn " el Oiirio Oficial, 11 de 1110 de 1980. 



b01icldio u otro delito contra ta vida, la inte9ridad flsica o la libirtad da un Jefe de 

Fstado o de Gobierno, o de un 1ieobro de su f11ilia, no mi considerado cono delito politico. 

lo4A><'icano.,. y Eapafta 15C>br-a "la 

Ejecuc'ión da Sentenc'iaa 

Articulo l. El presente tratado sólo se aplicar! con arreglo a las condiciones siguientes: 

1. Qua et lll.il.O. no sea político o de lndole estrictmnte 1llitar. 

Eatadoe Un"'ldoa Ml!lx'icanoa y 

lrt !culo 5. Empciones a la E1tradlcl6n: 

t. la ertradición no ser! concedida por dolitos considerados co10 potttlcos por la parte 

requerida o coneios con delilos de esa naturalm. Para los flnu de esta tratado, el 

ho1lcldlo u otro delito contra la vida, la integridad flsica o la libertad de un Jefe de 

Estado o de Gobierno, o de un 1le1bro de su f11ilía, no serl considerado mo delito polltico. 

AMér"'lca. aobre la a:jeteuc"lón de 

Arllculo 11. El premte Tr1lado se aplicar! únical!nte bajo las sl9ulenles condiciones: 

t61 Firudo en la Ciudad do V!rico, 6 de librero de 19go 
Publicado en el Oiario Of icisl, ! de junio de 1990 

111 Firudo en Caobm1, 11 de junio de 1990 
Publicado en el Diario Oficial, 31 do 1ayo d• 1991 

tRI Firudn en h r.iudad de Y!rico, 11 de novie•bro d• 1916 
Publie1do en el n11rio Oficial. 10 de dicl,.bre de 1911 
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Articulo 11. fl presente tratado se apliml únicmnte bajo lu siguientu condicionas: 

10 Que el delito no m polftico en el sentido del Tratado de f1tradici6n de 1889 entra las 

pules, ni ta•poco un delito previsto en las leyes de 1igraci6n o hs leyes purmnte 

1ilitues. 

Mex .. canoa y ,. R•pób'l1ca d• Pan-.-.. 

...abr• ,_ E;lecuc::"lón d• Ben1:•nc1•• 

Pena"'I••· 

lrlfculo Jll. fl presente Tratado sólo se aplicarl ugOn las 1lguient11 condiciones: 

30 Que el li!.!1! no m J!9.l.!l.ill o de lndole mlusivmnte 1illtsr • 

.._><1cano• y 'la Rep!Clb'l1ca d• Bc>'l1v1a 

-.abre "'I• E;lecuc16n d• &en't:•nc'lae 

P•na"I••· 

Articulo m. fl presente Tratado se 1pllml Onicmnte bajo lss sl¡ulentu condiciones: 
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3Q Que el reo no haya sido condenado a la pena da 1uerte, que al delito Involucrado no 111 da 

los previstos en las leyes 1i11tares y que el Estedo receptor se abstenga da so11tar a proceso 

al reo, una m tmhdedo, por hechos interiores que constituy!ft delitos polltlcos. 

ni Aprobado por el Senado, 19 de novi11bre de 1919 
Publicado en el Diario Oficial, 21 de julio de 1910 

101 firoado en La Paz, 9 de diciubre de 1985 
Publicado en el Diario Oficial, 15 de uyo de 198! 



2~- Tratado de Extrad .. o .. 6n •ntre ., 

lrlfculo IV. Neg1tiva obligatoria de utradición: 

la utradición no serl concedida: 

11 Si el d•lito por el cual se solicita la utradición es considmdo COio un delito polltico 

o conducta conu1 1 t1t dalilo. Para los propósitos de este plmfo, un d1lilp polftlco no 

incluir! un delito respecto del cual c1d1 parte tiene la obligación, de confmid1d con un 

Convenio Yultilaterel lnlernicionil, de utradilir 1 11 persona busc1d1 o SOietar el caso 1 

las autoridades c01petent1s con al propósito de enjuici11l!nto. 

2?. Tratado para ,. E~trad .. c-tón d• 

Cr .. •in•,ea entr• ,oe E•tadoa 

IJn .. do• M9x"lcanoe y Canac::la 

FlrHdo en Yhico, D.F., J de septieabre de t88!. 

Publicado en el Diario Olici1l, el t5 de febrero de t8B9. 

Mex .. cano• y ., Dob .. erno de CanadA 

enbre eu Ae1etanc1a Jur•d1c8 Mutua 

firudo en Yhlco, O.F .. t6 de 1arzo de t990. 

Publicado en el Oiario Oficial, 28 de enero de tm. 

'11 lprnb1dn nnr el Sen1dn, tt de junio d• 1990 
Publicado en •1 Oiario Oficial, 18 de mro da t!!t 
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firHdotnllhico, O.f., 1n de septiubre de 1919. 

Fimdo en 0111 .. , 22 dt novle•hre de 1!17. 

Puhlicado en el Diario Offcl1I, 28 de urzo de 1919. 

Firudo en Ubico, D.F., 7 de uptie1hre de 18!!. 

Puhlicado en el Diario Oficial, l de hhrero de 1119 • 

....,.>c"lc.noa y ,. R•pQb'l1ca Fed•r•'I 

de A"l....,.n"I• 

Fir11do en Colonia y Bonn, 18 de dic! .. bre de 1951. 

Fir11do en Ubico, D.F., 9 de dicieahre de 1987. 

Puhlicadoenef Diario Oficial, ldea9ostode 1991. 
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' 

Soy 111 hel'la!IO vuestro, cuyo .as vivo 
deseo es hacer algo por la felicidad 
~. Soy 111 hllbre que ha llegado 
a la edad de cuarenta y 111 años, creyendo 
simpre que el .as bello ideal de la 
l'l.lanidad es que todos los tm>res 
lleguen a ente!Klerse, a lllil'S8 y a 
ayu:larse los \RlS a los otros. 

S.liArio DmfnguH 
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CAPITULO SEXTO 
La Tortura Política 

Sin lit.rtad no p.m hamr ju.tfcfa 

'I sin Juatfcfa no ~ vivir la "'-nidad. 



XVII. La Tortura 

Viene del latl~ "tortura" que significa: desviación de 
lo recto, acción de atormentar, dolor, angustia, pana o 
aflicción grande. 
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a) La Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura! 
estahlece que tortura "es infligir a una persona, dolores y 

sufrimientos gravas, sean flsicos o pslquicos con el fin de 
ohtener de ella información o una confesión, o castigarla 
por un acto que haya cometido o se sospecha ha cometido, o 
coacionarla para ~ue realice o deje de realizar una conducta 
determinada". 

h) La Convención contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantas3, nos establece en su 
articulo 1 qua para los efectos de la presente Convención se 
entiende por el término tortura: "todo acto por el cual se 
inflige intencionadamente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sean fisicos o mentales, con el fin 
de ohtener de ella o de un tercero, información o una 
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se 
sospecha ~ue ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier 
tipo de discriminación". 

c) ta íleclaraclón sobre la protección de todas las 
personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes1 ; de Igual manera en su articulo 1 

ti niccionario d~ h Aul Ac1duiia Esaafioh 
11 1nrob!d1 nnr •I senadn 11 12 do dici11bro de 1991. Publicada por el Diario Dfichl 11 27 de 

dicie1bro d1 1991. 
ll 1ornh1d1 nnr el smdo el 9 do dicl11bro de 1985. Public1d1 en 11 Diario Oficial el 6 de uno de 

1986. 
11 ldnnt1d1 onr la ls11blea Ginmt de tu Macionos Unidas 11 9 de dicie•bre da 1915. 



nos i;Al'IAlA que para los efectos de la presente declaración 
AA Antiende por tortura, "todo acto que se inflija 
intAncionalmente a una persona, penas o sufrimientos graves, 
YA «AAI\ fi<:i"ns o mAntales, con el fin de obtener de ella o 
rlA un tRríiero, información o una confesión. La tortura 

cnni;tituyA una forma agraviada y deliberada de trato o pena 
cruAl, inhumana o degradante". 

d) Por su parte 
prevenir y sancionar la 
CJUA para los efectos de 

la Convención Interamericana para 
tortur~, nos dice en su articulo 2 
la presente Convención, se entiende 
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por tortura "todo acto realizado intencionalmente, por el 
cual SA inflijen a una persona penas o sufrimientos flsicos 
o mentales; con fines de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como medida preventiva, como pena o cualquier 
otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación 
i;obre unA persona de métodos tendientes a anular la 
pArsonaiidad de la victima o a disminuir su capacidad fisica 
o mental, aunque no causen dolor fisico o angustia 
psiquica". 

a) Antecedente~ 

Desde los tiempos más remotos en la historia de la 
humanidad, la tortura siempre ha existido, los pueblos 
antiguos como los persas y los egipcios la empleaban como 
una costumbre jurldica, es decir, como un medio de prueba, 
pAra obtener la verdad. La forma de aplicación de tortura 
más conocida en estos pueblos era la aplicación de 

lAtigazos. 

51 Anrnb1d1 nor •I sonido d• h Reoúblic1 el 16 de dicie1bre de 1986. Publicada en el Diario Oficial 
•111 de m1i!lhre de 1m. 
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Pero nuestro capftulo no es histórico, exclusivo de la 
tortura, sino de la tortura polftica. ¿Polftica? ¿Qué acaso 
hay una clasificación? Se dirá el lector. Pues déjenos 

clasificación hablando decirles que no, no hay una 

peyorativamente. Existen diversos medios o formas para 
llevarla a cabo, pero una tortura siempre ser4 la misma, es 

decir, la aplicación de una fuerza cuyo resultado produzca 
dolor. 

Un antecedente histórico de lo que llamamos tortura 
polftica, lo encontramos en la época del Imperio Romano 

donde se aplicaban tormentos crueles a los individuos que 

atentaban contra el Emperador (delito de lesa majestad); la 
tortura era vista como parte del interrogatorio a que eran 

sometidos antes de ser llevados al patfbulo. 

En la antigüedad los pueblos adoptaron una diversidad 

de medios para torturar, entre los que encontramos los 

siguientes tipos: 

1. l1 otcota 

2.L111ler1 

3. El cordel 

l. la fl191l1cl6n 

!. l1Rued1 

l. El potro 

1. las 1uti laciones 

l. El tor11ntod1l 11u1 

l. l1 1m1ci6n con limo cindentt 

10. El 1upllclod1I fu110 

11. El mtar mltt hinhndo 

12. El pinchirel cuerpo 

Y como caso especial estaba el enterramiento en vida, 

que primeramente fue utilizado como medio de tortura, pero 
con el tiempo se aplicó como pena de muerte; consistfa en 
abrir una fosa, atar a la vfctima, a veces acampanada de un 

cadáver y enterrarlo, dejando la cabeza al descubierto. Con 

el tiempo "los párpados se habrán hinchado, los ojos saldrán 
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de sus órbitas, la boca estará espantosamente abierta, la 
nial ~rujirá y se agrietará el cráneo•.6 

Fl adjetivo calific:ativo de politice no significa que 

dic:ha tortura tenga una clasificación "especial, especffica 
o rlAterminada. stmnlemente se utiliza este término para 
sellalar o identificar a la persona o personas que fueron 
sujetas a tortura, paro con las caracterfsticas que estas 

personas cometieron delitos politices; identificándose por 
tanto c:on los llamados delincuentes polfticos. 

Sobre este planteamiento, la tortura polftica es la 

aplic:ación de cualquier acto directo o indirecto, externo o 
interno, que busca obtener una información por la aplicación 
de medios violentos e inhumanos, que constituyen un atentado 

a la integridad ffsica o psicológica de una persona. Además 
la tortura polft tea se constituye en una violación a la 

leg11lictad y legitimidad de todo precepto o norma jurfdica 
r¡ue protege y garantiza 1 a defensa y e 1 respeto de los 

derechos fundamentales del hombre. 

L11 tortura politice es llamada asf, porque tiene la 

particularidad de que los individuos que son sometidos a 

ella, representan un peligro a la seguridad interna de un 

régimen gubernativo determinado. Dichos individuos tienen 
la caracterfstica de llamarse delincuentes polfticos, y una 

vez que han sido encarcelados, convertirse en presos 

polfticos. 

Hay que hacer notar que la tortura polftica tiene una 

peculiaridad di st i nt iva, no se 11 eva a cabo para que la 
vfctima confiese su culpabilidad, sino más bien en base atlfiiu 

61 ¡¡ orto d• utu. n.,;,¡ Suoiro. ed. llfagum, Bmelona, 1968, p. 78 
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notoriedad y gravedad, tenga efectos delatorios, es decir; 
pnr medio de ella "delate" a sus campaneros, a sus jefes, a 
los r:abAr:i llas, diga cuáles eran los lugares de reunión, de 
r:onspiración, dónde y quién les dio armas (para el caso del 
delito de rebelión), cómo hacfan la propaganda, en fin, toda 
la información posible que se le pudiera "sacar" para 
destruir al movimiento. 

~> R~•...._• 3ur~d1ca• vio,adoa por ,_ 

tor"l:'ura 

Fn forma generalizada, expresamos que son 
siguientes: 

l. l1 lnle9rid•d flsic1 

1. la lnlegrid1d 10111 

l. 11 lnle9rid1d psicológic1 

l. 11 integridad oen111 

5. Fl bi1nesflr parsonil 

6. l1 libert1d 

7. l• vid1 

8. l1dignid1d 

g, la hu11nid1d 

10. l• 111ncl1 11111 del m humo 

11. ll lntegridld d1l procedi1iento ptn1l 

los 

El objetivo principal de la tortura politice es obtener 
información que sea ütil para los servicios de inteligencia 
y seguridad nacional de un Estado. Entre ellos encontramos: 

11 Prmmr el sislm polftico !operante. 

BI Prole!!' el poder pollt leo de un deteroin1do grupo. 

CI !1lvi9uirdar los intereses de fuilias politim 

01 Kanlener el orden conslitucionil esl1blecido. 

¿Qui~n es el torturador? ¿Cómo es el torturador? 
Realmente no lo sabemos, es muy dificil llegar a conocer la 



personalidad interior de un ser humano, se tendrian Que 
hacer pruebas psicológicas, psicométricas y demts para en 
general, determinar el tipo de ser humano Que es. 

Pero de lo Que si estamos seguros, es Que toda persona 
Que lleva a cabo un acto torturador, es un individuo Que 
presenta una categoria de muy baja naturaleza humana, con 
sintomas de miseria moral y signos ocultos reprimidos, 
ignorante, masoQuista, insensible, tal vez sin un eQuilibrio 
mental; en si, un ser inhumano en toda la extensión de la 
palabra. Este es nuestro enfoQue personal, no somos da los 
Que conciben y aceptan Qua simplemente es un individuo coman 
a todos, dedicado a realizar un "trabajo" y obligado a 
recibir órdenes y llevarlas a cabo, El problema va más 

allá. 
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Indudablemente as un ser humano, Que no presenta 
distinción de ninguna clase, es decir, puede ser la victima 
desde un menor de edad hasta un hombre maduro, pero Que si 
presenta caracteristicas de identificación, esto es Que las 
victimas de la tortura politice son: 

\,Opositores pollticos 11 gobierno 

2. Acliiistu pollticos 

3.Submsivos 
4. Luch1doru d1 derechos sociales (mpesinos, lndlgenas, 1indlcill1t11, obmos, 

ntudilntes, 111stros) 

5. Guerrilleros 

l. Insurrectos, sublmdos, rebeldes 

1. Actlvtstu de derechos humos 

a, F111li1res y hast1 minos de las vlcti111 

® 9. Delincuentes pollticos 

g) T1pioa d• tortura 
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No se puede enfatizar a ciencia cierta que éste o tal 
modo es un tipo de tortura7, pero esto irremediablemente es 

notorio, ·las épocas han cambiado y los "tipos" se han 
"modernizado" pero en forma global, podemos mencionar los 
siguientes: 

Sin duda alguna la privacion de la libertad constituye 

el primer paso para aumentar el sufrimiento de la vfctima. 
El cierro trae aparejado la incomunicación de cualquier 

medio externo, asf como una pérdida total de la noción del 

tiempo y del lugar. Si bien la prisión, desde nuestro punto 

de vista, es la muerte en vida, este tipo de detención o 
reclusión representa una cámara de la muerte. 

El lugar puede ser secreto, clandestino, varfa de su 
conformidad ffsi.ca, pero casi siempre es muy reducido, sin 

ventilación, ni iluminación, obscuro, insalubre y donde se 

siente fácilmente el frfo o el calor. 

2. L•a cad•n•• 

La vfctima hay que "prepararla" para torturarla, es 

decir, colocarla en cierta posición ffsicamente para que 

pueda recibir y sentir con más impacto el resultado de la 

acción del torturador. Por tanto, la vfctima es sujetada a 

travás de este instrumento que significa un acto totalmente 
dhcriminador y degradante. La sujeción puede ser a una 

pared o a otro cuerpo sólido, por lo regular se hace de las 
manos, de los pies, de la cintura o del cuello. Esta 
sujeción se puede realizar con una variedad de instrumentos, 

¡¡ fl tioo d• tnrtur4 es el acto risic~ sicológico oue realiu el lorturador, con la utllimión de 
~eteroinados oedios y !!todos oue llevan a la consecución de producir un dolor ffsico y 
un1 degradación 1ora1. Estos tioos mian de acuerdo a las costu1bm, cultura y zoni 
t!rritorial deunoaís. 



que en todo caso siempre son: grilletes en manos y pies o 

simples esposas, anillos de hierro en el cuello o simples 
argollas o collares, y en casos extremos botas o máscaras de 
hierro. 

La tortura de todos estos instrumentos radica en que su 
portación hace llagas, ámpulas, produciendo dolor, escozor, 

incomodidad, calor, estorbo y desesperación. 

3 .. Loe Azo"t"ea 
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Este conforma el principal método utilizado para 

torturar, procedimiento empleado para "hostigar", calmar", 
"calentar" y ·recordar". Su variedad depende de varios 

factores; primero de factores personales de la vfctima, es 
dacir, de su constitución ffsica, si padece enfermedades 

delicadas; segundo: de la fuerza o la intensidad con que se 
aplique el golpe; tercero: del lugar o zona donde se de el 

golpe (cintura, frente, ofdos, codos, estómago, nalgas, 
aspalda, espinilla, plantas de los pies) y cuarto: el grado 

de intensidad -peligrosidad- que puede producir el efecto 

del golpe, luego entonces, tenemos una variedad de golpes, 

mismos que pueden ser con: palos, látigos, mangueras, varas, 

madera, .cadenas y tubos. 

h) otro& -6tC>doa de tortura 

1 .. La narco-tartura 

Es llamada asi por el uso de drogas utilizadas como 

"sueros de 1 a verdad" con 1 a ventaja de que no produce 

efectos mediatos de dolor, pero con el tiempo la persona 

queda en un estado de incapacidad ffsica y mental; incluso 

con el peligro de llegar a convertirse en ~ser en estado 

vegetativo. 
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La narco-tortura consiste en utilizar una solución de 
estupefaciente determinada e inyectarla en el cuerpo de la 

victima, ésta irá quedando adormecida y después entrará en 
estado de semi-inconsciencia, al grado de perder el control 

de si mismo, estando entonces en la posibilidad de ser 
interrogado o cuestionado, ya que el individuo, seglln se 

sabe, en si no hablará sino será el subconsciente quien nos 
dirá la verdad. 

La utilización de la electricidad ha sido desde hace 
tiempo el método nuevo para torturar, ya que no deja huella 

en el exterior. La tortura eléctrica consiste en el empleo 
de un instrumento que produce descargas eléctricas (cables, 

pinzas, picanas) y que son aplicadas en partes determinadas 
del cuerpo (paladar, lengua, orejas, dedos, pecho, sexo, 

recto), produciendo dolores muy agudos, convulsiones y 

pérdida de la sensibilidad, a veces cuando se arroja agua a 
la victima y sobre el cuerpo mojado se aplican las 

descargas, puede llegar a que se presente parálisis o ataque 

cardiaco. 

Esta tortura consiste en actos de inUmidación y el 

empleo de amenazas verbales, constituyendo una forma de 

degradación o de daHo en la autoestima del individuo. 

También presenta su variedad que puede consistir en: 

1.Prlmi6ndelmfio 

2. Hostl¡11iento con ruido 

3. Ataque verllt ( injurits, insultos) 

c. Aoenms de violación, mtmión y si1ulmos d1 1jmcl6n 

l. Amms de mrte 

6. Aunms de realizar reprmliu (violación, desaparición, 1111rte) can la fullla 



• ; ) Maa _,.t:C>doe 

, .. ••e-. aub191ar"i no aeco•• 
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Que consiste en colocar una bolsa de pll\stico en la 

cabeza, privando la entrada del oxfgeno y causando una semi
asfixia. 

su empleo comienza en en preparar agua mineral 
(tehuac4n) mezclado con chile (piqufn) y de forma agresiva 

introducirlo en la nariz, lo que produce una irritación 
dolorosa en los conductos nasales, dolor de cabeza y 
dificultad para respirar. 

a. ••e'l J>e>c::; 't'o-

Consi ste en sumergir la cabeza de la vfctima en agua, 

hasta provocarle semi-asfixia, por lo regular introducen la 
cabeza en el inodoro con heces y orina, o los que son 

llevados a campos militares son sumergidos, amarrados con 
una cuerda de los tobillos, hasta la mitad del cuerpo, en 

pozos que contienen orines de caballos, casi siempre las 

vfctimas se llegan a desmayar. 

.. .. -e-. pc>"I 'le> roat:"fi :zacto•• 

se le llama asf porque la vfctima al colocarlo en esta 

posición, se le ve asf: Se le atan las mullecas a los 

tobillos, obviamente la persona se dobla, y luego, sobre las 

rodillas y los brazos, se le coloca una barra o tubo y se le 

suspende en alto, esta forma de estar colgado, produce un 
intenso dolor y lesiones en mllsculos, tendones y 

articulaciones. 

•) Fl conoci1i.,to de estos 1!todos fue por plllim que se luYO con personas que h1~lln sido 

torturidn. 



5 .. -E, --zapan9.ZO-

Que consiste en golpear la parte superior de la cabeza, 
produciendo entorpecimiento, aturdimiento y desequilibrio, 
además de ocasionar dolor f isico. 

11 .. ••La 'I 1 cuadora -

Que radica en retorcer y jalar en forma de remolino el 
cabello de la victima, produciendo un dolor intenso en el 
cuero cabelludo, dolor de cabeza y pérdida del pelo. 
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Se llama asi, porque se golpean los oidos, en forma de 
aplauso, con las palmas de las manos: produciendo dolor 
agudo en el timpano, dolor de cabeza y pérdida, con el 
tiempo, del sonido. 

Es muy frecuente el empleo de esta tortura, simplemente 
consiste en quemar diversas zonas del cuerpo, con la lumbre 
da un cigarro o la flama de un encendedor, amén de que se 
utilice otro utensilio. 

a .. A,ga E•P9C1•'1 

Como método muy especial y brutal que no necesita mayor 
explicación, es el arrancamiento de las u~as, por lo regular 
de los pies. 

Solamente quien ha vivido y experimentado la 
experiencia de una tortura, es el que nos puede contestar 
nuestro planteamiento, sin embargo, podemos decir que las 
consecuencias mediatas e inmediatas de todo acto de tortura 
son: 

1. El debllitui!nto llsico y mil 

2. ll sensación deniedo 



l. fl estado d• ins1qurid1d 

•. Fl 0Adu:i1ientnrll! pnfm1ed;ides 

~- los trustnrnos osico169icos 

6. Fl SP.nli11iP.ntndP. doloraqudoe intenso 

T. la nresent1eión de un 11\ funcionaoienlo d• alguna parle d1I cuerpo 

A. Fl hnu r.iutrir.P.s o urcAs coronralu 

g. LA producción de una deforl'lación física 

in. FI neli¡r~ d• la pórdid1 d• la vid! 
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Varios son los ornenamientos jurídicos nacionales e 

internacionales que SP. han avocac1o a la prohibición legal de 

la tortura, pero '"' anAlisis no es imposible por falta de 

tiempo, sin emhargn, mostramos al lector el nombre de los 

princ:ipales, cnn la esperanza de que no se deje de 

<:onRult111r, yR que Af> necesario su conocimiento no sólo como 

documentos de información, sino que se conviertan en 

instrumentos na defensa, apoyo y respeto a la ley y a 

nuestros derechos y libertades fundamentales. 

n~va, nac,;ona"I 

1.1 Cnnstilucidn Pnlitica Federal. 

lrt !culo 19, 10 fracción 11, articulo 11. 

1.' Ley Fed!!Ul par11 PnvP.nir y sancionar la tortura 

lrliculos lyR. 

1.l Cñdigo t:P.der~I dP. Procedi11ientos Ptnales 

lrticuln 181 fracción r. 

t.• r.6dign dP. ;rnr:PdimiP.ntos Penales oara el Distrito hderal 

Artír.uln ¡,q Fr;icción TI. 



1.5 Regl11onto de los Centros Federales de R11d1pt1ci6n Social 

lrtículn 9. 

1.6 A•glamto óe Reclusorios y Cenlros de Rudaptación Social del Distrito Federal 

lrt !culo 9. 

?- N~r•at1v1d•d que proh1be ,. tortura a 

n1ve, 1ntarnac1ona, 

1.1 Declar1ci6n Universal de los Derechos Humos 

Articulo 5. 

U Paclo lnternacionat da Derechos Civiles y Pollticos 

lrllculo 1, 

1.3 Dechración sobre la protección da todas lis personas contra h tortura y otros tratos o 

penas cruales, inhuunu o degradantes. 

lrtlculos !, 3, 1, 5, 1, 1, 8, 9, 11 y 12. 

1.1 Carta lfrima sobre Derechos Humos y Dabms de tos Pueblos 

Artículo 5. 

1.5 Declaración lmicana de tos Derechos y Debares del Ho1bri 

Articulo 6. 

2.6 Convención lmicana sobre Derechos Hu1ano1 

lrtlcuto 5 

1.1 convención Euroou para la salvaguarda de tos Dmchos del Ho•bri y de las libertades 

Fundamtales 

lrllculo3. 

l.R Convenio Europeo para h protección de los Derechos Humos y las libertades 

fundamtales 

lrllculo3. 
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1.9 Convención sobre la tortura 1 otros tratos o Pem Crueles, Inhumas o de9rad1ntes 

lrtlculos2y1. 

1.10 Reglu Mlni11s pm el trataiento de los Reclusos 

!rtfculo31. 

2.11 Código de conducti pir1 los funcionirios encir91dos de hmr mplir la 1a1 

Articulo s. 

1.12 Convencido loter1mic1ni pm prevenir 1 mcionu la tortura 

lrtlculos 3, 1, 7, & 1 9. 

1. 13 Oechr1ci6n sobre los principios fuodmntales de Justicil para hs vlct 1111 de delitos y 

del ibusodel poder 

!rtfculos 1, 5, 1 1 !, 

2.14 Principios de Elic1 füic1 1plicibles • 11 función del personil de s1lud, especl1l11nt1 

los l!dicos, en la protección de personas prms y detenldu, contra la tortm 1 otros 

tritos crueles, Inhumas o de9r1d1ntes 

Articulas 1, 2, 3, 111. 

!.15 Declaración de Yieni' 

11. lr1fculns 51, 55, 56, 57, 58, 59, ID 111. 

i:n-t:ernac;onR., 
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Amnistía Internacional1 es una organización mundial 
independiente de toda forma de gobierno, ideología, política 
o credo religioso; conformada por voluntarios, afiliados y 
miembros individuales de todas partes del mundo y cuya 
finalidad fundamental radica en la protección de los 
derechos humanos relativos a las convicciones individuales, 
saguridades políticas y libertades humanas. Amnistía 

ñ\ P1" •1~nr "nlih1d v!m ¡En aul. consille \a labor de lnnisl!a Internacional?. por lmsty 
lnlernltional Pub:ica:inos, Gr1n Sr1t1ñ1, \9RI. Y UltiCO' Tortura, e loouoidad, 11. Madrid, 1991. 

•l r.onfP.fl!nr:i~ Uun1i~1 1e !iere~~r¡~ ilu11anos. Vie11a. ~u~tria. junio 1993. 



Internacional se opone y acomete a las violaciones cometidas 
en contra da los derechos de toda persona: 

a) A le expresión libremente de las convicciones 
polit icas 

b) A la discriminación por origen étnico, sexo, color o 
idioma 
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e) A las violaciones que atentan la integridad fisica y 

mental. 

Amnistia Internacional es una organización que funciona 
democráticamente, a través de sus llamadas acciones urgentes 
en pro Asencialmente de la liberación de aquellas personas 
detenidas y encarceladas en violación a los principios 
establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
adoptada por las Naciones Unidas. 

La organización económica de Amnistia Internacional 
depende de la financiación con suscriptores y donaciones 
rAalizedas por más de un millón de afiliados y simpatizantes 
en más de 150 paises y territorios y de sus cuatro mil 
grupos en más de 60 paises distribuidos entre Africa, 
América, Asia, Europa y Oceania. 

Amnistia Internacional no negocia ningún acuerdo con 
reglmenes gubernamentales alguno, ni con grupos de 
oposición, es decir, pol iticamente es imparcial. 
Simplemente insta a los gobiernos que infringen los Derechos 
Humanos, 11 quA tomen todas las medidas necesarias para 
restaurar estos derechos. Y cuando son los grupos de 
oposición los que cometen delitos, Amnistia Internacional 
considera que compete a los gobiernos determinar 1 a 
responsabilidad penal y llevar a los responsables ante la 
Justicia. Asl el gobierno al hacer uso de esta atribución, 
debe ajustarse conforme a su derecho y en base al respeto de 
los derechos fundamentales. 



ílAbAmos recordar que Amnistfa Internacional recibió el 
PrAmio Nohel de la Paz en 1977, el Premio de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en 1978 y en 1983 el Premio 
dA los ílArechos Humanos del Consejo de Europa. 

Ln labor de Amnistía Internacional se ha ampliado al 
proponAr, antes de los noventas, sus famosos puntos de 
prevención, y 

nrgani znción de 
prevención. 

recientemente postulando, para una mejor 
los gobiernos, varias recomendaciones de 

,) Praar•-- d• ,2 punto• para,. 

prevenc16n de ,_ tortura 

t. Condanaci6n oficial de la lortura 

2. Llaites de la detencldn en régiun de incomicado 

l. Eli1inacl6n de las detenciones secretas 

l. Salvaguardias durante el parlado de detención e intmo91torio 

5. lnmt igación Independiente da \as infomciones sobre tortura 

a. lnvilidu legal de declaraciones utraidas bajo tortura 

J. Prohibición legislativa de la tortura 

R. Enjuici11lento de presuntos torturadores 

9. Procedi1lantos d• capacitación a los funcionarios que tmn parte en actividades de 

dat1nción 

10. Cnapansac16n y rehabilitación a las vlcti11s de la tortura 

tt. Raacción internacional para interceder ante aquellos gobiernos acusados de ta aplicación 

da la tortura 

12. Ratificación de instrmnlos jurldicos internacionites 

2) R~nc:l•c-1 onee 

l. Prevención de lasdettncione.sarbitrarias 

1. Prevención de las detenciones en régiun de lncoounicacidn 

3. Cnnlrol 1slriclo de los procedi1ientos d• inlarrogación 

l. Separacidn de poderes ante la autoridad responsable de la detención y la responsable del 

interrn9atnrio de los de:tenidos 
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5. Prohibición del 11so de confesiones obtenidlS bajo lortur1 

s. Aolic1ción de uluqimdiu judici1lu 

7, Aplic1ción de la supervisión judicial de h detención 

A. 61r1ntiu ddicas 1decu1das 

9. Tnvutigación de todu lu denuncias de tortura 

In. Cn1n1rencia de lns torturadores ante h justicia 

11. Proteccióndevicti1uytasti9os 

"· TndP.111iución a hs victi1u de la tortura 
13. Pro•ocidn del resDeto a los derechos hu11nos 

u. Pro11oción dP.1 conoci1iento de los Dere.:hosHuunos 

15. Cu1pli1iento del Derecho rnternaclonal 

16. RRconoci1iento de los oroceditientos internacionales pul 11 protección de tos Derechos 

Hu1oos 
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Pueden forzarte a decir cualquier cosa, 
pero na hay Mira de q111 te 1 o hagan creer. 
No pieden intrar en rustra al1a. 

Oeorge Orwll 



343 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
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1984, George Orwell, Ediciones Destino, México, 1990. 



CAPITULO SEPTIMO 
Estudio Particular 

y Conclusiones 

La causa no ha finaliudo todavfa, 

loa principioe por enci• de loe hcabre• 

despiertan del ...,_, de la •t•rni«S.d, 

la lucha •isua en pie, al ccabata no termina, 

1• luz de la verdad hll de brillar. 



Oficialmente no existen en México internos clasificados 
bajo el rubro de presos polit i cos. Si entendemos por preso 
politico a todo aquél que se encuentra encuadrado dentro de 
la tipificación penal que designa a los delitos de carácter 
politico, es decir, no hay individuos encarcelados por haber 
cometido delitos politicos, que son: los de rebelión, 
sedición, motin o conspiracion para cometerlos. 
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De igual manera, si también entendemos por preso 
politico todo aquél que, en determinada forma y medio 
alguno, ataca di recta o indirectamente al Estado. El 
calificado de preso politico es designado por organismos de 
derechos humanos y/o por los presos mismos. 

Entre las organizaciones de derechos humanos que 
seflalan la existencia de presos politices en las cárceles 

son: 

1. l1nlst fa lntermionil 

B. l1 Cooisi6n Knim1 d1 d1hnu y prooocl6n d1 los Dmclo1 H1111nos 

c. El c1ntro de Dmchos H1111no1 Friy Frncisco d1 Vitoria 

D. El Coeitl de dehnu d1 presos, pm19uldos dmpmcidos 111i111do1 polftlcos, EUREI! 

E. El Co1itl K1clon1l lnd111ndiente Pro-d1hn11 di Pruos, Peruguidos, Dmpmcldos y 

E11llados Polltlcos 

F. l1 L191 Knlcm de Derechos H1111nos 

G. El frente 11clon1l de lbog1dos Dmcrllicos 

H. El fr1nte 11cion1l contri 11 represión 

Dentro de las prisiones (Centros de Readaptación) los 
reclusos o internos que se dicen llamar presos politicos 
encontramos a los integrantes del Partido Revolucionario 
Obrero Clandestino Unión del Pueblo, y a individuos que 
anteriormente habian realizado actos de protesta; todas 



estas personas se encuentran acusadas y serán sentencia das 
penalmente por haber cometido delitos del órden común.' 

Los presos polfticos que se encuentran en el Reclusorio 
Preventino Norte y Reclusorio Femenil, según información de 
la Coordinadora Nacional de Presos Polfticos en México, 

integrada por internos del mismo reclusorio son: 

01vld Cabafies Bmientos 

Fet ipa fdgardo Canseco Rulz 

An1 Karh S1ith (reclusorio f111nil) 

8lanc1 lirio Muro Guboa (reclusorio fmnll) 

Oetfino de Jesús !guitar 

lt1to Ricardo Ofu 0111 

Rey Venegu Castro 

H1111nagildo Torres Cruz 

P1bto Torres ffernlndez 

Fe tipa Kirt lnez Sori1no 

XVIII. Puntos de Opinión 
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En nuestro campo el derecho parece ser siempre el 
culpable de las consecuencias razonadas de ésta, a veces, 
absurda vida, su cumplimiento incorrecto o correcto 
significa el enfrentamiento entra la verdad y la falsedad, 
entra lo negativo y lo positivo, entra la vida y la muerte. 
Por ello, a lo largo de la historia, hemos visto que al 

castigo como reconocimiento da corregir una conducta 
delictiva, se ha diferenciado según la época y los 
aconteceres del hombre. En una principio se postula el 

mandato de destruir todo lo malo y con él todo su mundo, es 
decir, todo aquello que carcome y contagia y es funesto para 

la sobrevivencia de un orden y una vida de dominio. Los 

•) V!m: l! 12n1truosii¡d de una sentencil. Omtrlo Vallejo, librarfl Josl Kutf, Khlco, 1914. l! 
red1d1 del l de ajril, OIVid Cili1 01101, ed. ClaVll L1tlnomrlm11, Khico, 1992. 



datos históricos explican que en la vida todo es posible, 
pero a la vez todo puede llegar a ser imposible. 
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La historia del preso politice es la historia del 
orgullo y negación del hombre, 1 a negación de su 
circunstancia y la justificación de su existencia. Surge, 

desde años atrás, cuando se enfrenta de manera directa y por 

primera vez ante la barrera de la discriminación, cuando el 
esclavo se rebela contra el amo y después cuando los grupos 
de siervos se alzan en sublevaciones populares ocasionando 

revueltas y guerras contra el villano opresor. La rebelión 
de Espartaco no es más que el vivo ejemplo de la lucha del 
hombre contra el hombre, por un factor que será igualmente 

la causa de luchas a seguir, por el negro, el judfo, el 
gitano, el indfgena, el preso, el débil, el insignificante: 

la igualdad de derechos. Este es y será el camino que 
recorre toda la historia de las rebeliones. 

Hemos visto durante la trayectoria de nuestro estudio, 
los diferentes puntos de conocimiento en información, por 
cuanto se acerque lo mh posible a la realidad de lo que 
hemos presentado, como tema a tratar. La etapa de mostrar 
información o presentar teorfas ha quedado atrás, toca ahora 
proponer, lo que como enfoque central es de importancia en 

una tesis profesional; la perspectiva analftica de nuestra 
conceptualizacion personal, partiendo desde luego de los 

resultados de nuestra información. 

El estudio juridico de nuesto trabajo ha partido de 
premisas ya expuestas, pero realmente, ¿Qué es lo que incita 

al ser humano a estar inconforme con un sistema, a 
rebelarse? ¿Qué lo mueve a cometer delitos politices? 
¿Cuáles son sus justificaciones, sus consecuencias y sus 

resultados? 



Evidentemente, precisar y comprender estas 
interrogantes ha sido el planteamiento indirecto que hemos 

Querido mostrar, simplemente todo parte de una lógica 

realista; percibir el desarrollo a que ha llegado el hombre 

en la actualidad, la insuficiencia de otorgar variables de 
solución a problemas que han rebasado el parámetro de 
control institucional, imperando cada dfa más la bandera de 

la ind.ividualidad, la muerte justificada y la visión 

totalitaria. El respeto por el amor al hombre y por .. el 

orgullo de la humanidad han dejado en cierto sentido de 

pertenecer al mundo de la realidad. La ambición desmesurada 
y el control manipulizante consiste el desafio. 
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Vivimos en una época de la negación, en el· 
resurgimiento de ideo logias degradantes, en énfasis, en la 
trampa del suicidio. Ante el los sólo la rectitud 'y· ·la 

virtud son meros espejismos. 

. Realmente un individuo que tiene ideas revolucionarias, 

es decir, nuevas, en el sentido de querer modificar ·una 

realidad, tiene que explicar porqué un cambio revolucionar·io 

es necesario, en cierto sentido, un porqué y un· para qué. 

No basta sólo el postular el alzamiento armado, ni dirigir 

en información la variedad de criticas y ataques en contra 
de un gobierno. Ahora ya no es tiempo sólo de estar 

inconforme y protestar, los limites de la realidad han· 

rebasado la convivencia humana. 

Un preso politico debe ser capaz de presentar un 

diagnóstico con bases creibles de la situación actual del 

pais, reconociendo no sólo las deficiencias sino también los 

adelantos en que vive 
0

la sociedad, en otras palabras, tener 
una idea clara de porqué las cosas estén como ·estén, Y no 

estancarse aqui, sino ir más delante, es decir, no basta 

explicar el presente, sino esbozar el futuro, con la misión 

de construir las nuevas "armas" para encarar el porvenir. 



Al preso politice no le debe bastar criticar, sino debe 
construir, ofreciendo un programa explicativo del mundo pero 
proyectivo del futuro. 
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El cambio revolucionario se radica en dos esferas que 
son innegables e inherentes del luchador politice, en la 
negación de algo, pero a la vez en la afirmación de algo, 
niega la realidad, su contecer, el fluido, pero afirma el 
futuro, camina con el cambio, el impulso, la rueda. 

El cambio que realmente deseen hacer los luchadores 
pol iticos o subversivos, no debe estar cimentado en una 
impugnación de cosas que lleve aparejado el rompimiento o la 
quebrantación del orden. Su fuerza debe radicar en la 
innovación de sus ideas, consistiendo la reestructuración de 
la realidad y la construcción de una sociedad con un sentido 
nuevo. Para vencer no sólo hace falta criticar, irrumpir y 
atacar, sino es necesario, entender, corregir y construir. 

No es necesariamente la persona que lleva a cabo 
individual o colectivamente los delitos especificados en el 
articulo 144 del Código Penal, sino además que realiza actos 
directos o indirectos que en forma alguna atacan la 
personalidad, la conducta, la organización, la estabilidad y 
el desarrollo del régimen gubernativo. 

Por el lo, toda persona o grupo que se vea privada en 
forma arbitraria de su libertad, sin los procedimientos 
iuridicos establecidos, por el simple hecho de poner en 
entredicho, en discernir las acciones, reprobar y criticar 
la conducta y contradecir lo dicho y realizado por el 
sistema gubernativo, debe de considerarse como un individuo 
privado de su libertad por cuestiones personales de enfoque 
politice, convirtiéndose entonces, en un preso politice. 



La distinción del preso polftico y el delincuente 
polftico, radica en que el primero alza su voz, su 
impugnación por cualquier medio y forma posible, 
convirtiéndose en un luchador polftico social; y el segundo, 
necesariamente usa medios ilegales para realizar su 
inconformidad, tales como el uso de armas prohibidas, 
explosivos, atentados, secuestros, robos, etc. 
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De tal forma podemos sintetizar diciendo que el preso 
polftico es aquel individuo que se encuentra recluido en una 
prisión por haber contravenido al gobierno. sus formas de 
diserción pueden estar basadas en la simple manifestación en 
forma pacifica de sus ideas, o en la realización de actos 
con uso de la fuerza y armas. Encarcelado por la simple 
expresión de sus ideas contrarias al régimen, lo convierten 
en un luchador polftico social, apresado por haber utilizado 
además la violencia y las armas lo convierten en un 
delincuente polftico. 

En este sentido: 
1. El luchador polftico social al ser aprehendido y 

encarcelado se convierte en preso polftico. 

• Es proc1d1nte el juicio polltico cu1ndo los 1cto1 u 01ilionas de los mvidons pObltm 
(utlcuto1 108 r 110 Constitucion1lesJ, rtdunden en perjuicio d1 los intereses pQbllcos 
fundmnt1tes o de su buen dup1cho. Estos son (ulfculo 7 de 71 ler f1der11 de Rtsponubllldades 
de los Smidores POblicos, Diirio Oficie! del 31 de dicie1bre de 11821: 

A. Yioleciones ¡mes a la Constitución General de la RepQblica. 
a. Yloilcionn gnves a In leres fedmles que de elle emen. 
C. M1nejo indebido de fondos y recursos federal11 
o. lt10ues a tu instituciones deoocrlt icas 
E. Ataques a las forus d11obierno mublimo, r1presenllvo y Fedml. 
f. Violaciones ¡rms y sistllitim a 111 gmntlas indlvidu1l1s 
G. ltaque a 11 libertad d1I Sufragio. 
H. Usurpación de llribuclonu. 
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2. De igual forma, el delincuente polftico al ser 
aprehendido y encarcelado también se convierte en preso 
político. 

3. Pero no todo preso político necesariamente, es un 
delincuente politice. 

C) E"'I po,1t"lao pr•..o 

Ahora bien, a diferencia del preso político, 
encontramos al politice preso' Que es la persona que ha 
trabajado en para el Gobierno y que comete un hecho 
illcito y ha sido condenado a cumplir una sentencia penal. 

Es aquella persona que no estando conforme con la 
polltica de su pals, es buscado por el gobierno para llevar 
a cabo un juicio penal, viéndose en la necesidad de salir de 
él, para no ser encarcelado y buscando a veces, asilo en 
otro pais. 

El acosamiento u hostigamiento que realiza el gobierno 
está centrado, más que por. motivos politices, en la 
personalidad del individuo, como por ejemplo, el ser el jefe 
de un grupo subversivo armado, o ser dirigente 
revolucionario de un partido político clandestino, o de 
asociaciones 
sindicales. 

campesinas, obreras, estudiantiles 

E) E"'I d•--parec"lc:la po"'l'ft-tco 

o 

Es la persona que es opositora, disidente y está 
inconforme con la politice gubernamental, que sabiendo que 
fue apresada y secuestrada por la policia Judicial u 
organismos de seguridad, no se encuentra recluida en ningQn 
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centro de detención oficial, ignorando el lugar de su 
paradero. Las dos posibilidades que se desprenden sobre el 
desaparecido polftico, es que éste, esté muerto o que si1'· 
encuentra secuestrado en un lugar clandestino. 

Es la persona que por razones polfticas, ha recibido la 
protección jurfdica-polftica de un determinado pafs. Estos 
paises prohiben la extradición por cuestiones de natúraleza 
polftica. 

XIX. Panorama Global 

A) El p~ant•--~•nto 

La labor del preso polftico consiste en todo momento en 
demostrar en alguna forma que todo lo dicho y hecho por el 
régimen dominante no es más que el resultado de un mundo de 
fa18cias y opresión', no cumpliendo con las tareas ·que 
afirma cumplir. 

la influencia ejercida en la personalidad de cada 
individuo por las corrientes filosóficas, ·i~ealistis ~ 

políticas, significan el grado de móvilidad delidivS:; 'es· 
decir, la causa social para el enfoque del delito polftico 
que en gran mayorfa se encuentra en la influencia subjetiva 
ideológica que pueda tener la persona, tales como la 
adquisición de filosoffas marxistas - leninistas ·- maofstas, 
o .como la fuerte impresión y afectación de !~~.barreras de 
la pobreza, la miseria y el hambre e inclusive de la falta 

11 los sinóni•os d! ooresión son: feud1lis10, abuso. dmotim. dictadura. !irania. intolerancia, 
absolut isoo. sumioridad. subyugació~. misión. vejación. 



de derechos sociales básicos como una vivienda digna y un 
empleo remunerable. 
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La educación en un individuo varia segQn las costumbres 

y el modo social en que se halla desarrollado, en el caso de 
los presos polfticos, se tiene la idea de considerarlos con 

una gran capacidad intelectual, pero ésto es variable, si 

bien no podemos decir que realmente son muy inteligentes, ya 

que la inteligencia tiene diferentes formas de medirse, sf 

podemos afirmar que el preso polft i co es una persona muy 

perceptiva de los problemas que vive la sociedad y que ve 

fácilmente y siente fuertemente los actos de arbitrariedad. 

D) E~ erado económ~co 

Se puede enfocar por el sostenimiento financiero que 
realiza el gobierno en la manutención y conservación de su 

régimen penitenchrio, independientemente del gasto que se 
realice por las investigaciones judiciales, considerando la 

complejidad del delito polftico, además, también entra en 

este rubro el alto costo monetario que implica el uso de la 

inteligencia artificial y en la continuidad que se tenga en 

la capacitación de la administración jurfdica. Por otra 

parte, dentro del ámbito individual, el preso polftico por 

lo regular no pertenece a una clase social alta, su 
dependencia económica es variante segQn la ocupación a que 

se dedique, y del grado educativo que haya alcanzado. 

La internacionalización del preso polftico se 

identifica de acuerdo a 1 paf s en que se encuentre, 

influyendo al bloque mundial a que pertenezca y en 
importancia esencial a la magnitud que tome el alcance de su 
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lucha politica y a las consecuencias Que resulten de sus 
postulaciones sociales. Sigue siendo un error establecer la 
vinculación del luchador politico con la identificación de 
los autores del cultivo y tráfico de drogas, asf como de 
igual manera, relacionarlo con las actividades y pormenores 
de los llamados terroristas. La situación internacional se 
va a medir, por decirlo asf, en las estrategias que adopte 
c11da pais, o bloque mundial, en cuanto a su seguridad 
nacional interior y exterior, concretándose en los 
p11rámetros a establecer de vigilancia y control politico de 
sus fronteras, de la variabilidad de sus normas en relación 
a adoptar estrategias y asistencia internacional en materia 
jurídica y en la existenr;ia de leyes con más alcance 
geográfico do acuerdo a la variedad de los conflictos 
regionales existentes. 

F) H~e~cn--taa 

• "I - Lecu•t>err1i 

'qlenmidos a este lugar soobrlo donde s61o reina lt trlstm. AQul no SI mti111l delito, 

SI CISt 191 la pobm1', 

'Sor 1ur pemptlvo pm captar cosas QUI a 11ocos les pm, hechos ruos, sobrmlurales, es 

decir, poder m en al presente sumos QUI se die· on en el pmdo; sentir los, ver tos, vivirlos, 

olerlos, ucucharlos. Otnlro da estn 11peri1nci11 muerdo una 1ur especial: fui cuando un dla 11 

QUtdl s61o en 11dio de m g1lerl1 de lo QUI htbh sida una de 111 clrceles 1ls temario r crueles 

del pals, una crujla del h1aso Palacio legro de lm1bmi. 

Habla sido coolsionado pm mliur une in111tig1ci6n en el Arclivo Genmt de la hcl6n, 

ubicado tn lo Que aftos 1trls hebia sido el l1cu1berri, edificio Que albergaba 11 Penilencilrh de 11 

Ciud1d, ineugmdo en 1900 por 11 enlonm presidente Porfirio Din, y cuy1 11jestuosid1d 1 pmr de 

h1ber sufrido modehciones es tod1vla i1presionante. Se pmibe 1Qn m aire viejo, espelumnte, 

de un pmdo QUI no desu desapirecer. Cuando 11 eit1nu1b1 por el trabajo, pm rel1j1r11, acudla a 
recorrer los alrededores del edificio, sus puillos, sus jardines, pero nunca crucé una crujh 

rul11nle por 1l!do, no deseaba Que el 1lu de un preso vestido con su unlfor11 a raras atrmsm 11 

•) Vivencia personal 
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g1lerf1 1 11 •irm. Recorrl lugares que eslaban s11i destruidos, abandonados, lo que pmcla un 

hrn, un estado, un taller, lodo ubicado on la p11te trasera, e11ini en lo que babia sido el mpo de 

futbol; lug11 donde se me fue asesinado el Presidente lidero 1 Pino SUlrez, siupre recorrl al lu¡ar 

s61o, las sotbm de las piedm mn 1ls únim coopdem, Qui!n bubim penndo que este lu111 

algún dl1 estuvo poblado de hotbres de !odas las clases sociales, inocentes o culpables, quienes 

11nt1ni1n ta espmnr1 de que un dfa nldrfan libres 1 que una ¡rin 111orfa ¡uardaba an su com6n el 

senti1iento de venganza, 11ld1d, odio, rencor o dmncia. Ali! todos, 1oranos o blmos, allos o 

bijas, eotaban juntos unidos por un lm del destino. Alora esta 1is10 lu111 mio estl, hor 1quf en 

Hdio de la inmsidad del esp1cio J la penuobra del tie1po s61o escucho al vlanto silbar. 

Teni11os por1iso pm trabajar huta las seis de la tarde, un dla 11 jefe tuvo que salir 1 1f 

coopdero se fue J11prano, el se!or Arca no hbfa ido porque estaba enfe~ 1 1i otro C01p1!ero estaba 

c01i1innado. In personas enmgadu da la crujfa se retiraban a las tras, uf que 11 1ued! sin 

coopa!la, único en la 1i11d de la inama galarfa, tnhjando sobre una 11u mha de 11dm, ••I 
larga 1 dts¡miadmnte sentado con la vista al frente, al fondo la oscuridad del pnlllo, dando la 

espalda al polfgono que SI alu i1prulon1ntmnt1. Estah tan ocup1do r con lntarls dt mnm lo 

115 que se pudiera, que cuando 1 lci la vista, vi que mi se hbfa oscurecido, 1 101 guardlH de 11 

entrada u les h1bfa olvid1do prender 1t lur de m 11larh, as! que 1n une frmlln dt 111undo 11 

quedl solo en la cuoplelt 111brosidad, 1is piernn se pmlluron, 1i pitl 11 erlzl, mrl rlpld11anta 

los ojos, no querla ver 1 nadie, no querla que 11 fumn 1 hblar 11 ofdo, no querla mtfr que 

al9ui1n 11 tocara, no querh much11 el sonido de los l11bores, los libros 11 mm, 111 pmt11 

uolme, no querl1 ver 1n la omridid la luz, en lo que hablan sido ln celdas, prandem r 
1p1gme, no quería escuchar 11ldicionas 1 gromfu, lmntos 1 rim, 1r1tos o llantos, no querfa 

que lis hojas que tenia 1n la 11sa SI 1ovímn o que •i plUll mribim. Sentf un fria total, 

paralimte, pmib! centenms de ojos que 11 obsemben, mucU un 1ur1ul10 genml COio que 

rmb". 

Poco 1 poco H fui incorpmndo, 1br! los ojos, 11 fü h vuelt1 1 con paso rlpldo 1 10n 

todaví1 con 111 pímn que 11 t'"bhban 11 dírigl 1 la S11id1. Sen!! un 9ren tlivlo cuendo vi luz J 

1 los gu11di'5 de vigihncil -Joven, recorri1os In galer!u 1 no vi1os 1 nidie- 11 dijeron cmdo 11 

vieron, no i1port1 11 mbl, les respondi -¡lo le di6 1iedo!- lo, porqul!, -Bueno, h11t1 luego, les 

dije, h1Sta 11!m, u contesteran r mini ru1bo 1 h salid1, 

Cuando regreso 11 Archivo 1 perunmo en 11, procuro no moner su pmdo r en cierto mtido 

tener rapeto 11 lugar, 1• se que h111l11s que penen por 1hi, pero eso no todos lo mptan. Cuenda lo 

visit•s podrls sentir esas 1iredu que no se ven, esos gritos que na se escuchen m silencio 

sepulcral'. 



'Ayer conoc! uno de los lugares •Is mbr!os que j11h habfl visto, El Palacio de Santo 

Oooingo, que en la !poca de la Colonia se encontraban en lo •Is p1nu1bro lel lug11, las clrceles 

mretu de la lnquisicidn y era el lugar sede del Tribunal del Santo Oficio. 

lcud! al lugar co10 visit1nte, recorr! sus cuartos, sus pasillos, escaleras, todav!a se pueden 

ver in sus auras pinturas prehispinim. Hice charla con un vigilante del lugar; 11 contd que cuando 

se hi1.n el 1etro se encontraron pmdizos smetos que eran pule de una red de tQneles subtmlneos, 

forundo una c01unimidn secreta entre los edificios 1ls i1port1ntes de la época, cooo el Palacio del 

Virrey, la Profesa, Catedral y otros. 
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F.n los tOneles bajo Catedral se encontraron cientos de fetos 1ooific1dos y qua 1quf en un 

tQnel se encontrd un 1hud que conten!1 una 1oail. En la plltica lo convencf pm que 11 llema 1 lo 

que hbfl sido la c1ld1 de Vorelos, 'ntdie debe enferme', 11 dijo, 'porque ese lugar estl prohibido 

11 público por encontrme en repmcldn', 

Serian lu seis de la tuda, el día estaba nublado, el guardil 11 dijo: 'Sigu111"; pu11os por 

un corredor oscuro, salim a un patio y luego a otro, atrmsms pequefios cuartos, todos ellos 

nscurns y hú11dos, hasta que lle11m a unos coao arcos sui destruidos, 1tmes11os una pequefia 

entrada y 1lega1os 1 otro patio, qua pmch 1ls bien un pequefio judfn. Altl es, sefi11lndooe hiela 

unas rocas que se emntraban muabtdas en el centro del lugu, "ha venido gente de 1uchas pules y 

dicen que aquf estu•o, y t11biln un tal Teresa de Vler", 

Enfrente de 1f, justo donde •e habla se!alado, se encontr1b1 lo que pmcfa h1ber sido un 

cuirto o cuutos construidos de piedm gmdes, gruem, est1b1n totatmte destruidas, el lugu 

mnaba un t1bient1 húoedo, de friald1d y soledad i1pregn1nte, habla basurt por todu putes, pasto 

crecido rebeldmnte. "Voy a mu al g1to', 11 dijo el guardia, porque lo encm!; y es que hoy viene 

al director y a !1 no le gustan. 

V• quedl snlo por unos instantes, on un tieopo de historia ouerta y en donde el eco del lllnlo 

y los lmntos, las injuri1S y las 11ldiciones, se 1e1claban con los gritos de perdOn y de alabanza, 

que retu1baban en este espacin que parecia infinito. 

El odio y el dolor se habla i1pregn1do con los rezos de los santos. El si l!ncio Y la frialdad 

de las paredes eran los testigos. Aegresd et •igilante y oe dijo "Vimos ya", volvi1os a pmr por 

•) Vivenr.il person.tl 



los cuirtos r pasillos. 'Bum, 1qul te dejo', estlbiGs 1n 11 111undo patio antes del Central, 'para 

altl llogas al auditorio r 1 h bollc1, 1llf si puedes pmr', 'luch11 gracin' le respondl, 'da n1d1' 

contestó y se fue. 
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C11lnl por el judln y 11 encontr! con una puerll 1bi1rt1, baji un esca16n y quede enfrente di 

uni lnmu pared de color rojizo, no se lo que ha aqul, pero m lo que fuere, 11 hlnqu! r con los 

br1101 en cruz y con h cabm lncllnid1 hicil arriba, or! en silencio; pedl perd6n por 111 

injusticlu que se co11tilron, perd6n por los crlmes, 1trocided11, torturas y 1uert11 •ue en nollln 

da Dios se llmron e cebo, p1rd6n a 1ls hr11no1, 1 1i rm por tu mgre dmuad1. 

Perd6n •i genml, 1i 11nmllsl10 jos! larl1 lorelos. Sabedlo U trluwf11te, U loa 

dmotute, 16 ganute. Honor r glorfl 1 tf. Honor r &lorl11 la Patrfl lt1lcana. 

11 lncorporl r ca1inl !lela la 111id1, cruel el patio central, 11 detuve, r 1lrl una m lis 

hacia su interior; al llagar a la tenebrosa puerta, qua no se al 11 la original, con al dado pulgar 

mqul una cruz en 1111 r sitl'. 

'Ve he puesto 1 plftm que cuando tt Interrogan, en tortura, nanea te pueden dOllnar del todo 

r ucertt algo si tu •o quieres, 11 mml6• que tlem d1 1ledo r dolor 11 11zcll con m especie, 
al final, d1 trinqullidad'. 

'Cuando te agam• 11 lo peor de todo, claro depende dal lugar, 1 11 11 cararoo an 11 casa, 

lrrU1pen con m gran prepotencle, busm en todas partes, rQlplR todo, 1 11 esposa 11 1ofpmon, 11 

maro• con fuma brutal dlndo11 de golpes en todo 11 cuerpo, despu!s 11 upon 11 dijo que mi 

bebfln veci1da 11 cisa, ae robaron mi todo'. 

'¡De t1 clrcel! Bueno, to 1ls duro es la entrade, eunque el prm polltico debe ecosl•lram 

r supem todo, al principio te mis desconmtldo; 111 norau, 111 órdenes, mpond1rl11 1 todo lo 

que h pregunten, si11pre vi¡llldo. fl vmbulario no tiena l1portincil, depende del trato que ttng11 

16 con los d11ls. tu visito estln, COIO deberla! m pm nosotros, controladas. Lo 11,ec111 es, r 

ro creo que para todos los presos es igual, lo que sientas dentro de ti, por una parte te praocupas 

por la h1ill1 o por tu espm si estls cmdo, o tus Ujos'. 

•) Cnn.,rsacinnes con presos potft leos 



'Tú ubu que nosotros los orisioneros políticos mos 9ente con inauietudes, con una 

prancupación constante en saber lo aue pase afuera. ;io preocupante! Bueno, ad11is de ta que te dije, 

unA cou" i1portante, es el desmtrol psíquico que puedes llegar a tener, se dice que 1uchas cosas 

han CHbhdo P.n h orisión, d~ja~e decirte que no ~uchas". 

'Yo le ouedo d•cir m •1 loroento psiquico en la circe\ son todas los dota\les, por 1uy 

pP.queñn~ que sun, que vives dla con día en la prisión, desde cuando te dupiertas, CDllS 1 trabajas, 

ha<t• cuando \e dumes. Cua\quim Que haya pasado por \a prisión sufre un cubio, si ms fuerte, 

to 1d•Pt1<; si eres d!bi\, te inadaptas. F1 estar pensando todo ol tie1po sieopre la 1is10, dando 

dmsiadu vueltas a las cosn, a \o QUI te ocurrió, 1 caoa te apresaron, en fin, por ello cuando 

uh:~ oiensu 1ur.ho lis se:ritHnte lis cosas". 

'Cuando entras a la circe!, entras por tener la asperam de pader caabhr a\ 1undo, puo una 

vez ahl adentro te das cuenta que e\ ho•bre se ha convertido en un ser a9otst1, individualista y 

11nos~reci1ntr:". 

'Estuve •ucho \1!1po encerrado y cuando 11\111 di cuenta oue la vida sigue igual'. 

'Cuando es\uo preso, pensaba qui he hacho de ai vida. Ahora te pueda dacir que no estl 

'Cuando protestas por cualquier cosa, contra el Estado, te a9man, te \lavan a un lugar 

clandestino, te inco1unican total•en\e con el uterlor y en ese alslaal!nto uplm al mtlrio da tu 

vida, la atomntan. te sugestionan, te cuestionan, te degradan y ya cuando esth hacho una piltrafa 

te dejan ir, si es que tienes suerte". 

'iunca he dicho que soy un héroe, pero tupaca soy un loco, ni lirtlr, ni asesino. 

Si1plmnte he sido consecuente con las ideas que si11pre he tenido'. 

'Cmdo sales de la prisión, lo •h preocupante para el preso palltico os que puede ulstlr 

una indiferencia por parto det pueblo, su critica o desprecio es el verdadero juicio para nosotros', 

XX. Panorama Central 
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El preso político es considerado como el peor de todos 
los presos, porque no persigue exclusivamente quebrantar la 
ley en forma individual, sino va más allá, es decir, quiere 
romper con el órden jur{dico-pol{tico establecido, incitando 
al pueblo a atentar contra el régimen gubernamental, 
logrando con ello una afectación a la sociedad. 

361 

En nuestro país, como ya hemos visto, oficialmente no 
existen presos politicos, "los individuos encarcelados Que 
se dicen llamar as{" son acusados por haber cometido delitos 
contrarios a los de carácter político, es decir, por haber 
realizado netos del i e ti vos como: dal'lo en propiedad ajena, 
uso de armas prohibidas, asociación delictuosa, robo, asalto 
y en ocasiones hasta de homicidio, pero nunca por actos de 
rebelión, sedición o motín. 

C) 

La 
sociedad. 
prisión 

cárcel es lo negro, podrido y penumbra de la 
Es la antisociedad, es un mundo aparte. La 

llámese establecimiento penal, institución 
penitenciaria, Centro de Readaptación o lugar da detención, 
es en todo caso un lugar en donde se priva de la libertad 
corporal al individuo, ello como producto de una sanción 
penal por haber cometido un acto delictivo. Esta sanción-
castigo-reforma se convierte a la vez en un espacio-método, 
por el cual el individuo que ha delinquido logre su 
corrección y posible readaptación a la sociedad. 

La prisión se convierte en la barrera de separación del 
mundo exterior con el mundo interior, es el lugar donde se 
siente el olvido de los amigos, de los compal'leros, de 
familiares, del cónyuge, en s{, es la cerrazón de toda 1 a 
sociedad. En la prisión para el recluso, un día es igual al 
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siguiente, el siguiente es igual que el pasado y el pasado 
será lo mismo que el futuro. 

El transcurso de las horas, de los dias, de los meses y 

de los allos es la esencia del martirio de una cárcel, aunado 
al ambiente, al desequilibrio mental, a la monotonia,· a los 
pensamientos, a la promiscuidad, a las emociones, a los 

sentimientos que mantiene el interno en su reclusión. 

Para algunos la prisión muchas veces contribuye a 
hundir aOn más al preso en las entrallas de si mismo, con el 
encuentro de su propia miseria moral,· espi ritural y 

material. Para otros no es más que un breve espacio 
circunstancial producto de 1 destino de la vida. 

Antes de ser puesto en una cárcel oficial, previamente 

el luchador público o el delincuente polftico es sometido 
bajo tortura al interrogatorio, previa detención brutal y 

arbitraria, acostumbrada e inevitable de sus opresores. En 
este interrogatorio clandestino y absolutamente ilegal, el 

individuo deberá sellalar toda la información posible que 

sirva principalmente para atrapar a sus compalleros o 

cómplices, para describir sus lugares de· reunión, de 
almacenamiento de armas, de paquetes de propaganda, ·en si, 

para aniquilar todo su movimiento. 

El tiempo de esta detención ilegal puede variar segúri 

la importancia del caso. Una vez recibidas las órdenes 
superiores, la victima es conducida a la prisión oficial, 

donde iniciará su procedimiento penal. 

Nuestro Código Penal Federal nos presenta dos variables 

en cuanto a la reclusión del preso politico: 
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1, En el articulo 26 nos se~ala que " •• los reos 
polit icos serán recluidos en establecimientos o 
departamentos especiales", 

2. En base al articulo 28 el preso politico puede ser 
confinado. "El confinamiento consiste en la obligación de 

residir en determinado lugar y no salir de él. cuando se 
trate de delitos polfticos, la designación la hará el Juez 

que dicte la sentencia". 

El proceso penal polftico tiene la caracteristica 
esencial que una de las partes está representada por el 

grupo, fracción o sistema que está en el poder y su 
contraparte por un grupo, individuo o partido que se opone 
politicamente a ese poder. 

Le llamamos proceso penal politico porque a diferencia 
del proceso penal camón en el que se ataca indirectamente a 
la sociedad, el conflicto fundamental lo constituye el 

ataque contra el Estado, en éste la parte afectada y 

acusadora, el gobierno, tratará de utilizar todos los 
instrumentos posibles para no sólo reprimir, sino 
resquebrajar todo acto que pueda influir peligrosamente a su 

seguridad, es decir, al mantenimiento de su poder. 

La finalidad de estos procesos, más que castigar o 

corregir, es tratar de acabar de raiz toda actividad 
"subversiva" de los enemigos, en transfondo se quiere llegar 
al cansancio, desesperación, inseguridad, vejación y soledad 
del individuo para separarlo simplemente de la sociedad. 

Todas las violaciones juridicas y humanas realizadas en 

su contra, tanto en su aprehensión como en su 

encarcelamiento, tienen el significado de construir una 
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barrera de temor en un terreno de represión que obstaculice 
socialmente toda actividad subversiva que sean contrarias a 
los intereses del grupo o de la clase dominante, es decir, 
en cierto sentido, se trata de desanimar mediante un largo 
procedimiento penal o una excesiva condena, toda actividad 
indirecta o directa y, en todo caso, peligrosa que lleve de 
modo inmediato al derrocamiento del grupo en el poder. Este 
grupo en el poder no reconoce el proceso politice, es decir, 
no reconoce jurídicamente la existencia de grupos o 
individuos que realizan actos en contra de su persona, 
reduciendo el conflicto a un problema jurídico penal camón, 
en otro sentido, que no tiene nada Que ver con la política, 
planteamiento por más. inequívoco, ya que una de las ciencias 
que más relacionada está con la política es el derecho, en 
el sentido no sólo de correlación, sino de interpretación, 
resolución y desarrollo histórico, en un momento inexistente 
de toda conducta humana. 

La conjugación de la política y el derecho no es más 
que la conjunción de todos los elementos humanos: 
condiciones sicológicas, sociales, culturales, educacionales 
y económicas que conforman todo el acontecer del desarrollo 
estructural social. 

que 
aue quede el aro, el 
se valga de ella 

totalmente diferente. 

Derecho necesita de la política, 
para otros fines, eso es algo 

El proceso política no es más que un proceso penal 
encubierto, es decir, el grupo en e 1 poder entrega a los 
subversivos a un organismo judicial, previamente instruido y 

limitado, que tendrá la misión en todo momento de cambiar la 
"agresion politica" en "agresión exclusivamente de carácter 
penal camón", resolviendo por tanto su juzgamiento y su· 

condenación. 
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La pregunta que uno se plantea es que si esto es lo 
correcto. Bueno, en cierta medida sí, porque es lícito que 
todo sistema jurídico político que se vea en peligro de 
perder su dominio, establecido en un gobierno, tenga la 
necesidad no sólo de atrapar, sino de castigar, a todo aquél 
o aquéllos que se resuelvan estar contra él, a consideración 
de que estos constituyan un serio peligro al poder 
establecido. Pero por otro lado hay una respuesta que dice 
no, éste representa toda la esfera del problema central: 
¿Porqué no reconocer la existencia de individuos que han 
rea 1 iza do delitos políticos? ¿por qué no en consecuencia 
llevarlos ante un órgano jurídico que resuelva de modo 
declaradamente politico? 

Es difícil dar la respuesta, pero se desprende tal vez 
que el grupo en el poder no se siente con la fuerza 
necesaris para reconocer y actuar abiertamente, tal vez 
porque no quiere reconocer igualmente que tiene enemigos 
políticos, o tal vez porque piensa que la sociedad no está 
integrada o no tiene conciencia clara de su sistema. 

La realidad consiste en que una "apertura del sistema" 
puede llegar a descubrir los verdaderos intereses en juego, 
por ello la injusticia aplicada en los procesos políticos, 
bajo la máscara del proceso común penal funciona de acuerdo 
con las necesidades e interés del mismo. 

Cada el ase que ocupa el poder ti ene su proyecto de 
movilización judicial, aprehensión y represión, cada período 
gubernativo presenta una estrategia particular, marcándolo 
en un concepto de dinámicas y caractert st i cas pro pi as, en 
ello es que por lo regular al inicio de cada régimen, se 
concede la amnistía a las personas recluidas en prisión por 
el anterior régimen, como consecuencia de la realización de 
actos de lucha política. 



En lo que respecta a la sentencia, el problema que se 
centra sobre la imposición del castigo como sanción a una 
violación de una regla o norma establecida y aceptada en el 
contrato social, por parte del Estado, se distfngue en dos 

situaciones sutancialmente, por un lado que el castigo debe 
ser esencialmente conforme al dento como tal, y por otro 

lado que dicho castigo no viole una norma fundamental, es 

decir, no sea contrario a los derechos humanos. 

E) El co..ba"t'ao 
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El combate del preso politice a decir, es la vivencia 

permanente entre la intolerancia y la sin razón, la cerrazón 

y la insolencia, el despotismo y la brutalidad, la 

arbitrariedad y el cinismo, la negación Y el no 

reconocimiento, la injusticia y el sufrimiento. 

El problema objetivo del preso polftico, es ir contra 
el orden establecido, orden que en cierta medida se 

convierte en problema de car~cter individual, a veces 
demasiado profundo pero que bastará para justificar la 

legitimidad de sus actos, dejando de ver si realmente son 

cuestionamientos justificables, porque todo puede ser 
impugnado, protestado, criticado, rechazado, pero nada 

contra la voluntad puede ser aceptado. Por el otro lado, el 
extremo subjetivo del preso polftico consiste siempre en 

mantenerse firme, leal y fiel a sus principios, a su 

protesta, indiferente ante la designación de la 

intolerancia, frfo ante el hostigamiento, duro hasta la 

muerte. 

Con su fe es todo, sin su obstinación no es nada. De 

este modo, su pecado es contra los hombres que gobiernan, 
contra la doblegación de la corrupción, contra las 

filosofias falsas y teatrales, contra la reencarnación por 

siempre del poder dominante. 



La insurrección de los hombres, en sus diferentes 
etapas y formas, en sus grados elevados o insignificantes, 
no es más Que la representación de una forma de protesta de 
la vida, Que no se Quiere o no se puede llevar, una 
maldición gritada, una blasfema a la injusticia. 

A partir de 1789 la rebelión se tornó justa, 
estableciéndose la prueba QUe el Rey no se erig{a por 
mandato divino, sino Que era necesario establecer con 
anterioridad un pacto entre los hombres, para as{ poder 
legitimar el poder; su base la razón, su fundamento el 
consentimiento general, su poder el pueblo. 
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Sin embargo, todas aquel las acciones provenientes del 
Estado como autoridad social, si no son bien ejercidas, 
ponen en peligro la durabilidad y seguridad de lo Que llamas 
contrato social, Que no es mas Que el pacto establecido 
entre el gobernante y los gobernados, de los limites de la 
obediencia y desobediencia, de lo Que es justo o es injusto, 
de lo permitido o no permitido. 

Las circunstancias Que dan surgimiento a las reacciones 
de los individuos, en su mayor{a de un grupo social 
especifico, en términos muy generales se pueden resumir en 
los siguientes factores. 

El primer factor importante es la protección en todas 
sus formas, no entendiéndola como una forma de paternalismo, 
en la que la protección causa dependencia, logrando una 
falsa seguridad y no crecimiento; sino más bien como el 
medio idóneo por el cual el individuo pueda desarrollarse y 
desenvolverse, con la confianza plena Que en cualQuier 
momento contra cualquier irregularidad o arbitrariedad puede 
estar protegido, ésta tiene que ver con la eficacia Y 
seguridad juridica y con el mantenimiento de la paz y el 
orden. 
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Como segundo factor, que puede ser el más importante, 

tenemos a la prosperidad económica, entendiéndola no como 

una acumulación en pocas manos de la riqueza, sino como el 

establecimiento de oportunidades, mediante las cuales el 

individuo logre no sólo satisfacer sus necesidades básicas, 

sino permitir mejorar su nivel de vida, logrando el 

bienestar social. 

Cualquier violación o quebrantamiento a estos factores 

originaría, sin duda alguna, actos de inconformidad que 

permitiría suponer el rompimiento de la estabilidad social. 

Ahora bien, existen otros factores que socialmente 

mueven más interiormente al individuo a rebelarse contra el 

sistema, nos referimos a la actitud despótica y arbitraria 

de las autoridades, a la forma de aplicación de la justicia 

desproporcional, a la acción irrisoria e irreprobable de 

funcionarios, a la filtración incontrolable de una 

transculturación y a la inexistencia fundamental de la 

1 i bertad. 

El preso polit i co es un individuo que renuncia a un 

orden determinado, un hombre que niega las reglas, que 

ignora las órdenes, que dice no. El no es el rechazo 

categórico de una legalidad supuestamente contraria, falsa 

de la realidad. Un preso po 1 ít i co es e 1 hombre que puede 

aceptar todas las malvivencias, desgracias y presagios 

malignos que le pueden ocurrir, incluso puede llegar a la 

muerte en el movimiento de su lucha, si con ello sabe que su 

sacrificio es en beneficio de un bien. 

Su no es la negación a la mentira, a la opresión, al 

cinismo, a 1 a corrupción, a 1 a inj ust i ci a. Por el lo en 

cierta medida es un ser vigilado, reprimido y marginado, que 

vive en solidaridad con las cadenas y barrotes de una 
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prisión, resentido, fracturado y ciego a un gobierno, 
inconforme y rebelde a un "padre". 

F) Una prapum•t• 

Hemos visto que el enfoque central que presenta nuestro 
estudio se concretiza en el no reconocimiento, oficialmente, 
de 1 a ex ist enci a de presos pol it i cos, ya sea porque éstos 
han sido sentenciados por delitos del orden com~n o porque 
se encuentran desaparecidos. 

Y ¿Porqué no se reconoce al preso politice? 

Primeramente, porque no se sabe a ciencia exacta que es 
un preso politice; y segundo, porque no hay una tipificación 
de él, es decir, que una norma jurfdica nos estipule una 
descripción de él. 

De tal forma es necesaria una reforma en nuestra 
normatividad jurfdica a fin de que la figura del preso 
polftico al quedar tipificada, pueda derivar prerrogativas y 

garantias que aseguren la justa aplicación del derecho, os 
decir, la exacta aplicación de la justicia y al mismo tiempo 
consigne la protección y el respeto por los principios 
básicos de los derechos humanos, asi como la seguridad de 
las libertades fundamentales. 

Lll reforma jurfdi ca, necesaria, debe versar 
principalmente en una concepción detallada del senalamiento 
de lo que es el preso polftico, es decir, no solamente 
llamarles presos polfticos a los recluidos en una cárcel por 
haber cometido los delitos especificados en el articulo 144 
del Código Federal Penal, sino además a todo individuo o 
indiViduos, ya sea autores intelectuales o materiales, que 
hayan sido apresados y recluidos en un establecimiento 
penitenciario por: 



A). Haber manifestado o expresado ideas en forma es~rita 
u oral, que sean con si de radas contrarias al régimen 
gubernamental, y que lleven a la realización de actos que 
pretendan modificar el sistema juridic?-politico en el 
poder; 
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R) Por realizar actos directos o indirectos de critica 

y protesta que en forma o método alguno ataquen la 

personaHdad, organización y función de las instituciones 
polfticas existentes; 

C) Por pertenecer a un partido polftico clandestino 
subversivo, que atente contra la seguridad del poder 
jurfdico establecido; 

D) Por ser integrante, cabecilla, dirigente o lfder de 

un grupo, movimiento o ejército guerrillero o con 
caracteristicas subversivas que ponga en peligro la 

estabilidad jurfdico-politico-social; 

E) Por incitar a través de cualquier medio a los 

campesinos, obreros, empleados, sindicalizados, maestros o 
estudiantes a oponerse y a atacar en forma determinada al 

sistema gubernamental imperante; 

Asimismo, de ser posible, la reforma juridica deberá 

contener en especff ico, que actos o hechos no serán 
considerados como del itas políticos, para que las personas 

sentenciadas por estos sucesos no sean reputados como presos 
polit i cos. Estos hechos o actos pueden ser aquél los que 

realice toda persona individual o colectiva, ya sea siendo 

autor material o intelectual, que atente contra: 

A) La vida, la integridad ffsica o la libertad de los 

miembros del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial de la 

Federación; 



B) Asi como a los miembros de su familia; 

C) NI ninguna causa, acto, circunstancia o hecho 

r~lativo o conexo a él; 

D) O realice actos con caracteristicas terroristas, 
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CONCLUBJ:DNEB 

PRIMERA: El rompimi ente del orden social por medios 
contra los derechos humanos 
en peligro las libertades 

violentos, atenta 
básicos y pone 
fundamentales de que gozan todos los individuos en 
sociedad. 

SEGUNDA: Juridicamente no se justifica un levantamiento 
armado, ya que rompe con el orden juridico 
establecido y atenta contra la paz social. 

TERCERA: Un acto subversivo o de sublevación no 

CUARTA: 

QUINTA: 

SEXTA: 

necesariamente es un acto revolucionario. 

Cuando un régimen gubernamental se convierte en 
tiránico, totalitario y opresor: atenta y viola 
los derechos fundamentales del hombre. 

Un gobierno emanado de una rebelión es contrario 
a los principios postulados en la Constitución. 

Toda manifestación libre, de protesta, no implica 
necesariamente el sostenimiento de la verdad. 

SEPTIMA: Un régimen gubernamental tiene la obligación de 

OCTAVA: 

NOVENA: 

defender, con las vías de legalidad, los 
principios fundamentales postulados en la Ley 
Suprema de la Nación. 

Para evitar asperezas en las clases sociales, debe 
procurarse combatir la agudeza de la pobreza 
extrema y disminuir el desequilibrio económico de 
las clases más necesitadas. 

Un sistema político, para atender la falta de 



DECIMA: 

DECIMA 

movilidad social, debe ofrecer nuevas y eficaces 
oportunidades de desarrollo social. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley en un establecimiento carcelario, deberán de 
abstenerse de emplear en las relaciohes con los 
reclusos la fuerza o todo acto de intimidación y 
represa 1; a. 
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PRIMERA: El mel de la tortura, además de ser cruel y 

DECIMA 

degradante, debe considerarse como una de las 
violaciones mñs atroces de la dignidad humana. 

SEGUNDA: México debe promover y proteger con más énfasis, 

DECIMA 

los propósitos y principios enunciados en la Carta 
de las Naciones Unidas y en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

TERCERA: Nuestro sistema penitenciario debe poner en 

DECIMA 
CUARTA: 

DECIMA 
QUINTA: 

práctica las normas, directrices e instrumentos 
internacionales en materia de justicia penal de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Debe incluirse como materia obligatoria, desde el 
nivel escolar básico, hasta el medio superior, los 
conocimientos necesarios del respeto y fomento a 
los derechos humanos. 

La detención o aprehensión Que tenga como objeto 
la desaparición de la persona es contraria a todo 
orden jurídico, siendo fundamentalmente violatoria 
de toda norma de los derechos humanos. 



DECTMA 
SEXTA: Todo recluso o interno de un establecimiento 

penitenciario, sin importar delito que haya 
cometido, deber4 ser tratado con respeto, dignidad 
y seguridad en su persona. 
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DECIMA 
SEPTrMA: Todo luchador, activista, disidente u opositor 

DECTMA 
OCTAVA: 

DECTMA· 
NOVF.NA: 

político social, asl como el delincuente político, 
guerrillero o subversivo que sea hecho prisionero, 
i ndepend i ent ement e de su postura, debe ser 
considerado como preso político. 

Los presos políticos se derivan de las formas 
y actos de opresión que llevan a cabo las 
autoridades político-judiciales por considerar 
contrarias y peligrosas sus ideas y acciones para 
la estabilidad polltico social. 

Debe concebirse una propuesta nacional 
con la participación de organismos civiles y 

gubernamentales para sugerir ante la Asamblea de 
las Naciones Unidas la realización de una 
convención rnternacional, para 
consolidar los derechos de 
aprisionadas por motivos políticos. 

unificar y 

las personas 

VIGESIMA: La democracia, entendida como forma de v·ida, es el 
Qnico camino por el que se puede dar el desarrollo 
de una sociedad, en las bases del bienestar, la 
justicia social y la paz. 



Y saié q111 al~ dia 
la palabra odio y la palabra urte 
y todas las palabras 
malditas y al nacidas 
dejarán de existir pn11to. 
Se apagarúi enVll!l tas en 111 11111to de luz. 

Y entcms surgira 111a sola palabra, 
can la fiierza del trueno, 
la dureza del hierro, 
y el brillo del sol, 
q111 reinara IK>I' todo el mio 
hasta el fin de la existencia t.na, 
IN palabra sola, 111a sola, 
111ica, 1m1i¡mtente, todo ¡mderosa: 
La Paz 

Y seguida de ella 
111ida imr lazos de oro 
y cantos de alegria y de esperanza 
las palabras .as bellas de la vida: 
la justicia, el illDr y la libertad. 
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