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 “ANÁLISIS DEL DERECHO A POSEER ARMAS EN NUESTRO 

DOMICILIO ,  P ARA SEGURIDAD Y LEGÍTIMA DEFENS A,  

CONS AGRADO POR EL ARTÍCULO 10  CONSTITUCIONAL”  

INTRODUCCIÓN 

En la  Const i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados Un idos  se  d ispone :   

Art ículo  10 .  Los hab i tan tes  de  los  Es tados  Un idos  Mex icanos 

t ienen  derecho  a  posee r  a rmas en  su  domic i l io ,  pa ra  su  

segu r idad  y  leg í t ima  de fensa ,  con  excepc ión  de  las  p roh ib idas  

po r  la  Ley  Fede ra l  y  de  las  rese rvadas  pa ra  e l  uso  exc lus ivo  de l  

E jé rc i to ,  A rmada,  Fuerza  Aérea  y  Guard ia  Nac iona l .  La  ley 

federa l  de te rm inará  los  casos ,  cond ic iones ,  requ is i tos  y  l ugares  

en  que  se  pod rá  au to r i za r  a  los  hab i tan tes  la  po r tac ión  de  

a rmas .   

En  la  Ley  Fede ra l  de  A rmas  y Exp los ivos  se  o rdena:   

Art ículo  15 . -  En e l  dom ic i l io  se  pod rán  posee r  a rmas  para  la  

segu r idad  y  de fensa  leg í t ima  de  sus  morado res .  Su  poses ión  

impone  e l  debe r  de  man i fes ta r las  a  la  Secre ta r ía  de  la  Defensa  

Nac iona l ,  pa ra  su  reg is t ro .  Po r  cada  a rma  se  ex tenderá  

cons tanc ia  de  su  reg is t ro .   

Art ículo  16 . -  Para  los  e fec tos  de l  con t ro l  de  la  poses ión  de  

a rmas ,  las  pe rsonas f ís i cas  deben  man i fes ta r ,  un  ún ico  dom ic i l io  

de  res idenc ia  pe rmanen te  pa ra  s í  y  sus  fami l ia res .   

Art ículo  17 . -  Toda  pe rsona  que  ad qu ie ra  una  o  más a rmas,  es tá  

ob l igada  a  man i fes ta r lo  a  la  Sec re ta r ía  de  la  Defensa  Nac iona l  

en  un  p lazo  de  t re in ta  d ías .  La  man i fes tac ión  se  ha rá  por  

esc r i to ,  ind icando,  marca ,  ca l ib re ,  mode lo  y  mat r ícu la  s i  la  

tuv ie ra .   



El  p rob lema  rad ica  en  que  se  hace  a buso  de  d icho  de recho  y  un  

número  impor tan te  de  ind iv iduos  te rm ina  po r  ded icarse  a l  t rá f ico  

de  a rmas  y  en  su  va lo rac ión  rad ica  la  esenc ia  de  es te  t raba jo  de  

inves t igac ión .  

 

MITZI  ANAID ROGEL ALFARO .  
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“AN ÁLIS IS  DEL DERECHO A POSEER ARMAS EN NUESTRO 

DOMICILIO ,  P ARA SEGURIDAD Y LEGÍTIMA DEFENS A,  

CONS AGRADO POR EL ARTÍCULO 10  CONSTITUCIONAL”  

CAPÍTULO PRIMERO  

LA L IBERTAD DE LA PERSONA EN EL ASPECTO FÍS ICO.  

 

1 .1  DEFINICIÓN DE PERSONA 

 

Para  e l  Maest ro  Ignac io  Ga l indo  Gar f ias  e l  vocab lo  "pe rsona" ,  

en  su  acep tac ión  común,  denota  a l  se r  humano ,  es  dec i r ,  

t iene  igua l  conno tac ión  que  la  pa lab ra  "hombre" :  que  s ign i f i ca  

ind iv iduo  de  la  espec ie  humana  d e  cua lqu ie r  edad o  sexo .   

 

La  pe rsona es  a  la  vez,  una  h ipó tes is  de  t raba jo  y  un  

va lo r  f undamen ta l  pa ra  e l  de recho :  e l  hombre  en  toda  su  

p len i tud ,  cons iderado  como un  ser  do tado  de  vo lun tad  y  a l  

m ismo  t iempo  como des t ina ta r io  de  las  d ispos ic iones  

leg is la t i vas .   

 

Es to  es  as í  po rque  la  persona  humana  no  es  un  da to  que  

e l  derecho  haya  e labo rado .  No es  una  cons t rucc ión  de l  

de recho ,  es  una  rea l idad  b io lóg ica  y  soc ia l ;  aunque no  haya  

s ido  en ten d ido  as í  en  o t ras  épocas  h is tó r i cas  ( la  cohe renc ia  

no  es  un  f in  n i  un  va lo r  p r imord ia l  pa ra  e l  de recho ) .  La  

pe rsona  humana  es  un  va lo r  me ta  ju r íd ico ,  en  e l  sen t ido  de  

que  es  e l  f undamen to  de  mú l t ip les  reg las  de  de recho ,  a l  pun to  

que  e l  de recho  no  puede  nega r  su  ex is tenc ia ,  s in  nega rse  a  s í  

m ismo;  pe ro  tampoco  puede  n i  debe  p re tende r  de f in i r  a  la  

pe rsona  como rea l idad  b io lóg ica ,  p s ico lóg ica  y  soc ia l ,  se  

encuent ra  más  a l l á ,  de  lo  j u r íd ico .  E l  leg is lado r  y  e l  ju r is ta  

deben tene r  la  p rudenc ia  necesa r ia ,  pa ra  rec ib i r  es ta  n oc ión  

de  la  t rad ic ión  ances t ra l  y  l im i ta rse  a  t ra ta r  de  me jo ra r la  s i  
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e l lo  es  pos ib le ,  pa r t iendo  de l  reconoc im ien to  de  su  ex is te nc ia  

y  p rocu rando  no  in t r oduc i r  en  e l  concepto  s ino  aque l las  

d is t inc iones  que  sean  ind ispensab les . 1  

 

En  es te  sen t ido  –según  Ga l indo  Gar f ias -  e l  vocab lo  

comprende una  po rc ión  de  se res  que  po r  sus  cua l idades  

espec í f icas ,  in te lec tua les  y  mora les ,  se  d i f e renc ian  de  todos  

los  demás  se res  v i v ien tes  y  po r  supues to ,  de  las  cosas  

inan imadas .   

 

No  obs tan te  que  las  pa lab ras  "pe rsona"  y  "hombre"  

des ignan  a  los  seres  humanos,  su  connotac ión  o f rece  un a  

d i f e renc ia :  en  tan to  que  con  e l  sus tan t i vo  "hombre"  

p rop iamente  se  p ar t i cu la r i za  la  espec ie  en  un  ind i v iduo  

de te rm inado  como  per tenec ien te  a  la  human idad ,  co n  la  voz  

"pe rsona" ,  se  qu ie re  dec i r  a lgo  más ,  se  apun ta  en  manera  

más  c la ra  y  con  mayor  én fas is  a  la  d ign idad  de l  se r  humano,  

po rque  a lude  imp l íc i t amente  a l  hombre  en  cuanto  es tá  do tado  

de  l ibe r tad  pa ra  p ropo ne rse  a  s í  m ismo  f ines  y  pa ra  dec id i r  la  

d i recc ión  de  su  conducta ,  con  v i s ta  a  la  rea l i zac ión  de  ta le s  

f ines  en  suma  como un  ser  responsab le  an te  s í  m ismo  y  an te  

los  demás,  de  su  p rop ia  conducta ,  l oab le ,  v i tupe rab le ,  desde  

e l  pun to  de  v is ta  mora l  y  soc ia l .  
 

Como se r  l ib re  y  además  responsab le ,  la  pe rsona  es  

capaz de  rea l i za r  debe res  y  t i ene  consc ienc ia  de  la  ex is tenc ia  

de  esos  debere s  mora les ,  re l i g iosos ,  soc ia les  y  ju r íd i cos . 2 

 

En  op in ión  de l  au to r  a  es tud io ,  s i  es tas  son  las  

acepc iones  de  la  pa lab ra  pe rsona desde  e l  pun to  de  v i s ta  

b io lóg ico ,  é t i co  y  soc ia l ,  desde  e l  pun to  de  v i s ta  ju r íd i co ,  e l  

                                                 
1
 GALINDO GARFIAS, Ignacio. Derecho Civil. 25ª. Edición. Editorial Porrúa. México 2003. Pág. 301  

2
 Ibidem.  Pág. 302 
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vocab lo  t iene  una  conno tac ión  técn ica  pa r t icu la r .  En  e fec to ,  e l  

De recho  no  toma  a l  se r  humano,  pa ra  ca l i f i ca r lo  c omo 

pe rsona,  en  toda  la  amp l ís ima  y  va r iada  gama de  f ines  

ín t imos,  re l i g iosos ,  é t i cos ,  soc ia les ,  económicos ,  Po l í t i cos ,  

e t c .  que  e l  se r  humano  puede  p r opone rse  du ran te  su  

ex is tenc ia .   

 

A l  Derecho  só lo  le  in te resa  una  po rc ión  de  la  conducta  

de l  hombre ,  aque l la  pa r te  de  la  conducta  que  e l  De recho  toma 

en  cuenta ,  pa ra  de r i va r  de  e l la  consecuenc ias  ju r íd icas .  En  

es te  sen t ido  se  d ice  que  es  pe rsona ,  e l  su je to  de  de rechos  y  

ob l igac iones .   

 

Es ta  de f in i c ión ,  acep tab le  desde  e l  pun to  de  v i s ta  

fo rma l ,  requ ie re  de  una  exp l i cac ión  que  pe rm i ta  p rec isa r  y  

ac la ra r  Io  que  con  e l la  qu ie re  dec i rse ,  po rque  e l  su je to  de  la  

re lac ión  de  de recho ,  es  un  conce p to  c reado  pu ramente  po r  la  

técn ica  ju r íd i ca ,  que  desde  e l  pun to  de  v i s ta  f o rma l  pod r ía  ser  

ap l i cado  a l  hombre ,  a  un  an ima l  o  a  una  cos a  inan imada.  Y 

po rque  ju r íd icamen te  ex is te  la  pos ib i l idad  de  que  además de  

las  pe rsonas  f ís icas  o  se res  humanos,  pueden  ser  su je tos  de  

de rechos  y  ob l igac iones  las  l lamadas  pe rsonas  mora les ,  a  

sabe r ,  e l  Es tado ,  l as  soc iedades  y  asoc iac iones ,  las  

ins t i tuc iones  de  as is tenc ia  púb l i ca  y  p r i vada ,  los  s ind ica tos ,  

e t c . ,  que  no  t ienen  v ida  p rop ia  c ie r tamente ,  pe ro  que  por  

d ispos ic ión  de l  de recho ,  adqu ie ren  pe rsona l idad  pa ra  rea l i za r  

c ie r tos  f ines  d is t in tos  a  los  f ines  pa r t icu la res  de  cada  uno  de  

los  m iembros  que  las  componen.  Lo  cua l  nos  l l eva  a  

p regun ta rnos  s i  e l  concepto  de  pe rsona en  Derec ho es  un  

concep to  a r t i f i c ia l  c reado  po r  l a  norma  ju r íd ica  o  s i  

co r responde  a  una  noc ión  p rev ia  que  se  impone a l  o rden  

no rmat i vo  y  en  es te  caso ,  debemos  p regunta rnos  s i  só lo  e l  
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hombre  es  pe rsona  en  Derecho  o  s i  ex is ten  o t ros  sere s  que  

puedan  ser  pe rsonas además de  los  se res  humanos.   

 

Es  c ie r to ,  e l  concepto  ju r íd i co  "pe rsona"  e n  cuan to  

su je to  de  la  re lac ión ,  es  una  noc ión  de  la  técn ica  ju r íd ica ;  

pe ro  su  cons t i tuc ión  obedece  a  una  neces idad  lóg ico  fo rma l  y  

a  la  vez  a  una  ex igenc ia  imper iosa  de  la  v ida  de l  hombre  que  

v i ve  en  re lac ión  con  sus  seme jan tes .  En  la  med ida  en  que  

esas  re lac iones  humanas  in te resan  a l  de recho ,  la  pe rsona 

humana  se  conv ie r te  en  pe rsona  en  e l  mundo  de  Io  ju r íd ic o ,  

como  un  su je to  de  de rechos  y  ob l igac iones.  E l  de recho  ha  

cons t i t u ido  un  ins t rumento  conceptua l  que  se  exp resa  con  la  

pa lab ra  "pe rsona ”  ( su je to  de  de rechos  y  ob l igac iones)  

i ns t rumento  c reado  en  func ión  de l  se r  humano  pa ra  rea l i za r  

en  e l  ámb i to  de  lo  ju r íd ico  aque l la  po rc ión  de  f ines  de  su  

ex i s tenc ia  que  e l  de recho  se  ha  en ca rgado  de  p ro t ege r ,  a  

t ravés  de l  o rdenamien to  ju r íd i co . 3  

 

Agust ín  Basave  asumiendo  una  pos tu ra  f i losó f ica  se  

p regun ta :  ¿Qué  es  e l  hombre?  ¿Cuá l  es  su  puesto  en  e l  

Cosmos?  ¿Es s imp lemen te  un  an ima l?  ¿Cabe  una  exp l icac ión  

meramente  mecán ica  o  compor t i s ta  de  su  se r?  ¿Qué  re lac ión  

hay  en t re  las  v i venc ias  y  e l  yo?  ¿Cuá l  es  e l  p r inc ip io  de  la  

ac t i v idad  v i ta l?  ¿Cómo se  unen e l  esp í r i tu  y  e l  o rgan ismo  pa ra  

in tegra r  e l  compuesto  humano?  ¿Cómo a r mon iza r  e l  es tado  de  

" t ráns i to  v i venc ia l "  con  e l  en te  subs is ten te  o  "sus ten tado r"?  

He  aqu í ,  a  nuest ro  ju ic io ,  los  p r inc ipa les  p rob lemas  de  la  

An t ropo log ía  F i l osó f ica .   

 

“Queremos conocer  a l  hombre  ín tegro .  No  queremos 

quedarnos  con  a lguno  de  sus  aspec tos ,  n i  con  a lguno  de  sus  

f ragmen tos .  Po r  eso  buscamos  sorp rende r  la  ese nc ia  de l  se r  

                                                 
3
 Idem. Págs. 30 y 304. 
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humano  cuando  ope ra  con  e l  mundo  de  los  sen t idos  y  cuando  

en t ra  en  con tac to  con  la  es fe ra  supe rsens ib le ,  cuando  v i ve  en  

la  h i s to r ia  y  cuando  se  en f ren ta  con  e l  des t in o  cuando  conv ive  

con  sus  seme jan tes  y  cuan do  pe rc ibe  e l  a le tazo  de  la  

t rascendenc ia .  .  .  Todo  lo  que  e l  hombre  pueda conoce r ,  

sen t i r  o  p roduc i r  no  puede  s e r  exc lu ido  de  una  au tén t i ca  

An t roposo f ía .  Conoce r  e l  o rden  de l  hombre  y  de  sus  causas,  

con temp la r  en  su  en tend im ien to  la  rea l idad  toda  -dada  

in tenc iona lmente -  es  f i l oso fa r  sob re  ese  mundo  en  m in ia tu ra ,  

sob re  ese  m ic rocosmos con  una  je ra rqu ía  de  ca renc ias  

anhe lan tes  de  pe r fecc ión .   

 

Pa r tamos  de  los  hechos  cons ta tab les  en  la  exper ienc ia .  

E l  hombre  se  nu t re ,  c rece  y  s e  rep roduce  (v ida  vege ta t i va ) ;  e l  

hombre  s ien te ,  se  re lac iona ,  con temp la  las  esenc ias ,  in tuye  e l  

se r  y  l os  p r imeros  p r inc ip ios ,  ape tece  e l  B ien .  La  

inmate r ia l idad  de  las  ope rac iones in te lec t i vas  nos  l l eva  a  

conc lu i r  en  una  fo rma  esp i r i tua l  y  subs is ten te .  S e r ía  absu rdo  

med i r  y  pesa r  la  be l leza ,  la  san t idad ,  la  hab i l idad ,  e l  v id r io  y  

l as  pa ra le las ,  como  conceptos .  Los  ob je tos  inmater ia les  es tán  

fuera  de l  espac io  y  f u e ra  de l  t iempo;  e l  p r inc ip io  de l  cua l  

p roceden  t iene  que  ser ,  cons igu ien temente ,  un  e lemento  

s imp le  inco rpó reo ” . 4  

 

Cont inúa  p rec i sando  Basave :    

 

“Pensamos ,  con  San to  Tomás,  que  e l  hombre  no  es  una  

co lecc ión  de  subs tanc ias  espec í f i cas  d i s t in tas ,  s ino  -una  

espec ie  comp le ta ,  a  la  vez  co rpó rea ,  v i v ien te ,  sens ib le  y  

rac iona l .  E l  a lma in te lec t i va  cons t i tuye  y  sos t iene  e l  cuerpo  

en  su  se r  de  v iv ien te  y  has ta  en  la  ac tuac ión  m isma  de  

                                                 
4
 BASAVE FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Agustín. Teoría del Estado. Editorial Trillas. México 2002. 

Págs. 22 y 23. 
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subs tanc ia  corpórea .  E I  a lma –acto  p r imero -  reúne  y  o rgan iza  

los  e lementos  b ioqu ím icos  pa ra  que  in tegren  e l  cuerpo .  E je rce  

ope rac iones  f i s io lóg icas  y  operac iones cogn i t i vas .   

 

En  es tas  ú l t imas  ope rac iones  no  t iene  pa r te  e l  cue rpo  y 

conoc iendo la  na tu ra leza  inmate r ia l  de l  a lma ya  no  t iene  que  

ser  demost rada  su  inmor ta l i dad ,  una  subs tanc ia  rac iona l  no  

puede a fec ta rse  po r  la  cor rupc ión  de l  cue rpo  y  s in  emba rgo ,  

l a  soc iab i l i dad  co n  e l  cue rpo  es  esenc ia l  a l  a lma.  E l  cuerpo ,  

i ns t rumento  a l  se rv i c io  de l  a lma ,  comp le ta  su  pe r fecc ión .  Aqu í  

tamb ién  impera  e l  p r inc ip io  me ta f ís i co  de l  a l canc e  un iversa l :  

" lo  menos  pe r fec to  se  o rdena  hac ia  lo  más  pe r fec to  como 

hac ia  su  f in " .  La  razón  de  se r  de l  cue rpo  debe  busca rse  en  e l  

a lma  que  le  an ima  y  l e  o rgan iza  desde  den t ro .  Pe ro  dada  su  

na tu ra leza  on to lóg ica  e l  a lma  se  ve r ía  condenada  a  la  

es te r i l idad  y  a  la  i nacc ión  s in  ins t rumento  co rpó reo .  Hay un  

so lo  ex is t i r  pa ra  e l  a lma  y  e l  cuerpo :  e l  ex i s t i r  d e l  compues to  

humano .  Hay una  so la  a lma  -poseedo ra  de  la  razón ,  e l  

sen t ido ,  e l  sen t im ien to ,  la  v ida -  y  una  so la  fo rma  sus tanc ia l ” . 5  

 

Conc luye  su  pos tu ra  apuntando:  

 

“Todo  se r  que  se  mueve  po r  s í  m ismo  hac ia  su  

ope rac ión ,  es  v i v ien te .  Y  e l  a lma  es  v i v ien te ,  pues to  que  es  

un  p r inc ip io  de  acc ión  in t r ínseca .  V ida  es  au tocons t rucc ión .   

 

“Como cue rpo ,  e l  hombre  es tá  subo rd inado  a  las  leyes  

cosmo lóg icas  y  reg ido  p o r  e l las ,  pe ro  como pe rsona  se  au to  

somete  a  las  leyes  noo lóg icas  de l  esp í r i tu  ( reg las  mora les ,  

l óg icas ,  h i s tó r icas ) .  Como cue rpo ,  e l  hombre  es  un  á tomo  en  

e l  cosmos ,  un  es labón  en  l a  cadena  fa ta l   de  se res  v i v ien tes .  

                                                 
5
 Ibidem. Págs. 23 y 24. 
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Como esp í r i tu ,  e l  hombre ,  dueño de  s í  y  l i b re ,  sueña  con  

mundos sup rasens ib les  y  o tea  un  ho r i zon te  in f in i to .   

 

¿Es  rea lmente  e l  yo  una  sus tanc ia?  Hace unos  cuan tos  

años  es tuvo  muy  –en  boga  no  só lo  nega r  la  sus tanc ia l idad  de l  

yo ,  s ino  has ta  bu r la rse  de  e l la .  ¿Cómo iba  a  ser  pos ib le  

adm i t i r  a lgo  pe rmanen te  y  a  la  v ez  camb ian te?  Pe ro  lo  c ie r to  

es  que  no  nos  expe r imentamos como adhe r idos  a  a lgo  n i  como 

pu ra  p rop iedad  de  a lgún  ob je to .  Tampoco  cabe  dec i r  que  

v i v imos  subsumidos  por  un  súper  yo  que  p iensa ,  qu ie re  y  

s ien te ,  s i r v iéndose  de  noso t ros  como de  un  ins t rumen to .  Y  en  

cambio ,  s í  exper imentamos  que  e l  con jun to  de  nues t ras  

v i venc ias  se  in te gra  en  un  todo ,  en  una  un idad ” . 6 

 

1.2  T IPOS DE PERSONA 

 

Confo rme  a l  Derecho  C iv i l  ex i s ten  dos  t ipos  de  pe rsonas ,  

pe rsona  f ís i ca  y  pe rsona mora l ,  l as  cua les  ana l i za ré  a  

con t inuac ión .  

 

1.2 .1  PERSONA F ÍS ICA  

 

Persona  f ís ica  es  e l  se r  humano,  hombre  o  mu je r .  E l  de recho  

moderno  no  admi te  la  pos ib i l i dad  de  la  ex is tenc ia  de  una  

pe rsona  que  carezca  de  la  capac idad  ju r íd ica  en  abs t rac to .  La  

ins t i tuc ión  de  la  esc lav i tud ,  que  reduc ía  a l  hombre  a  la  

cond ic ión  de  cosa ,  ha  desapa rec ido ,  f e l i zmen te .  La  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados Un idos  Mex icanos 

p roh íbe  exp resamente  la  esc lav i tud  y  fo rmu la  la  dec la rac ión  

de  que  los  esc lavos  ex t ran je ros  que  en t ren  a l  te r r i to r io  

nac iona l  a lcan zarán  po r  es te  so lo  hecho su  l ibe r tad  y  la  

p ro tecc ión  de  las  leyes .  D esconoce ,  i gua lmente ,  e l  de recho  de  

                                                 
6
 Idem. Pág. 2.  
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nuest ros  d ías  la  ins t i tuc ión  de  la  muer te  c i v i l ,  qué  e l  Cód igo  

de  Napo león  regu laba  y  que  no  desaparec ió  s ino  has ta  

med iados de l  s ig lo  pasado. 7  

 

Po r  su  pa r te  Ga l indo  Gar f ias  exp l i ca  que  la  no rma 

ju r íd ica  se  ocupa de  es tab lece r  reg las  ap l icab les  só lo  a  una  

po rc ión  de  la  conducta  humana :  aque l la  que  e l  De recho  

va lo ra ,  pa ra  a t r ibu i r le  consecuenc ias  ju r íd icas  y  que  es te   es  

sen t ido  de l  vocab lo  pe rsona ,  en  Derecho.   

 

Sigue  seña lando e l  au to r :  “ Veamos en  qué  med ida  e l  

té rm ino  técn ico  "pe rsona  f ís ica ”  co r responde  a  una  rea l idad  o  

s i  e l  concep to  es  s imp lemente  una  cons t rucc ión  no r mat i va .  En  

e l  de recho  romano  p r im i t i vo ,  se  negaba  la  ca l idad  de  pe rsona 

a  a lgunos  seres  humanos ,  t a les  como los  esc lavos  y  en  

épocas  más  remotas  po r  e l  con t ra r io ,  l l egó  a  pe rson i f i ca r  e l  

De recho  a  a lgunas  p lan tas ,  a  c ie r tos  an ima les  i r rac iona les  y  

tamb ién  a  las  es ta tuas  e  im ágenes  de  ances t ros  ya  fa l lec idos .  

Con  apoyo  en  es te  a rgumento  h i s tó r i co ,  se  ha  l l egado  a  

conc lu i r  que  e l  concepto  de  pe rsona  es  una  abs t racc ión  de l  

De recho  que  no  deber ía  co r responder  p rop iamente ,  a  la  

rea l idad .   

 

“El  a rgumento  no  es  v á l ido  po r  s í  m ismo,  só lo  p rueba  

que  en  e l  pe r íodo  en  que  se  negaba  a  los  esc lavos  o  se  

conceb ía  a  los  an ima les  i r rac iona les  o  a  las  cosas  inan imadas 

la  ca l idad  de  pe rsonas ,  e l  p roced im ien to  té cn ico  ap l icado  en  

la  no rma  de  de recho ,  obedec ía  a  cons ide rac iones  soc ia les  o  

f i losó f i cas  que  en tonces  p reva lec ían ,  ya  sea  pa ra  p r i va r  de  

de rechos  a  los  esc lavos  o  pa ra  ob tene r  de te rm inadas 

consecuenc ias ,  amp l iando  la  ap l icac ión  de l  té rm ino  a  

                                                 
7
 DE PINA, RAFAEL. Elementos de Derecho Civil Mexicano. 22ª. Edición. Editorial Porrúa. México 

2003. Pág. 207. 
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an ima les  o  cos as ,  pa ra  regu la r  a  t ra vés  de  esa  v ía  i nd i rec ta ,  

l a  conducta  de  los  hombres ;  po rque  en  esa  e tapa  p r im i t i va  de l  

desa r ro l lo  de l  Derecho ,  la  pa lab ra  "pe rsona"  ca rec ía  de  una  

connotac ión  p rec isa  y  lo  m ismo se  usab a  pa ra  re fe r i rse  a l  

c iudadano romano,  a  un  te r r i to r io  y  aun  a l  pueb lo  romano.  

 

En  c ie r to  aspec to ,  todav ía  en  nuest ros  d ías  la  pa lab ra  

pe rsona  ap l i cada  a  la  vez  a  los  se res  humanos  y  a  las  

asoc iac iones ,  soc iedades  y  f undac iones,  imp ide  o  d i f i cu l ta  la  

l abo r  pa ra  esc la rece r  y  de f in i r  e l  con ten ido  y  la  ex tens ión  de l  

vocab lo ,  desde  e l  pun to  de  v i s ta  técn ico .  La  so luc ión  de l  

p rob lema  se  p resen ta  en  dos  d i recc iones :  a )  qué  es  la  

pe rsona  f í s i ca ,  y  b )  cómo  se  cons t i tuye  e l  concepto  técn ico  

ju r íd ico  de  pe rsona f ís i ca ” . 8 

 

Se  p rec isa  respecto  a  la  l ibe r tad  en  e l  D ic c iona r io  

Jur íd ico  Mex icano  lo  s igu ien te :  

 

“La  pa lab ra  l ibe r tad  t i ene  muchas  acepc iones.  Se  hab la  

de  la  l ibe r tad ,  en  sen t ido  muy amp l io ,  como  la  ausenc ia  de  

t rabas  para  e l  mov im ien to  de  un  se r .  Se  d ice  as í  que  un  

an ima l  que  v i ve  en  e l  bosque  es  l i b re ,  a  d i f e renc ia  de l  que  

v i ve  en  un  zoo lóg ico ,  o  se  hab la  de  la  ca ída  l ib re  de  los  

cue rpos .  Tamb ién  a l  hombre  sue le  ap l i cá rse le  es te  concepto  

amp l io  de  l ibe r tad :  se  d i ce  po r  e jemp lo ,  que  e l  hombre  

rec lu ido  en  una  cá rce l  no  es  l i b re .  

 

“Con  una  s ign i f i cac ión  menos  am p l ia ,  pe ro  no  técn ica ,  se  

usa  e l  té rm ino  l ibe r tad  para  ind ica r  l a  cond ic ión  de l  hombre  o  

pueb lo  que  no  es tá  su je to  a  una  po tes tad  ex te r io r .  Se  hab la  

as í  de  un  t raba jado r  l ib re  en  opos ic ión  a l  t raba jador  su je to  a  

la  obed ienc ia  de  un  pa t rón ,  o  de  un  pueb lo  o  pa ís  l i b re ,  que  

                                                 
8
 GALINDO GARFIAS, Ignacio. Op. Cit. Pág. 308. 
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se  gob ie rna  po r  sus  p rop ios  nac iona les ,  a  d i f e renc ia  de l  

pueb lo  somet ido  a  un  gob ie rno  ext ran je ro .  Es te  sen t ido  es  e l  

que  sue le  dárse le  a  la  l ibe r tad  democrá t i ca :  e l  gob ie rno  de l  

pueb lo .  

 

“En  su  acepc ión  f i losó f i ca ,  e l  vocab lo  l ibe r tad  t ie ne  un  

s ign i f i cado  más  p rec iso .  La  l ibe r tad  se  en t iende  como una 

p rop iedad  de  la  vo lun tad ,  g rac ias  a  la  cua l  és ta  puede 

adhe r i rse  a  uno  de  en t re  los  d i s t in tos  b ienes  aunque le  

p ropone la  razón .  

 

La  l ibe r tad  es  una  consecuenc ia  de  la  na tu ra leza  

rac iona l  de l  hombre .  Po r  la  razón ,  e l  hombre  es  capaz de  

conoce r  que  todos  los  se res  c reados pueden  se r  o  no  ser ,  es  

dec i r ,  que  todos  son  con t ingen tes .  A l  descub r i r  la  

con t ingenc ia  de  los  seres  c reados e l  hombre  se  perca ta  que  

n inguno  de  e l los  le  es  abso lu tamen te  neces a r io .  Es to  es  lo  

que  pe rmi te  que  en t re  los  d i s t in tos  seres  que  la  razón  conoce ,  

l a  vo lun tad  qu ie ra  l i b remente  a lguno  de  e l los  como f in ,  es  

dec i r ,  como  b ien .  E l  b ien  no  es  más  que  e l  se r  en  cuan to  

quer ido  por  l a  vo lun tad . ” 9 

 

En  e l  D icc iona r io  en  menc ión  se  exp resa :  

 

“La  l ibe r tad  humana ,  l ibe r tad  de  que re r  en  su  acepc ión  

más amp l ia ,  es  l i be r tad  de  querer  uno  en t re  var ios  b ienes .  

Cuando  se  d ice  que  e l  l ib re  a lbed r ío  cons is te  en  que rer  e l  

b ien  o  e l  ma l  se  hab la  improp iamente ,  ya  que  en  rea l idad  la  

vo lun tad  só lo  escoge en t re  d i s t in tos  se res  que  la  razón  le  

p resen ta  como b ienes.   

                                                 
9
 VOZ LIBERTAD. Diccionario Jurídico Mexicano.  8ª. Edición. Editorial Porrúa- Universidad Nacional 

Autónoma de México. Tomo I-O. México 1995. Pág. 1987. 
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“Puede  se r  que  la  vo lun tad  e l i ja  e l  b ien  menor ,  y  es  en tonces 

cuando  se  d ice  que  escoge  ma l ;  por  e jemp lo ,  e l  t raba jado r  

que  escoge  queda rse  con  d inero  que  es  de  la  empresa  donde 

t raba ja  y  hace r  a  un  lado  su  hones t idad ,  ha  escog ido  e l  b ien  

menor  (d ine ro )  y  desp rec iado  e l  b ien  mayo r  (honest idad ) .  

 

Es  f recuen te  que  e l  hombre  p re f ie ra  e l  b ien  menor .  Es to  

sucede  po r  e r ro r  de  la  razón ,  que  p resen ta  como me jo r  un  

b ien  in fe r io r  (po r  e jemp lo ,  qu ien  mata  a  un  hombre  po rque  

cons ide ra  que  t iene  de recho  a  la  venganza  p r i vada ) ,  o  por  

de fec to  de  la  vo lun tad  que  l lega  a  p re fe r i r  e l  b ien  que  sabe 

c la ramen te  que  es  menor  (por  e jemp lo ,  qu ien  p re f ie re  

descansa r  en  vez  de  t raba ja r  en  ho ras  de  labo res) .  La  

pos ib i l idad  de  escoge r  e l  b ien  menor  es  un  de fec to  de  la  

na tu ra leza  humana  que ,  s in  embargo ,  demuest ra  que  e l  

hombre  es  l ib re ,  as í  como  la  en fe rmedad  demues t ra  que  e l  

cue rpo  v i ve . ” 10 

 

Segu imos leyendo en  e l  D icc iona r io  en  cues t ión :  

 

“La  l ibe r tad  de  que re r  se  fun da  en  la  capac idad  de  la  

razón  para  conoce r  d is t in tos  b ienes .  S i  g rac ias  a  la  razón  e l  

hombre  es  l ib re ,  se  comprende  que  su  l ibe r tad  c rezca  a  

med ida  que  ob re  con fo rme  a  la  razón .  La  l ibe r tad  se  e je rc i ta  

en  la  e lecc ión  de  un  b ien .   

 

“La  e lecc ión  supone  un  j u i c io  p rev io ;  s i  la  razón  juzga  

que  un  b ien  de te rm inado  es  e l  me jo r  y  l ib remente  la  vo lun tad  

lo  qu ie re ,  y  e l  hombre  ac túa  en  consecuenc ia ,  se  puede  

a f i rmar  que  ese  hombre  ac tuó  l i b remente ,  po rque  lo  h i zo  

con fo rme  con  e l  p r inc ip io  de  ac t i v idad  que  es  p rop io  de  su  

na tu ra leza :  l a  razón .  Cuando  a lgu ien  p re f ie re  un  b ien  menor ,  

                                                 
10

 Idem. Pág. 1987. 
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obra  mov ido  por  e l  e r ro r  o  por  un  ape t i to  que  de  momento  se  

impone  a  su  razón ,  obra  en tonces  mov ido  no  por  e l  p r inc ip io  

de  ac t i v idad  que  le  es  p rop io ,  s ino  po r  un  p r inc ip io  ex t raño ;  

no  ob ra  po r  s í  m ismo ,  y  po r  lo  tan to  no  es  l ib re .  

 

“De  lo  an te r io r  se  desp rende  que  la  l ibe r tad  humana,  en  

sent ido  es t r i c to ,  cons is te  en  la  pos ib i l idad  de  p re fe r i r  e l  b ien  

me jo r .  Es to  só lo  ocu r re  cuando  la  razón  juzga  acer tadamente  

cuá l  de  los  b ienes  que  se  o f re cen  a  la  vo lun tad  es  rea lmente  

me jo r .  Po r  eso ,  una  razón  de fo rmada  que  pa r te  de  p rem isas  

fa l sas  pa ra  juzgar ,  o  una  razón  que  juzga  s in  la  in fo rmac ión  

adecuada ,  es  un  g rave  obs tácu lo  pa ra  la  l ibe r tad .  As í  se  

comprende  la  f rase  evangé l ica ,  la  ve rdad  os  ha rá  l ib res ,  y  se  

comprende  que  la  i gno ranc ia  y  la  f a l ta  de  educac ión  sean  de  

los  más g raves  obs tácu los  a  la  l ibe r tad .  

 

Pa ra  se r  en te ramente  l ib re ,  además  de  un  ju ic io  

cor rec to ,  se  requ ie re  una  vo lun tad  fue r te ,  es  dec i r ,  una  

vo lun tad  hab i tuada  a  p re fe r i r  e l  b ie n  me jo r .  Un  s is tema 

educa t i vo  que  t ienda  a  la  f o rmac ión  de  hombres  l ib res ,  debe  

tener  muy en  cuen ta  la  f o rmac ión  de  es tos  háb i tos  en  la  

vo lun tad .  Ba jo  es ta  pe rspec t i va ,  se  en t iende  qué  sen t ido  

puede tene r  una  d isc ip l ina  que  p rocure  que  los  educandos  se  

hab i túen  a  p re fe r i r  e l  b ien  me jo r ,  e l  t raba jo  a  la  oc ios idad ,  e l  

o rden  a l  deso rden ,  la  l imp ieza  a  la  suc iedad ,  e tc . ;  e l la  es  

rea lmente  un  ins t rumento  pa ra  su  l i be r tad . ” 11 

 

Conc luye  lo  seña lado  po r  la  ob ra  en  cues t ión :  

 

“De  lo  an te r io r  se  co l ige  que  e l  hombre  c rece  en  l ibe r tad  

a  med ida  que  su  vo lun tad  qu ie re  b ienes  me jo res ,  y  s iendo  

                                                 
11

 Ibidem. Págs. 1987 y 1988. 



 13 

Dios  e l  b ien  op t imo,  e l  hombre  que  ama  a  D ios  es  

em inen temen te  l ib re .  

 

“En  sen t ido  ju r íd ico ,  l a  l ibe r tad  es  la  pos ib i l idad  de  

actua r  con fo rme a  la  ley .  E l  ámb i to  de  la  l ibe r tad  ju r íd ica  

comprende:  ob ra r  pa ra  cump l i r  las  ob l igac iones,  no  hace r  lo  

p roh ib ido ,  y  hacer  o  no  hacer  l o  que  no  es tá  n i  p roh ib ido  n i  

mandado.  Es ta  concepc ión  supone  que  la  ley  es  un  mandato  

rac iona l ,  de  modo  que  e l  ac tua r  con fo rme  a  la  l ey  equ iva le  a  

ac tua r  con fo rme a  la  razón .   

 

“Esta  equ iva lenc ia  se  da  p rop iamente  en  la  ley  na tu ra l ,  

l o  cua l  no  es  más  que  lo  que  la  m isma  razón  p resc r ibe  a l  

hombre  como no rma  de  ob ra r  en  o rden  a  su  pe r fecc ionam ien to  

in tegra l .  Respecto  de l  de recho  pos i t i vo  puede  darse  o  no  

da rse  esa  equ iva lenc ia  en t re  razón  y  ley .   

 

“La  l ibe r tad  ju r íd ica  en  re lac ión  a l  de recho  pos i t i vo  

cons is te ,  en tonces  en  la  pos ib i l idad  de  ob ra r  con fo rme  a  la  

l ey  pos i t i va  en  tan to  és ta  cesa  con fo rme  con  la  ley  na tu ra l .  

En tend ida  as í ,  la  l i be r tad  ju r íd ica  imp l i ca  la  pos ib i l idad  de  

res is tenc ia  f ren te  a  la  ley in jus ta .  

 

En  e l  de recho  cons t i tuc iona l  se  hab la  de  a lgunas 

' ' l ibe r tades ' '  f undamenta les ,  como la  l ibe r tad  de  impren ta ,  la  

l i be r tad  de  educac ión ,  la  l ibe r tad  de  t ráns i to ,  e t c .  Aqu í ,  la  

pa lab ra  l ibe r tad  deno ta  un  de recho  sub je t i vo ,  es  dec i r ,  e l  

de recho  que  t ienen  las  pe rsonas  a  d i f und i r  sus  ideas ,  a  

educa r  a  sus  h i jos ,  a  en t ra r  y  sa l i r  de l  pa ís ,  e tc .  Mien t ras  se  

respe ten  esos  de rechos  en  una  soc iedad  de te rm inada,  se  

pod rá  dec i r  que  los  hombres  ac túan  en  e l la  con  l ibe r tad ,  ya  

que  los  derechos de  la  pe rsona  humana  son  expres ión  de  la  

l ey  na tu ra l ,  y  la  l i be r tad  ju r íd ica ,  como  ya  se  d i jo ,  cons is te  
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esenc ia lmente  en ,  la  pos ib i l idad  de  ob ra r  con fo rme a  esa  ley  

na tu ra l . ” 12 

 

1.2 .2  PERSONA MORAL  

 

De P ina  apunta  que  l as  personas f ís i ca s  no  son  las  ún icas  

que  ex is ten  como su je tos  de l  de recho .  Hay,  además ,  pe rsonas 

mora les ,  l lamadas  también  -según e l  c r i te r io  de  los  d i f e ren tes  

au to res -  c i v i l es ,  co lec t i vas ,  i nco rpo ra les ,  f i c t i c ias ,  soc ia les  y  

abs t rac tas .   

 

E l  cód igo  c i v i l  pa ra  e l  D is t r i to  Fede ra l  las  denomina  

pe rsonas  móra les .  La  persona  mora l  puede  de f in i r se  según 

RUGGIERO como  toda  un idad  o rgán ica  resu l tan te  de  una  

co lec t i v idad  o rgan izada  o  de  un  con jun to  de  b ienes ,  a  la  que  

pa ra  e l  log ro  de  un  f in  soc ia l ,  du rab le  y  pe rmanen te ,  se  

reconoce  po r  e l  Es tado  capac idad  de  de recho  pa t r imon ia l .  

CASTÁN ha  de f in ido  las  persona s mora les  d i c iendo  que  con  

es te  nombre  se  des igna  a  aque l las  e n t idades fo rmadas pa ra  la  

rea l i zac ión  de  los  f i nes  co lec t i vos  y  pe rmanentes  de  los  

hombres ,  a  las  que  e l  de recho  ob je t i vo  reconoce  capac idad  

pa ra  tene r  de rechos y  ob l igac iones .   

 

“El  fundamento  de  las  pe rsonas  mora les  se  encuent ra  en  

la  neces idad  de  su  c reac ión  pa ra  e l  cump l im ien to  de  f ines  que  

e l  hombre ,  po r  s í  so lo ,  con  su  ac t iv idad  pu ramen te  ind iv idua l ,  

no  pod r ía  rea l i za r  de  manera  sa t is fac to r ia ,  y  en  la  inc l inac ión  

na tu ra l  que  s ien te  de  agrupa rse  con  sus  semejan tes .  En  

re lac ión  con  las  pe rsonas  mora les  se  d iscu te  la  s ign i f i cac ión  

que  deba  da rse  a l  reconoc im ien to  de  és tas  po r  e l  Es tado .  E l  

reconoc im ien to  t ie ne  un  va lo r  ce r t i f i ca t i vo  pa ra  SAVIGNY 

dec la ra t i vo  p ara  G IERKE;  con f i rmat i vo  pa ra  KARLOW A y 

                                                 
12

 Ibidem. Pág. 1988. 



 15 

cons t i tu t i vo  para  FERRARA.  Fundamenta lmen te ,  es te  

reconoc im ien to  es  un  ac to  es t a ta l  pos te r io r  a  la  c reac ión  de  

una  persona  mora l ,  en  v i r tud  de l  cua l  és ta  que da  inco rporada  

a  la  rea l idad  de l  mundo  ju r íd ic o .  En  to rno  a  la  na tu ra leza  de  

las  pe rsonas  mora les  se  han  fo rmu lado  d i f e ren tes  teo r ías ,  

pe ro  las  p r inc ipa les  son  t res :  la  de  la  f i cc ión ,  la  rea l is ta  y  la  

de l  pa t r imon io  de  a fec tac ión ” . 13 

 

A  con t inuac ión  e l  au to r  de ta l la  cada  una  de  las  teo r ías ,  

veamos:   

 

“TEORÍA DE LA F ICCIÓN. -  Los  ju r i s tas  de l  s ig lo  pasado 

so l ía  a t r i bu i r  a  l as  pe rsonas  mora les  car ác te r  f i c t i c io ,  

negándo les ,  en  consecuenc ia  subs tan t i v idad  p rop ia ;  pe ro  no  

pud ie ron  po r  menos de  recono cer  que  e l  De recho  les  o to rg a  

capac idad  ju r íd ica .  DUCROCQ desa r ro l ló  amp l ia  y  c la ramente  

es ta  tes i s  sos ten iendo  que  la  idea  de  la  pe rsona mora l  (que  é l  

l l ama  c i v i l )  se  basa  necesa r iamente  en  una  f icc ión  lega l ,  

pues to  que  s i  las  f í s icas  se  reve lan  a  los  sen t idos  y  se  

imponen  en  c ie r t a  fo rma  a  la  a tenc ión  de l  l eg is lador ,  sucede  

de  d i s t in ta  manera  en  las  mora les .   

 

Cont inúa  expresando  De P ina :  “En su  op in ión ,  és tas  no  

pe r tenecen  a l  mundo  de  las  rea l idades.  Ha  s ido  necesa r io  -

d ice -  recu r r i r  a  la  abs t racc ión  pa ra  a i s la r  e l  in te rés  co lec t i v o  

de  los  in te reses  pa r t i cu la res  de  los  ind iv iduos  asoc iados  o  

pa ra  as igna r  a  la  ob ra  una  ex is tenc ia  d i s t in t a  de  la  de  los  

fundado res ,  admin is t rado res  o  benef i c ia r ios .  Es ta  ope rac ión  

de l  esp í r i tu  cons t i tuye  pa ra  DUCROCQ la  f i cc ión .  So lo  po r  la  

f i cc ión  se  puede dec i r  de  es tas  en t idades  meta f ís i cas  que  

ex is ten ,  que  nacen,  que  ob ran  o  que  mueren .  I gua lmente  por  

l a  f i cc ión  es tos  se res  p roducto  de  la  razón  pueden  as im i la rse  
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a  las  pe rsonas  na tu ra les  desde  e l  pun to  de  v i s ta  de  sus  

in te reses  o  de  sus  de rechos .  Las  p e rsonas  mora les ,  en  e l  

concep to  de  DUCROCQ,  son  pe rsonas  f i c t i c ias  porque  

escapan  a  la  aprec iac ión  de  nues t ros  sen t idos ,  po rque  s u  

ex is tenc ia  es tá  con f inada  en  e l  dom in io  de l  de recho ,  po rque  

son  su je tos  a r t i f i c ia les ,  abs t racc iones  pe rson i f i cadas.  

Empero ,  po r  o t ra  pa r te  -añade- ,  l a  f i cc ión  es ta r ía  desprov is ta  

de   todo  e fec to  ju r íd ico ,  pe rmanece r ía  en  es tado  de  pura  

h ipó tes is ,  s i  la  l ey  no  in te rv in ie ra  pa ra  reconoce r la  y  

sanc iona r la .  S i  todos  podemos  imag ina rnos  una  f i cc ión  -

esc r ibe - ,  so lo  e l  leg is lador  puede  in t roduc i r la  en  la  es fe ra  de l  

de recho  pos i t i vo  y  hacer  de  e l la  pe rsonas  c i v i les  capaces  de  

cons t i tu i r  su je tos  de  de recho ,  a  seme janza  de  las  pe rsonas 

rea les .  La  person i f i cac ión  no  so lamen te  t i ene  como 

consecuenc ia  p res ta r  v ida  a  se res  desp rov is tos  de  ex is tenc ia  

f ís ica ,  s ino  además  de te rm inados  a t r ibu tos  que  los  in d iv iduos  

rec iben  de  la  na tu ra leza  o  d e  la  l ey . 14  

 

TEORÍ A RE ALISTA. -  Fren te  a  la  teor ía  de  la  f i cc ión  se  

ha  man i fes tado  la  de  la  rea l idad  de  las  pe rsonas  mora les  

(de fend ida  po r  G IERKE,  T HUR,  FERRARA,  DHOM,  

BONNECASSE,  JOSSERAND,  BRANCA y  o t ros  aunque no  

todos  co inc id ían  to ta lmen te  en  sus  pun tos  de  v i s ta .  

 

De  acuerdo  con  es ta  teo r ía ,  la  pe rsona  mora l  es  una  

un idad  rea l ,  una  en t idad  subs tan t iva ,  no  un  s imp le  agregado 

de  ind iv iduos .  

 

Pa ra  BRANCA,  la  pe rsona  mo ra l  es  una  rea l idad  

soc io lóg ica  a  la  que  e l  de recho  con f ie re  una  persona l idad  y  

una  v ida  p ro p ia .  
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 Autor citado por DE PINA. Op. Cit. Pág. 249. 
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La  rea l idad  de  la  pe rsona mora l  pu ede  en tende rse  en  sen t ido  

técn ico  o  en  sen t ido  ob je t i vo .  La  rea l idad  en  sen t ido  técn ico  

s ign i f i ca  que  no  hay  impos ib i l i dad  en  conceb i r  de rechos  que  

pe r tenezcan  a  o t ros  se res  que  no  sean  los  ind iv iduos  

humanos ,  Es ta  rea l idad  aparece  como la  t raducc ión  más 

s imp le  y  más  lóg ica  de  fenómenos j u r íd icos  ind iscu t ib les .  La  

rea l idad  conceb ida  en  sen t ido  ob je t i vo  supone  que  la  

pe rsona l idad  mora l  p resen ta  los  m ismos ca rac te res  ob je t i vo s  

que  las  pe rsonas  f ís i cas ,  respond iendo  a  la  m isma  de f in i c ión  

f i losó f i ca  de  la  pe rsona . 15 

 

La  pe rsona mora l  - según  G IERKE -  t iene  una  ex is tenc ia  

rea l  y  t iende  a  a lcanza r  un  f in  que  t rasc iende  de  la  es fe r a  de  

los  in te reses  ind iv idua les ,  med ian te  una  común  y  ún ica  fue rza  

de  vo lun tad  y  de  acc ión .   Es tá  do tada  de  una  p rop ia  po tes tad  

de  que re r  y  po r  eso  es  su je to  de  de rechos  y  de  ob l igac iones .  

E l  en te  co lec t i vo  -sos t iene  GIERKE -  su rge  espontáneamen te ,  

b ien  como consecuenc ia  de  c ie r tos  hechos  h is tó r i co -soc ia les ,  

b ien  por  l a  vo lun tad  de l  hombre .  

 

La  pe rsona mora l  ex is te  i ndepend ien temente  de  toda  

in te rvenc ión  de l  Es tado :  e l  reconoc im ien to  no  e s  c reac ión  de  

un  su je to  ju r íd i co ,  s ino  cons ta tac ión  de  su  ex is tenc ia  y  t iene  

un  s imp le  va lo r  dec la ra t i vo .   

 

La  capac idad  ju r íd ica  de  la  pe rsona  mora l  es  aná loga  a  

la  de l  hombre ,  sa lvo  en  lo  que  se  re f ie re  a  c ie r tas  re lac iones  

que  po r  su  na tu ra leza  no  son  compat ib les  con  la  na tu ra leza  

espec ia l  de  e l la .   

 

FERRARA  re f i r iéndose  a  la  doc t r ina  de  GIERKE 

cons ide ra  que  e l  concepto  de  o rgan ismo  soc ia l ,  como  un  
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organ ismo  compuesto  de  pe dazos de  pe rsona l idad  hum ana 

que  t iene  un a  p rop ia  v ida  corpórea  esp i r i tua l ,  no  res is te  a  un a  

c r í t i ca  se r ia ,  s iendo  una  concepc ión  m ís t i ca  y  t rascendenta l ;  

pe ro  a t r ibuye  a  d i cha  doc t r ina  e l  mér i to  de  haber  puesto  en  

c la ro  la  rea l idad  de  las  pe rso nas  ju r íd i cas  y  de  haber  

e je rc i tado  una  in f luenc ia  e f icaz  sobre  e l  mov im ien to  

leg is la t i vo  y  doc t r i na l  a  favo r  de  un  rég imen  de  l ibe r tad  de  las  

asoc iac io nes .   

 

En t iende  FERRARA que  las  p e rsonas  ju r íd i cas  son  una  

rea l idad ,  no  una  f icc ión ,  pe ro  una  r ea l idad  para  e l  mundo 

ju r íd ico .  E l  de recho  moderno  a t r i buye  pe rsona l idad  a  los  

en tes  co lec t i vos  po rque  los  cons ide ra  por tado res  de  una  

vo lun tad  ún ica . 16 

 

BONNECASSE,  adhe r ido  a  la  teo r ía  de  la  rea l idad  de  la  

pe rsona  mora l ,  s ien ta  respecto  a  e l l a  pos tu lados  in te resan tes  

pa ra  la  comprens ión  de  es ta  tes i s .  En t iende ,  en  p r imer  

té rm ino ,  que  la  pe rsona l idad  mora l  supone  la  ex is tenc ia  de  un  

in te rés  co lec t i vo ,  en  opos ic ión  a  la  pe rson a l idad  f ís i ca ,  que  es  

la  exp res ión  de l  con jun to  de  los  in te reses  inhe ren tes  a  cada  

ind iv iduo  y  que  s i  impone a  la  p ro tecc ión  de l  de recho .  La  

noc ión  de l  in te rés  co lec t i vo  -escr ibe -  por  s í  m isma la  noc ión  

de  pe rsona l idad  mora l .  

 

La  pe rsona l idad  mora l  requ ie re  la  ex is tenc ia  de  un  

o rgan ismo des t inado  a  concent ra r  los  es fuerzos  de  los  

asoc iados  o  e l  ap rovechamien to  de  los  b ienes  comunes  para  

la  rea l i zac ión  de l  ob je to  que  r ige  e l  i n te rés  co lec t i vo  en  juego  

en  cada caso .  E l  ó rgano  ju r íd ico  es ,  en  re lac ión  con  la  

pe rsona  mora l  l o  que  e l  cue rpo  humano  y  su  f i loso f ía   son  

pa ra  la  pe rsona  f ís i ca .   
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La  pe rsona l idad  mora l ,  po r  o t ra  pa r te ,  l leva  cons igo ,  de  pa r te  

de  sus  m iembros  o  benef i c ia r ios ,  l a  conc ienc ia  rea l  supuesta  

o  impuesta ,  de l  in te rés  co lec t i vo  en  juego  y  de l  f in  rea l i zado  o  

po r  rea l i za r  en  func ión  de  es te  in te rés .   

 

E l  reconoc im ien to  de  la  pe rsona l idad  mora l  -en  op in ión  

de  BONNECASSE- ,  se  impone  c ien t í f i ca  y  rac iona lmente  tan  

p ron to  como-un  g rupo  o  una  ob ra  rev is ta  una  ind iv idua l idad  

soc ia l  su f i c ien temente  ca rac te r i zada ,  p ropos ic ión  que  

cons ide ra  esenc ia l  y  con  ap l ic ac ión  espec ia l  a  las  pe rsonas  

de  de recho  p r i vado .  

 

F ina lmen te  cons ide ra  necesa r ia  pa ra  la  ca rac te r i zac ión  

de  la  pe rsona  mora l ,  la  un idad  de  noc ión  de  es ta  persona l idad  

y  su  iden t idad  con  la  noc ión  de l  su je to  de l  de recho . 17 

 

Ent re  los  c i v i l i s tas  f ranceses modernos ,  JOSSERAND 

f igu ra  en t re  los  que  han  combat ido  la  teo r ía  de  la  f i cc ión  y  

de fend ido  la  de  la  rea l idad  de  las  pe rsonas  mora les .  Deduce  

sus  conc lus iones  favo rab les  a  la  teo r ía  de  la  rea l ida d  de  las  

pe rsonas  mora les  en  los  resu l tados  ob ten idos  po r  la  

cons ide rac ión  de l  p rob lema  desde  e l  pun to  de  v i s ta  h is tó r i co  y  

en  los  de l  derecho  comparado .  

 

La  noc ión  de  la  pe rsona l idad  mora l  -escr ibe -  se  remonta  

muy a l to  en  e l  cu rso  de  las  edades.  La  encont ramos  e n  e l  

de recho  romano,  po r  lo  menos  en  la  época  c lás ica .  (Es tado ,  

mun ic ip ios ,  co leg ios  de  sace rdo tes ,  soc iedades  de  

pub l icanos ) ,  y   e l  Ba jo  Imper io  ( ins t i tuc iones  p iadosas,  

f undac iones,  o r fe l ina tos ,  as i los ) .  En  e l  an t iguo  de recho  

f rancés ,  adm i t iendo  que  se  h ub ie ra  der rumbado  con  las  

invas iones,  reapa rec ió  b ien  p ron to :  las  fundac iones 
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corporac iones,  las  fundac iones,  son  en tonces  se res  ju r íd icos .  

Con  la  revo luc ión  su f r ió  c ie r tamente  un  ec l i pse  y  la  

cod i f i cac ión  napo león ica  guardó  s i lenc io  sob re  la  

pe rsona l idad  mora l ;  pe ro  después,  a  pesa r  de l  mu t ismo  de  los  

tex tos ,  la  j u r i sp rudenc ia  vue lve  a  encont ra r  la  pe rsona l idad  de  

las  pe rsonas soc ia les ,  reconoce  a  las  asoc iac iones  c ie r ta  

ind iv idua l idad  y  b ien  p ron to  es  e l  l eg is lado r  qu ien ,  con  un  

mov im ien to  i r res is t ib le ,  reconoce  la  pe rsona l idad  mora l  de  los  

s ind ica tos  as í  como  a  las  asoc iac iones  s imp lemente  

dec la radas .  

 

Es tud iando  e l  de recho  comparado,  obse rva  JOSSERAND 

que  cuando  más  rec ien te  es  un  cód igo  más  amp l io  es  e l  l ugar  

que  ded ica  a  las  pe rsonas  mora les .  

 

Po r  t odo  e l lo  se  puede  dec i r  conc luye  e l  au to r  c i t ado  que  

e l  desa r ro l lo  de  la  persona l idad  mora l  es  un  fenómeno 

con tan te  y  no  se  l lega  a  comprende r  que  es ta  persona l idad  

sea  una  f i cc ión ;  una  f icc ión  desd ichada ,  pe rn ic iosa ,  pues  

puede  ocur r i r  que  un  leg is lado r  se  e qu ivoque ,  pe ro  que  

leg is lado res  de  todos  los  t iempos y  de  todas  las  la t i t udes  

pe rs i s tan  en  un  e r ro r  f unes to ,  es  un  fenómeno  s in  e jemp lo ,  

po r  lo  que  se r ía  me jo r ,  po r  lo  tan to ,  admi t i r  que  no  han  

comet ido  la  he re j ía  co lec t i va  que  se  les  rep rocha ,  que  la  

noc ión  de  la  pe rsona l idad  mora l  es  una  neces idad ,  una  

rea l idad  que  no  se  puede desconoce r .  

 

JOSSERAND a f i rma  que  en  vano  se  ob je ta ,  f ren te  a  la  

tes is  de  la  rea l idad  de  las  pe rsonas mora les ,  que  la  i dea  de  

pe rsona l idad  es tá  ind iso lub lemente  l i gada  a  la  ex is tenc ia  

f ís ica  reco rdando que  se  han  conoc ido  pe rsonas humanas  

p r i vadas  de  pe rsona l idad ,  como  los  esc lavos ,  l os  m uer tos  

c i v i lmen te  y  los  ex t ran je ros .  Se  puede  tene r  -d i ce -  ex is tenc ia  
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humana  s in  pe rsona l idad ;  la  s i tuac ión  inve rsa  debe  poder  

p roduc i rse  tamb ién ;  la  pe rsona l idad  debe pode r  l ibe ra rse  de  

la  ex is tenc ia  f ís ica .  

 

Se  p re tende  inexac tamente  -agrega  JOSSERAND-  

a t r ibu i r  a  los  ind i v iduos  que  fo rman  la  co lec t iv idad  los  

de rechos  de  d icha  co lec t i v idad ;  no  es  c ie r to  que  e l  Louvre  sea  

de  los  f ranceses ( según  la  te s i s  de  PLANIOL) ,  n i  e l  B r i t i sh  

Museum de  los  ing leses ;  es te  pun to  de  v i s ta ,  ad mis ib le  en  e l  

l engua je  co r r ien te  no  es  ju r íd ico ;  l a  p rueba  de  e l lo  es  que  no  

depender ía  de  los  f ranceses  n i  de  los  ing leses  ena jenar  

aque l las  marav i l l as :  su  consen t im ien to ,  aunque  fuese  

unán ime,  resu l ta r ía  ine f ic az ,  y  es to  por  razón  de  que  no  les  

pe r tenecen ,  po rque  son  b ien es  de  una  persona  mora l  d i s t i n ta  

de  e l los ,  que  se  l l am a e l  Es tado  y que  t iene  su  v ida  p rop ia ,  

sus  ó rganos  que  lo  cons t i tuyen .  E l  pa t r imon io  de l  Es tado  no  

es  e l  de  los  ind iv iduos  que  co mponen  e l  Es tado ,  de  la  m isma 

manera  que  e l  nombre  o  e l  dom ic i l io  de  una  soc iedad  no  es  e l  

de  los  asoc iados  que  la  componen. 18 

 

TEORÍ A DEL PATRIMONIO DE AFECTACIÓN. -  Esta  

teor ía  su rge  como una  reacc ión  con t ra  la  de  la  f i cc ión .  Fue  

e labo rada  po r  e l  j u r i s ta  a lemán  BRINZ.  De  acue rdo  con  la  

tes is  de  BRINZ,  l as  pe rsonas  mora les  son ,  en  rea l idad ,  

pa t r imon ios  de  a fec tac ión ,  es  dec i r ,  pa t r imon ios  de  des t ino ,  

ca ren tes  de  t i tu la r ,  ve rdade ras  person i f i cac iones de  

pa t r imon io .  

 

Es ta  teo r ía  t iene  c omo base  la  concepc ión  de  la  

ex is tenc ia  de  derechos  s in  su je to  (de fend ida  en  A leman ia  po r  

BECKER,  W INDSCHEID,  KOPEIV,  F IETZEL  y  F ITT ING,  en t re  

o t ros ) .  

                                                 
18

Autor citado por DE PINA. Op. Cit. Págs. 251 a  253.  
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BRINZ reconoce ,  p r inc ipa lmente ,  co mo  pa t r imon io  de  des t in o  

e l  Es tado ,  e l  mun ic ip io ,  los  co leg ios ,  l as  un i vers idades,  las  

fundac iones,  en  todos  los  cua les  s e  a lcanza  la  un idad  en  

v i r tud  de  un  f in .  E l  pa t r imon io  de  des t ino ,  en  la  concepc ión  de  

BRINZ,  no  pe r tenece  a  a lgu ien ,  s ino  a  a lgo ;  es te  a lgo  es  e l  f in  

a  que  es tá  des t inado .  

 

Fundamenta lmen te  es ta  doc t r ina  c ons ide ra  a  la  persona 

mora l  como  un  pa t r imon io  adsc r i to  a  un  f in .  La  rea l idad  de  la  

pe rsona mora l  es tá  en  ese  pa t r imon io  adher ido  a  un  f i n .  

 

La  pe rsona  mora l ,  para  BRINZ,  y  pa ra  los  ju r is tas  que  

es tán  de  acuerdo  con  é l ,  no  es  una  f i cc ión .  En  la  pe rsona 

mora l ,  e l  f in  sus t i tuye  a l  su je to  de  de recho .  Pa r t iendo  de  la  

ex is tenc ia  de  de rechos  s in  su je to ,  se  hab la  en  es te  caso  de  

pe rson i f i cac iones,  que  no  son  f icc iones ,  s ino  que  rep resen tan  

la  au tén t ica  na tu ra leza  de  las  pe rsonas mora les .  

 

FERRARA ha  d icho  que  es ta  doc t r ina  es  demas iado  

revo luc iona r ia  en  l a  s is temát ica  de l  de recho ,  po r  l o  que  su  

acep tac ión  ob l igar ía  a  mod i f i ca r  y  cambia r  todas  las  noc iones 

ju r íd icas ,  chocando  con  d i f i cu l t ades  insupe rab les ;  que  es  

exces ivamente  un i la te ra l  en  la  concepc ión ,  pues to  que  p ie rde  

de  v i s ta  un  g ran  número  de  fenómenos  que  se  re lac ionan  con  

las  pe rsonas  ju r íd i cas ,  pe ro  no  c on  e l  pa t r imon io  y  que  s iendo 

escasa  en  resu l tados ,  l lega  po r  un  sa l to  es t r i c to  y  pe l igroso  á  

m ismo pun to  que  la  doc t r ina  ha  l legado  po r  la  v ía  maest ra .  

 

GARCÍA  MÁYNEZ ha  esc r i to ,  re f i r iéndose  a  la  pos ic ión  

de  BRINZ  f ren te  a  la  na tu ra leza  de  las  persona s  mora les ,  que  

e l  p r imer  a rgumento  que  debe  esgr im i rse  con t ra  e l la  es  e l  de  

que  no  pueden  ex i s t i r  derechos  s in  su je to ,  pues  todo  derecho  

es ,  a fo r t io r i ,  f acu l tad  ju r íd i ca  de  a lgu ien ,  as í  como  toda  
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ob l igac ión  na tu ra lmente  supone  un  ob l igado .  Hab la r ,  po r  lo  

tan to ,  de  de rechos  s in  t i tu la r  es  con t radec i rse .  La  noc ión  de l  

debe r  se  encuent ra  inseparab lemente  l i gada  a l  concepto  de  

pe rsona;  en t re  e l l os  hay  una  re lac ió n  de l  m ismo t ipo  que  la  

que  ex is te  en t re  las  ideas ,  su  sus tanc ia  y  su  a t r i bu to .  En  

rea l idad ,  la  teo r ía  de  BRINZ,  e labo rad a  como opos ic ión  a  la  

de  la  f i cc ión  de  las  personas  mora les ,  resu l ta  p ro fundamen te  

a r t i f i c iosa . 19 
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 Autores citados por DE PINA. Op. Cit. Págs. 253 y 254. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  

MARCO LEGAL  

 
2 .1  CONSTITUCIÓN POLÍT ICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.   

 

En nues t ra  máx ima ley  se  d ispone lo  s igu ien te :  

 

“ Art ícu lo  10 .  Los  hab i tan tes  de  los  Es tados  Un idos  

Mex icanos t ienen  de recho  a  posee r  a rmas  en  su  dom ic i l i o ,  

pa ra  su  segu r idad  y  leg í t ima  de fensa ,  con  excepc ión  de  las  

p roh ib idas  po r  la  Ley  Fede ra l  y  de  las  rese rvadas  para  e l  uso  

exc lus ivo  de l  E jé rc i t o ,  A rmada ,  Fue rza  Aé rea  y  Guard ia  

Nac iona l .  La  ley  Fede ra l  de te rm ina rá  los  casos ,  cond ic iones ,  

requ is i t os  y  luga res  en  que  se  pod rá  au to r i za r  a  los  

hab i tan tes  la  po r tac ión  de  a rmas ” .   

 

El  numera l  se  ub ica  en  la  pa r te  Dogmát ica  de  la  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  Mex icanos ,  por  lo  

que  resu l ta  pe r t inen te  hab la r  de  fo rma  breve  de  las  ga ran t ías  

ind iv idua les .  

 

I gnac io  Bu rgoa  Or ihue l a  p rec isa  que  la  pa lab ra  

“ga ran t ía ”  p rov iene  de l  té rm ino  ang losa jón  "wa r ran ty"  o  

"wa ran t ie " ,  que  s ign i f i ca  ia  acc ión  de  asegu ra r ,  p ro tege r ,  

de fende r  o  sa lvagua rda r  ( to  war ran t ) ,  por  lo  que  t iene  una  

connotac ión  muy ampl ia .  "Garan t ia "  equ iva le ,  pues ,  en  su  

sen t ido  lato ,  a  "asegu ramien to ”  o  "a f ianzamien to" ,  pud iendo 

deno ta r  tamb ién  "p ro tecc ión ; ' ,  " respa ldo ” ,  "de fensa" ,  

" sa lvagua rd ia "  o  "apoyo" .  Ju r íd icamente ,  e l  vocab lo  y  e l  

concep to  "ga ran t ía "  se  o r ig ina ron  en  e l  de recho  p r i vado  

ten iendo en  é l  l as  acepc iones  apuntadas.   
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En e l  de recho  púb l ico  ga ran t ía  y  e l  ve rbo  ga ran t i za r  son  

c reac iones  ins t i tuc iona les  de  los  f ranceses  y  de  e l l os  las  

tomaron  los  demás  pueb los  en  cuya  leg is lac ión  apa rece  desde 

med iados  de l  s ig lo  XIX .  En  derecho  púb l i co  ha  s ign i f i cado  

d ive rsos  t ipos  de  segu r idades  o  p ro tecc iones  en  favo r  de  los  

gobe rnados  den t ro  de  un  es tado  de  de recho ,  es  dec i r ,  den t ro  

de  una  en t idad  po l í t i ca  es t ruc tu rada  y  o rgan izada  

ju r íd icamen te .  Se  ha  es t imado  que  e l  p r inc ip io  de  lega l idad ,  e l  

de  d i v i s ión  o  sepa rac ión  de  p ode res  as í  como  e l  de  

responsab i l idad  o f i c ia l  de  los  func iona r ios  púb l i cos ,  son  

ga ran t ías  ju r íd icas  es ta tu idas  en  benef i c io  de  los  gobe rnados,  

tend ien tes  a  hacer  e fec t i vo  e l  imper io  de  la  ley  y  de l  

de recho . 20 

 

E l  Doc to r  I gnac io  Bu rgoa  apunta  que  todo  med io  

cons ignado  en  la  Const i tuc ión  para  asegura r  e l  goce  de  un  

de recho  se  l l ama  garan t ía ,  aun  cuando  no  sea  de  las  

ind iv idua les .  La  d ive rs idad  de  de f in ic iones  o  de  op in iones  

sob re  lo  que  debe  en tende rse  po r  "ga ran t ía "  obedece  a  que  

sus  au to res  toman  la  idea  de  las  re lac iones  en t re  gobe rnan tes  

y  gobe rnados.  Sue le  hab la rse  de  "garan t ías  ins t i tuc iona les”  

como  med ios  de  p ro tecc ión  de  “c ie r tas  ins t i tuc iones”  

estab lec idos  po r  l a  " regu lac ión  cons t i tuc iona l "  pa ra  hacer  

impos ib le  su  sup res ión  en  la  v ía  leg is la t i va  o rd ina r ia . 21 

 

José  Na t i v idad  Mac ías  hab la  de  ga ran t ías  d is t in tas  de  

las  ind iv idua les ,  ta les  como las  "soc ia les"  y  l as  "po l í t i cas" ,  

a f i rmando  que  es tos  t ipos  se  encuent ran  den t ro  de  la  

es t ruc tu ra  y  e l  f unc ionamien to  de  los  pode res  de l  Es tado .   

 

                                                 
20

 BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Garantías Individuales. 34ª. Edición. Editorial Porrúa. México 2002. 

Págs. 161 y 162. 
21

Ibidem. Pág. 162.  
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Ke lsen  a lude  a  " las  ga ran t ías  de  la  Const i tuc ión"  y  l as  

iden t i f i ca  con  los  p roced im ien tos  o  med ios  pa ra  asegu ra r  e l  

imper io  de  la  Ley  Fundamen ta l  f ren te  a  las  no rmas  ju r íd i cas  

secundar ias ,  es  dec i r ,  pa ra  "garan t i za r  e l  que  una  no rma 

in fe r io r  se  a jus te  a  la  no rma  supe r io r  que  de te rmina  su  

c reac ión  o  su  con ten ido" .    

 

F i x  Zamud io  sos t iene  que  só lo  pueden  es t imarse  como 

ve rdade ras  garan t ías  los  med ios  ju r íd i cos  de  hace r  e fec t i vos  

los  mandatos  cons t i tuc iona les . 22 

 

V íc to r  M.  Mar t ínez  Bu l lé -Goyr i ,  pun tua l i za  que  la  

mayor ía  de  los  au to res  que  se  ocupan  de  es te  tema  nos  

p resen tan  a  las  ga ran t ías  ba jo  su  p rop io  c r i te r io  de  

c las i f i cac ión ,  c r i te r ios  muy s im i la res  en t re  s í ;  y  seña la  que  

d ichas  c las i f i cac iones  ca recen  de  in te rés  más a l l á  de l  

meramente  d idác t ico  o  teó r ico ;  op tando es te  au to r  po r  

p resen ta r  a  las  ga ran t ías  ind iv idua les  en  e l  o rden  p rogres ivo  

de  los  a r t ícu los  que  las  con t ienen ,  con  e l  f in  de  fac i l i ta r  la  

consu l ta  con jun ta  de l  tex to  cons t i tuc iona l . 23  

 

La  g ran  apor tac ión  –según  Cont re ras  Caste l lanos -  en  la  

mate r ia  que  nos  o f rec ió  la  Revo luc ión  f rancesa ,  la  podemos 

v i sua l i za r  en  e l  tex to  de l  a r t ícu lo  16  de  la  Dec la rac ión  de  los  

De rechos  de l  Hombre  y  e l  C iudadano  de  1789 ,  a l  dec i r  que :  

"Toda  comun idad  en  la  que  no  es té  es t ipu lada  la  sepa rac ión  

de  pode res  y  la  segu r idad  de  de rechos  ne ces i ta  una  

Cons t i tuc ión" ,  puede  obse rvarse  que  su  tendenc ia  a  acerca rse  

más  a  su  p rec is ión  de  se r  "e l  ins t rumento  d iseñado  para  

a f ianza r  l o  es t ipu lado" ,  que  es  uno  de  los  sen t idos  que  apo r ta  

                                                 
22

 Autores citados por BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Op. Cit. 162 y 163. 
23

 MARTÍNEZ BULLÉ-GOYRI, Víctor M. Las garantías individuales en la Constitución de 1917. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México 1992. Pág. 

13. 
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l a  s ign i f i cac ión  g ramat i ca l  a lud ida .  Los  c r i te r ios  expuestos  po r  

l a  doc t r ina  a l  respecto ,  tampoco ha  s ido  de l  todo  un i fo rme. 24  

 

Según Lu is  Bazdresch  las  garan t ías  ind iv idua les  t ienen  

dos  ca rac te r ís t icas  p r inc ipa les :  l a  un i la tera l idad  y la  

i r renunciabi l idad.  La  p r imera  se  da  cuando las  ga ran t ías  

es tán  exc lus ivamen te  a  ca rgo  de l  pode r  púb l i co  a  t ravés  de  

los  ó rganos  y  las  dependenc ias  gube rnamenta les .  E l  poder  

púb l ico ,  en  consecuenc ia ,  es  e l  ún ico  enca rgado  de  responder  

po r  su  e fec t i v idad ,  como su je to  pas ivo  de  las  ga ran t ías .  

 

Es to  s ign i f i ca  que  las  pe rsonas  nada  t ienen  qu e  hacer  

pa ra  que  sus  de rechos  sean  respe tados  por  las  au to r idades,  

ya  que  bas ta  que  su  ac tuac ión  no  t raspase  e l  marco  

es tab lec ido  pa ra  cada  ga ran t ía  en  la  Const i tuc ión . 25
 

 

De  esa  manera ,  enumera  a  cada  una  de  las  ga ran t ías  

que  con t ienen  los  p recep tos  de l  Ca p í tu lo  I  de l  T í tu lo  P r imero  

de  la  Const i t uc ión  Fede ra l  de  la  Repúb l ica .   

 

E l  maest ro  Ignac io  Burgoa  Or ihue la ,  a l  abo rda r  e l  tema 

de  la  c las i f i cac ión  de  las  garan t ías  ind iv idua les ,  p rec isa  que  

la  ob l igac ión  es ta ta l  que  su rge  de  la  re lac ión  ju r íd ica  en  que  

se  t raduce  la  ga ran t ía  ind iv idua l  puede  cons is t i r  desde  e l  

pun to  de  v is ta  forma l  en  un  no  hacer  o  abs tenc ión ,  o  en  un  

hace r  pos i t i vo  en  favo r  de l  gobe rnado  po r  pa r te  de  las  

au to r idades de l  Es tado .   

 

E l  respe to  que  és te ,  po r  conducto  de  sus  au to r idades 

todas ,  debe  observa r  f ren te  a l  gobernado,  se  puede 

                                                 
24

 CONTRERAS CASTELLANOS, Julio César. Las garantías individuales en México. Editorial Porrúa-

UNAM. México 2006. Pág. 22. 
25

 BAZDRESCH, Luis. Garantías Individuales. 6a. Edición. Editorial Trillas. México 2008. Pág. 31. 
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man i fes ta r  en  una  mera  abs tenc ión  o  en  un  hacer  o  en  la  

rea l i zac ión  de  una  conducta  pos i t i va .   

 

Cons igu ien temente ,  desde  e l  pun to  de  v i s ta  de  la  

na tu ra leza  fo rma l  de  la  ob l igac ión  es ta ta l  que  surge  de  la  

re lac ión  ju r íd i ca  que  denota  la  ga ran t ía  ind iv idua l ,  és ta  puede 

ser  negat i va  (en  tan to  que  impone  a l  Es tado  y  a  sus  

au to r idades  un  no  hace r ,  una  abs tenc ión ,  una  conduc ta  pas iva  

de  no  v io la r ,  de  no  vu lnerar ,  de  no  p roh ib i r ,  e tc . ) ,  o  pos i t i va  

en  tan to  que  las  au to r idades  es ta ta les  y  e l  Es tado ,  po r  la  

med iac ión  represen ta t i va  de  és tas ,  es tán  ob l igados a  rea l i za r  

en  benef ic io  de l  t i tu la r  de l  de recho  sub je t i vo  púb l i co  o  de l  

gobe rnado una  se r ie  de  p res tac iones,  hechos,  ac tos ,  e tc . ;  o  

sea ,  a  desempeñar  un  comprom iso  ac t i vo ,  ta l  como  la  

obse rvanc ia  de  c ie r tos  requ is i tos  o  fo rma l idades,  e l  desa r ro l lo  

de  un  p roced im ien to  p rev io  pa ra  pode r  p r i va r  a  una  pe rsona 

de  la  v ida ,  de  la  l i be r tad ,  e t c .  Ten iendo  en  cuenta  las  dos  

espec ies  de  ob l igac iones  que  hemos  a lud ido ,  las  ga ran t ía s  

que  rep resen ta t ivamente  las  impongan a l  Es tado  y  sus  

au to r idades,  se  pueden  c las i f i ca r  en  ga ran t ías   mate r ia les  y  

ga ran t ías  fo rma les .  Dent ro  de l  p r imer  g rupo  se  inc luyen  las  

que  se  re f ie ren  a  las  l ibe r tades  espec í f i cas  de l  gobe rnado ,  a  

la  i gua ldad  y  a  la  p rop iedad  comprend iendo  e l  segundo  g rupo  

las  de  segu r idad  ju r íd i ca ,  en t re  las  que  des tacan  las  de  

aud ienc ia  y  de  lega l idad  consagradas p r imord ia lmente  en  los  

a r t ícu los  14  y  16  de  nues t ra  Cons t i tuc ión . 26  

 

E l  maes t ro  Juven t ino  V .  Cast ro ,  a l  re fe r i rse  a  la  

c las i f i cac ión  de  las  ga ran t ías  cons t i tuc iona les ,  nos  exp resa  

que  nuest ro  ac tua l  tex to  cons t i tuc iona l ,  a l  i gua l  que  sus  

p recedentes  - y  en  genera l  las  cons t i tuc iones  modernas - ,  no  
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 BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Op. Cit. Pág. 288. 
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j e ra rqu izan  y  o rdenan  con  método  r igu roso  las  garan t ías  que  

en  e l las  se  reconoc en.   

 

Comúnmente ,  en  las  d ispos ic iones  cons t i tuc iona les  

cor respond ien tes ,  o  se  agrupan  las  ga ran t ías  ba jo  rub ros  

t rad ic iona les ,  o  -como ocu r re  en  nuest ra  Const i tuc ión  v igen te -  

n i  s iqu ie ra  apa recen  esas  gu ías ,  s ino  que  se  menc ionan los  

de rechos  fundamen ta le s  p rác t icamen te  en  deso rden . 27 

 

En  e l  D icc iona r io  Ju r íd i co  Mex icano  se  exp l ica  que  la  

dec la rac ión  mex icana  de  de rechos  humanos  es tá  con ten ida  en  

dos  pa r tes :  l a  de  ga ran t ías  ind iv idua les  y  l a  de  ga ran t ías  

soc ia les .  La  Const i tuc ión  com ienza  con  la  dec la rac ión  de  

ga ran t ías  ind iv idua les ,  y  as í  se  in t i tu la  e l  cap í tu lo  I  de l  t í tu lo  

p r imero .   

 

Podemos  dec i r  que  és ta  es  la  pa r te  ax io lóg ica  de  la  ley 

fundamenta l  y  la  causa  base  de  toda  la  o rgan izac ión  po l í t i ca .   

 

A lgunos  au to res  cons ide ran  que  e l  a r t í cu lo  1º .  De  la  

Cons t i tuc ión  as ien ta  la  tes is  pos i t i v i s ta  respecto  a  los  

de rechos  humanos .  

 

Noso t ros  sos tenemos  que  la  tes is  que  se  encuent ra  en  e l  

a r t í cu lo  p r imero  es  la  m isma  que  se  ha l la  en  todo  e l  

cons t i tuc iona l ismo  mex icano :  e l  hombre  es  pe rsona  ju r íd ica  

po r  e l  hecho  de  ex is t i r ,  y  como  pe rsona  t iene  una  ser ie  de  

de rechos .  La  dec la rac ión  de  ga ran t ías  ind iv idua les  se  d iv ide  

en  t res  g randes  pa r tes :  l os  de rechos  de  igua ldad ,  l i be r tad  y  

segu r idad  ju r íd ica . 28  
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Ernesto  V i l lanueva ,  y  Ka r la  Va lenzue la ,  a l  respec to  de ta l lan  

que  in ic ia lmente  resu l ta  p rec iso  de te rminar  que  l os  mex icanos 

t ienen  derecho  a  posee r  a rmas.  S in  levan ta r  tan ta  po lém ica  

como la  famosa  Segunda Enmienda  de  la  Const i t uc ión  de  los  

Es tados  Un idos  de  Amér ica ,  e l  a r t ícu lo  10  de  la  Const i tuc ión  

Po l í t i ca  de  los  Es ta dos Un idos  Mex icanos también  es tab lece  

e l  de recho  de  los  c iudadanos  mex icanos  a  tener  a rmas  en  su  

dom ic i l i o ,  pa ra  su  segu r idad  y  leg í t ima de fensa .   

 

La  Segunda  Enmienda  de  la  Const i tuc ión  es tadoun idense  

p romu lgada  en  1791 ,  po r  la  que  tan to  abogan  los  lobb i es  

po rque  favorece  e l  l i b re  acceso  a  las  a rmas,  seña la  que  

" s iendo  una  m i l i c ia  b ien  p repa rada  necesa r ia  para  la  

segu r idad  de  un  Estado  l ib re ,  e l  de recho  a  tene r  la  

responsab i l idad  de  un  a rma  no  debe  se r  vu lne rado" .  En  su  

o r igen ,  e l  p ropós i to  de  es ta  enm ien da  no  e ra  pa r t icu la rmente  

e l  de recho  de  los  c iudadanos  a  de fende rse  de  la  c r im ina l idad ,  

s ino  la  pos ib i l idad  de  que  és tos  se  de fend ie ran  an te  es tados 

in jus tos ,  en  caso  de  se r  necesa r io ,  o  an te  la  pos ib i l idad  de  

que  a lguno  de  los  es tados  de  la  Un ión  Amer ican a  requ i r ie ra  

rebe la rse  con t ra  la  opres ión  de  la  fede rac ión .   

 

E l  derecho  de  los  c iudadanos  a  de fende rse  es  la  base  

que  re toma e l  a r t í cu lo  10  inc lu ido  en  las  ga ran t ías  

ind iv idua les  p ro teg idas  po r  la  Cons t i tuc ión  mexicana .  No 

obs tan te ,  lo  hace  más con  fundam ento  en  la  de fensa  de  la  

i n tegr idad  pe rsona l  y  sob re  la  p rop iedad ,  ya  que  en  e l   

momento  de  su  redacc ión  e l  Es tado  aún  inc ip ien te  no  ten ía  la  

capac idad  de  ga ran t i za r  e l  o rden  soc ia l  y  la  segu r idad  púb l ica  

de  todos  los  mex icanos.  As í ,  la  Const i tuc ión  garan t i za  e l  

de recho  a  la  de fensa  med ian te  la  poses ión  de  a rmas  con  

excepc ión  de  las  p roh ib idas  por  l a  Ley  Fede ra l  y  las  

reservadas para  e l  uso  exc lus ivo  de l  e jé rc i to ,  la  a rmada,  la  
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f ue rza  aé rea  y  la  guard ia  nac iona l .  Pos te r io rmente ,  con  la  

c reac ión  de  la  Ley  Fe de ra l  de  A rmas  de  Fuego  y  Exp los ivos ,  

se  res t r ing i rá  la  au to r i zac ión  para  po r ta r  a rmas  ún icamente  a  

los  casos ,  cond ic iones ,  requ is i tos  y  l uga res  que  es tab lece rá  

la  m isma ley . 29 

 

2.2  LEYES SECUNDARI AS.  

 

En es te  pun to  c i ta remos  dos  leyes  re lac ionadas  con  las  

a rmas .  

 

2 .2 .1  LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS .  

 

Des tacan  de  la  Ley  Fede ra l  de  A rmas  de  fuego  y  exp los ivos  

los  s igu ien tes :  

 

ARTÍCULO 1 . -  Las  d i spos ic iones  de  es ta  Ley  son  de  in te rés  

púb l ico .  

 

ARTÍCULO 2 . -  La ap l icac ión  de  es ta  Ley co r responde a :  

I .  E l  P res iden te  de  la  Repúb l i ca ;  

I I .  La  Secre ta r ía  de  Gobernac ión ;  

I I I .  La  Secre ta r ía  de  la  De fensa Nac ional ,  y 

IV .  A  las  demás au to r idades  fede ra les  en  los  casos  de  su  

competenc ia .  

 

ARTÍCULO 7 . -  La  poses ión  de  toda  a rma  de  fuego  deberá  

man i fes ta rse  a  la  Sec re ta r ía  de  la  Defensa  Nac iona l ,  pa ra  e l  

e fec to  de  su  insc r ipc ión  en  e l  Reg is t ro  Fede ra l  de  A rmas .  
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ARTÍCULO 8 . -  No se  pe rmi t i rá  la  poses ión  n i  po r tac ión  de  las  

a rmas  p roh ib idas  po r  la  Ley  n i  de  las  rese rvadas  pa ra  e l  uso  

exc lus ivo  de l  E jé rc i t o ,  A rmada y  Fuerza  Aé rea ,  sa lvo  los  

casos  de  excepc ión  seña lados en  es ta  Ley.  

 

ARTÍCULO 13 . -  No se  cons ide ra rán  como armas  p roh ib idas  

los  u tens i l ios ,  her ramien tas  o  ins t rumentos  pa ra  labo res  de  

campo  o  de  cua lqu ie r  o f i c io ,  a r te ,  p ro fes ión  o  depo r te  que  

tengan  ap l i cac ión  conoc ida  como ta les ,  pe ro  su  uso  se  

l im i ta rá  a l  loca l  o  s i t io  en  que  se  t raba je  o  p rac t ique  e l  

depo r te .  

 

Cuando  esos  ins t rumentos  sean  por tados  po r  neces idades  de  

t raba jo  o  pa ra  e l  e je rc i c io  de  un  depo r te ,  se  debe rá  

demost ra r ,  en  su  caso ,  esas  c i r cuns t anc ias .   

 

ARTÍCULO 15 . -  En e l  dom ic i l io  se  pod rán  posee r  a rmas  pa ra  

la  segu r idad  y  de fensa  leg í t ima  de  sus  morado res .  Su  

poses ión  impone  e l  debe r  de  man i fes ta r las  a  la  Sec re ta r ía  de  

la  Defensa  Nac iona l ,  pa ra  su  reg is t ro .  Po r  cada  a rma se  

ex tende rá  cons tanc ia  de  su  reg is t ro .  

 

ARTÍCULO 17 . -  Toda  persona  que  adqu ie ra  una  o  más  a rmas,  

es tá  ob l igada  a  man i fes ta r lo  a  la  Sec re ta r ía  de  la  Defensa  

Nac iona l  en  un  p lazo  de  t re in ta  d ías .  La  man i fes tac ión  se  

ha rá  po r  esc r i to ,  ind icando,  marca ,  ca l ib re ,  mode lo  y  

mat r ícu la  s i  la  tuv ie ra .  

 

ARTÍCULO 18 . -  Los  se rv ido res  púb l i cos  y  je fes  de  los  cue rpos  

de  po l ic ía  fede ra les ,  de l  D is t r i to  Fede ra l ,  de  los  Es tados  y  de  

los  Mun ic ip ios ,  es tán  ob l igados  a  hace r  la  man i fes tac ión  a  

que  se  re f ie re  e l  a r t í cu lo  an te r io r .  
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ARTÍCULO 30 . -  Corresponde a  la  Sec re ta r ía  de  la  Defensa  

Nac iona l ,  con  la  sa lvedad  seña lada  en  e l  a r t ícu lo  32  de  es ta  

Ley ,  la  exped ic ión ,  suspens ión  y  cance lac ión  de  las  l i cenc ias  

de  po r tac ión  de  a rmas ,  as í  como  su  reg is t ro ,  con t ro l  y  

v ig i l anc ia .  

 

La  p rop ia  Sec re ta r ía  comu n ica rá  opo r tunamen te  a  la  de  

Gobernac ión ,  l as  l i cenc ias  que  au to r ice ,  suspenda o  cance le .  

 

ARTÍCULO 36 . -  Queda  p roh ib ido  a  los  pa r t i cu la res  as is t i r  

a rmados a  man i fes tac iones  y  ce lebrac iones púb l icas ,  a  

asambleas  de l ibera t i vas ,  a  jun tas  en  que  se  con t rov ie r tan  

in te reses ,  a  cua lqu ie r  reun ión  que ,  po r  sus  f ines ,  haga  

p rev is ib le  la  apa r i c ión  de  tendenc ias  opuestas  y ,  en  genera l ,  

a  cua lqu ie r  ac to  cuyos  resu l tados  puedan  se r  ob ten idos  po r  la  

amenaza  o  e l  uso  de  las  a rmas ;  se  excep túan  los  des f i les  y  

l as  reun iones  con  f ines  depo r t i vos  de  cha r re r ía ,  t i ro  o  cacer ía .  

 

ARTÍCULO 37 . -  Es facu l tad  exc lus iva  de l  P res iden te  de  la  

Repúb l ica  au to r i za r  e l  es tab lec im ien to  de  fáb r icas  y  

comerc ios  de  a rmas.  E l  con t ro l  y  v i g i l anc ia  de  las  ac t i v idades 

y  ope rac iones  indus t r ia les  y  c omerc ia les  que  se  rea l i cen  con  

a rmas ,  mun ic iones ,  exp los ivos ,  a r t i f i c ios  y  subs tanc ias  

qu ím icas ,  se rá  hecho  po r  la  Secre ta r ía  de  la  Defensa  

Nac iona l .  Los  pe rm isos  espec í f icos  que  se  requ ie ran  en  es tas  

ac t i v idades  serán  o to rgados  po r  l a  Sec re ta r ía  de  la  Def ensa  

Nac iona l  con  conoc im ien to  de  la  Secre ta r ía  de  Gobernac ión  y  

s in  pe r ju ic io  de  las  a t r ibuc iones  que  competan  a  o t ras  

au to r idades.  Las  dependenc ias  o f i c ia les  y  los  o rgan ismos 

púb l icos  fede ra les  que  rea l icen  es tas  ac t i v idades,  se  

su je ta rán  a  las  d ispos ic i ones  lega les  que  las  regu len .  
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ARTÍCULO 42 . -  Los  pe rmisos  espec í f icos  a  que  se  re f ie re  e l  

a r t í cu lo  37  de  es ta  Ley,  pueden  se r :  

 

I .  Gene ra les ,  que  se  concede rán  a  negoc iac iones  o  pe rsonas  

que  se  ded iquen a  es tas  ac t i v idades de  manera  pe rmanen te ;  

 

I I .  O rd ina r ios ,  que  se  exped i rán  en  cada  caso  pa ra  rea l i za r  

ope rac iones  mercan t i les  en t re  s í  o  con  comerc ian tes  de  o t ros  

pa íses ,  a  las  negoc iac iones  con  permiso  gene ra l  v igen te ,  y  

 

I I I .  Ex t rao rd ina r ios ,  que  se  o to rga rán  a  qu ienes de  manera  

even tua l  tengan  neces idad  de  e fec tua r  a lguna  de  las  

ope rac iones  a  que  es te  T í tu lo  se  re f ie re .  

 

ARTÍCULO 44 . -  Los  perm isos  son  in t rans fe r ib les .  Los  

gene ra les  tend rán  v igenc ia  du ran te  e l  año  en  que  se  exp idan ,  

y  pod rán  se r  reva l idados  a  ju i c io  de  la  Sec re ta r ía  de  la  

Defensa  Nac iona l .  Los  o rd ina r ios  y  ex t rao rd ina r ios  tend rán  la  

v igenc ia  que  se  seña le  en  cada caso  conc re to .  

 

ARTÍCULO 52 . -  La  Sec re ta r ía  de  la  Defensa  Nac iona l  podrá  

es tab lecer ,  med ian te  d i spos ic iones  adm in is t ra t i vas  gene ra les ,  

té rm inos  y  cond ic iones  re la t i vos  a  la  adqu is i c ión  de  a rmas  y 

mun ic iones  que  rea l i cen  las  dependenc ias  y  en t idades  de l  

E jecu t i vo  Fede ra l ,  de  los  es tados ,  de l  D is t r i to  Fede ra l  y  de  los  

mun ic ip ios ,  as í  como  los  pa r t i cu la res  pa ra  los  serv i c ios  de  

segu r idad  au to r i zados  o  pa ra  ac t i v idades  depo r t i vas  de  t i r o  y  

cace r ía .  D ichas  d ispos ic iones  deberán  coadyuva r  a  logra r  los  

f ines  de  es ta  ley  y  p rop ic ia r  las  cond ic iones  que  pe rmi tan  a  

las   au to r idades  fede ra les  y  l oca les  cumpl i r  con  la  f unc ión  de  

segu r idad  púb l ica  a  su  ca rgo .  
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ARTÍCULO 55 . -  Las a rmas,  ob je tos  y  m a te r ia les  a  que  se  

re f ie re  es ta  Ley  que  se  impor ten  a l  amparo  de  pe rmisos  

o rd ina r ios  o  ext rao rd ina r ios ,  debe rán  des t ina rse  p rec isamente  

a l  uso  seña lado  en  d ichos  perm isos .  Cua lqu ie r  mod i f i cac ión ,  

cambio  o  t rans fo rmac ión  que  p re tenda  in t roduc i rse  a l  des t ino  

seña lado ,  requ ie re  de  nuevo  pe rm iso .  

 

ARTÍCULO 62 . -  Las  pe rsonas  o  negoc iac iones  que  cuenten  

con  pe rm iso  gene ra l  pa ra  e l  t ranspo r te  espec ia l i zado  de  las  

a rmas ,  ob je tos  y  mate r ia les  comprend idos  en  es te  t í tu lo ,  

debe rán  ex ig i r  de  los  remi ten tes ,  cop ia  au to r i zada  de l  pe rmiso  

que  se  les  haya  conced ido .  

 

ARTÍCULO 65 . -  El  a lmacenamien to  de  las  a rmas,  ob je tos  y  

mate r ia les  a lud idos  en  es te  t í tu lo ,  pod rá  au to r i za rse  como 

ac t i v idad  complementa r ia  de l  pe rm iso  genera l  conced ido ,  o  

como espec í f ico  de  personas o  negoc ia c iones .  

 

ARTÍCULO 68 . -  Quienes  tengan  pe rm iso  gene ra l ,  deberán  

rend i r  a  la  Sec re ta r ía  de  la  Defensa  Nac iona l ,  den t ro  de  los  

c inco  p r imeros  d ías  de  cada  mes ,  un  in fo rme  de ta l lado  de  sus  

ac t i v idades,  en  e l  que  se  espec i f ique  e l  mov im ien to  ocu r r ido  

en  e l  mes an te r io r .   

 

2.2 .2  CÓDIGO PENAL P AR A EL DISTRITO FEDERAL.  

 

En  e l  Cód igo  Pena l  pa ra  e l  D is t r i to  Fede ra l ,  en  e l  T í tu lo  

Déc imo  Sépt imo,  re fe ren te  a  los  De l i tos  Cont ra  la  Segur idad  

Co lec t i va ,  en  su  a r t ícu lo  251 ,  co r respond ien te  a  la  Po r tac ión ,  

Fab r i cac ión  e  Imp or tac ión  de  Ob je tos  Ap tos  pa ra  Agred i r ,  se  

d ispone:   
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“ ARTÍCULO 251 .  A  qu ien  po r te ,  f abr ique ,  imp or te  o  acop ie  s in  

un  f in  l í c i to  ins t rumentos  que  puedan se r  u t i l i zados  pa ra  

agred i r  y  que  no  tengan  ap l i cac ión  en  ac t i v idades labo ra les  o  

rec rea t i vas ,  a tend ien do  a  las  re fe renc ias  de  t iempo,  modo  y 

luga r ,  se  le  impondrá  p r i s ión  de  t res  meses  a  t res  años o  de  

noventa  a  t resc ien tos  sesen ta  d ías  mu l ta .  Los  serv ido res  

púb l icos  pod rán  po r ta r  las  a rmas necesa r ias  para  e l  e je rc ic io  

de  su  ca rgo ,  su je tándose  a  la  reg lame ntac ión  de  las  leyes  

respect i vas ” .  

 

Las  conductas  en  es te  t ipo  pena l  son :  

 

PORT AR,  FABRICAR,  IMPORT AR O ACOPIAR S IN UN 

F IN  LÍCITO  INSTRUMENTOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS 

P ARA AGREDIR Y QUE NO TENG AN APLICACIÓN EN 

ACTIV IDADES LABORALES O RECRE ATIVAS.  

 

Fe rnando  Caste l lanos  Tena  menc iona  que  la  conduc ta  se  

puede  rea l i za r  med ian te  un  compor tam ien to  o  va r ios ,  po r  

e jemp lo ,  pa ra  matar  a  a lgu ien ,  e l  agen te  desa r ro l la  una  

conduc ta  a  f in  de  compra r  la  sus tanc ia  le ta l ,  con  o t ra  p repa ra  

la  beb ida ,  con  o t ra  más  inv i ta  a  la  v íc t ima  a  su  casa ,  y  con  la  

ú l t ima le  da  a  bebe r  e l  b reba je  mor ta l . 30  

 

La  om is ión  cons is te  en  rea l i za r  la  conducta  t íp i ca  con  

abs tenc ión  de  ac tuar ,  es to  es ,  no  hace r  o  de ja r  de  hace r .  

Cons t i tuye  e l  modo  o  fo rma  negat i va  de l  compor tam ien to .  La  

om is ión  puede ser  s imp le  o  com is ión  po r  om is ión .   

 

Pa ra  Caste l lanos  Tena  la  om is ión  puede  ser  s imp le .  A  

es ta  se  le  conoce  también  como om is ión  p rop ia ,  cons is te  en  
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no  hace r  lo  que  se  debe hace r ,  vo lun ta r iamente ,  con  lo  cua l  

se  p roduce  un  de l i to ,  aunque  no  haya  un  res u l tado ,  de  modo 

que  se  in f r i nge  una  no rma  p recep t i va ,  po r  e jemp lo ,  po r tac ión  

de  a rma  p roh ib ida .   

 

La  com is ión  por  om is ión ,  i gua lmente  conoc ida  como 

comis ión  improp ia ,  es  un  no  hace r  vo lun ta r io ,  cuya  abs tenc ión  

p roduce  un  resu l tado  mater ia l ,  y  se  in f r i nge  u na  no rma 

p recep t i va  y  o t ra  p roh ib i t i va ,  po r  e jemp lo ,  abandono  de  la  

ob l igac ión  de  a l imenta r  a  los  h i j os ,  con  lo  que  se  causa  la  

muer te  de  és tos .    

 

Los  e lementos  de  la  omis ión  son  la  vo lun tad ,  la  

i nac t i v idad ,  e l  resu l tado  y  e l  nexo  causa l .   

 

En  la  comis ión  po r  omis ión  que  se  p roduce  un  resu l tado  

a  causa  de  la  inac t i v idad ,  se  debe  da r  y  comproba r  e l  nexo  

causa l ,  po r  e jemp lo ,  la  madre  que  con  e l  f in  de  p rocura r  su  

abo r to ,  de ja  de  tomar  a l imento ,  suero  o  med icamento  ind icado  

po r  e l  méd ico ,  pa ra  p ro tege r  la  v id a  de l  p roducto ,  comete  e l  

de l i to  de  abo r to .   

 

En  es te  caso  debe rá  comproba rse  e l  nexo  causa l  a  pa r t i r  

de l  d i c tamen  méd ico  y  las  p ruebas  de  labo ra to r io  que  

es tab lezcan  que  la  causa  de  la  muer te  de l  p roduc to  fue  e l  no  

a l imenta r  o  la  no  adm in is t rac ión  de l  sue ro  o  med icamento .  31 

 

Raú l  P lascenc ia  V i l lanueva ,  apunta  que  en  e l  campo  de l  

De recho  Pena l ,  ex i s ten  mú l t ip les  teo r ías  respecto  de  los  ac tos  

humanos  pena lmen te  re levan tes ,  a lgunas  de  és tas  son  

encont radas  en t re  s í ,  muest ra  de  e l lo  es  la  p rob lemát ica  

re la t i va  a  la  de f in i c ión  de l  té rm ino  adecuado  pa ra  des ignar  e l  

                                                 
31
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compor tamien to  desp legado  por  una  persona  que  puede  tene r  

consecuenc ias  ju r íd icas  pena les ;  muchos  au to res  usan  los  

té rm inos  conducta  y  acc ión  ind is t in tamente ,  m ien t ras  que  

o t ros  lo  l laman  conduc ta ,  com por tam ien to  humano,  o  b ien ,  

acc ión  en  un  ampl io  sen t ido .   

 

En  op in ión  de l  au to r ,  e l  es tud io  de  la  conducta  es  e l  

examen de l  pun to  en  e l  cua l  e l  hombre  en t ra  en  con tac to  con  

e l  o rdenamien to ,  empero  se  tend r ía  que  apo r ta r  mayo res  

exp l i cac iones  a  f in  de  esc la rece r  los  d i f e ren tes  es tad ios  por  

l os  que  e l la  a t rav iesa ,  as í  como  los  e lementos  que  la  

con fo rman.   

 

A lgunos  au to res  en  op in ión  de  P lascenc ia  V i l l anueva  

a rgumen tan  que  lo  cor rec to  es  hab la r  de  la  "conduc ta" ,  és ta  

eng loba  tan to  a  la  acc ión  como a  la  omis ión ;  s in  embargo ,  

es ta  connotac ión  deno ta  una  p rob lemát i ca  basada  en  la  

carac te r ís t i ca  mate r ia l  de l  de l i to  y  a l  aspecto  eminen temente  

sub je t i vo  de  la  conduc ta ,  as í  como  e l  hecho  de  que  só lo  

resu l ta  a t r ibu ib le  a  un  se r  humano,  s iendo  absu rdo  o to rga r le  

a l  de l i t o  la  ca rac te r ís t ica  de  con ta r  con  una  conducta ,  cuando  

más  b ien  és ta  le  es  a t r i bu ib le  a l  se r  humano;  en  

consecuenc ia ,  e l  de l i to  debe  ser  ana l i zado  como hecho  

mate r ia l   y   no    como   c i r cuns tanc ia   f o rma l ,   es   dec i r ,   debe  

ana l i za rse  e l  t ipo ,  por  un  lado ,  y  e l  de l i to  como hecho ,  po r  e l  

o t ro . 32 

 

E l  au to r  en  es tud io  p rec isa  que  hay  op in iones  en  

con t ra r io ,  que  una  conduc ta  puede se r  rea l i zada  por  cua lqu ie r  

ser  v i vo  y  una  acc ión  es  exc lus iva  de l  se r  humano,  po r  lo  que  

resu l ta  más  adecuado  denominar la  "acc ión" ,  p e ro  con  una  

acepc ión  en  amp l io  sen t ido ,  de  la  cua l  de r i va  una  conc lus ión  

                                                 
32
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en  e l  sen t ido  de  que  la  acc ión  puede  se r  tan to  pos i t i va  

(acc ión  p rop iamente  d icha )  como negat i va  (omis ión ) ,  pe ro  

v incu lada  es t r i c tamente  a l  resu l tado  t íp i co  p roduc ido  o  que  

pudo  habe r  causado ,  pues to  que ,  por  o t ra  pa r te ,  no  puede 

cons t i tu i r  un  de l i to  e l  pensamien to ,  las  ideas  o  la  m isma 

reso luc ión  a  de l inqu i r ;  en  tan to  no  se  man i f ies te  en  la  

mod i f i cac ión  de l  mundo  exte r io r ,  es  dec i r ,  m ien t ras  no  ex is ta  

un  resu l tado  t íp ico  p roduc ido ,  o  b ien ,  la  p robab i l idad  de  que  

d icho  resu l tado  pudo  p roduc i rse  pe ro  se  ev i tó  po r  causas 

a jenas  a  la  vo lun tad  de l  su je to  ac t ivo ,  no  ex is t i rá  la  acc ión  n i  

l a  om is ión .   

 

Pa ra  los  que  se  apegan a  la  p r imera  p ropuesta ,  la  acc ión  

no  es  uno  de  los  e lemen tos  bás icos  de l  de l i t o ,  s ino  que  se  

encuent ra  inc lu ida  en  la  "conducta" ,  es ta  op in ión  n iega  a  la  

"acc ión"  e l  pape l  de  e lemen to  esenc ia l  de l  de l i t o ,  y  le  a t r ibuye  

a  la  "conducta"  d icho  carác te r .   

 

En  e l  sen t ido  an te r io r ,  la  conducta  puede  adopta r  dos  

fo rmas d i f e ren tes :  una  pos i t i va  y  o t ra  negat i va .  Puede 

cons is t i r  en  un  hace r  o  en  un  no  hace r .  En  e l  p r imer  caso  se  

t iene  la  acc ión  (en  sen t ido  es t r i c to ,  denominada  acc ión  

pos i t i va )  y  en  e l  segundo  caso  encont ramos  a  la  om is ión  (o  

acc ión  negat i va ) . 33 

 

E l  au to r  Lu is  J iménez de  Asúa,  menc iona  que  e l  ac to  

aba rca  la  acc ión  y  la  om is ión ;  a rgumen tando  que  ambas 

" responden  a  la  na tu ra leza  de  la  no rma.  S i  és ta  es  p roh ib i t i va  

(no  ma tarás )  su  queb ran tamien to  c rea  un  de l i to  de  acc ión" . 34  
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 Ibidem. Pág. 49. 

 
34

 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. La Teoría Jurídica del Delito. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe 

Argentina 1958. Pág. 267. 
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Evidentemente  e l  de l i to  es  de  acc ión  porque  ex is te  un 

movimiento  corpora l .   

 

S i rve  como base  de  m i  a f i rmac ión  lo  exp l icado  por  

Ca r los  Juan  Manue l  Daza  Gómez a f i rma  que  la  acc ión  apa rece  

como lo  sus tan t ivo ,  las  demás  carac te r ís t i cas  como s imp les  

ad je t i vac iones.  

 

Según  e l  au to r ,  es te  e lemento  se  en t iende  en  un  sen t ido  

na tu ra l ís t i co  como una  causa  que  a l te ra  e l  mundo  ex te r io r  por  

una  conducta  co rpo ra l  vo lun ta r ia .  La  acc ión  se  compone  de  un  

mov im ien to  co rpo ra l  (conduc ta ) ,  e l  cua l  p roduce  una  

mod i f i cac ión  de l  mundo  exte rno  ( resu l tado ) .   

 

Ambos  deben  es ta r  un idos  po r  una   re lac ión  de  

causa l idad ,  de  modo  que  la  conduc ta  es  causa  de l  e fec to .  No  

se  inc luyen  en  la  acc ión  los  p red icados  de  va lo r ,  es  dec i r ,  no  

con t iene  e lemen tos  sub je t i vos ,  n i  e lementos  de  va lo rac ión .   

 

La  acc ión  es  un  mov im ien to  co rpo ra l ,  según Han s 

Jescheck :  " . . .E l  concepto  causa l  de  acc ión  es tá  en  e l  mundo 

ex te r io r  que  nuest ros  sen t idos  pueden  pe rc ib i r  y  l a  vo lun tad  

de l  ind iv iduo  no  es tá  con ten ida  en  la  acc ión  como pa r te  

in tegran te  de  e l la ,  s ino  que  la  acc ión ,  pa ra  se r  t a l ,  requ ie re  

meramente  de  vo lun ta r iedad ,  que  es  d i f e ren te  de  la  vo lun tad" .  

 

Seña la  e l  au to r  ana l i zado ,  que  Hans  W elze l  man i f ies ta :   

 

"La  vo lun tad  es  vo lun tad  de  a lgo  conc re to :  cuando  se  

qu ie re  a lgo .  En  tan to  que  vo lun ta r iedad  es  quere r  cua lqu ie r  

cosa ,  un  que rer  s imp le ,  l lano ,  no  con cre to" .   
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Por  e jemplo :  A  dec ide  mata r  a  B ;  t oma  un  puña l ,  rea l i za  un  

mov im ien to  co rpora l  a l  in t roduc i r  e l  a rma  en  e l  co razón  de  B .  

La  acc ión  es  e l  mov im ien to  co rpo ra l .  35  

 

PORT AR,  FABRICAR,  IMPORT AR O ACOPIAR S IN UN 

F IN  LÍCITO  INSTRUMENTOS QUE PUEDAN SER U TILIZADOS 

P ARA AGREDIR Y QUE NO TENG AN APLICACIÓN EN 

ACTIV IDADES LABORALES O RECRE ATIVAS  se  adecua  su 

conducta  a l  t ipo pena l ,  hablamos de  la  t ip ic idad   

 

Po r  t ip ic idad  debe  en tende rse  como e l  encuad ramien to  

de  la  conducta  a l  t ipo  pena l .   

 

Eugen io  Cue l lo  Ca lón  p rec isa  que ,  para  de te rm ina r  s i  un  

hecho  es  pena lmen te  an t i ju r íd i co  hab rá  que  acud i r  a  la  ley  

pena l .  S i  e l  hecho  comet ido  enca ja  den t ro  de  a lguno  de  los  

t ipos  de  de l i to  ( f igu ras  de  de l i to )  desc r i tos  en  e l  tex to  lega l  

ex i s ten  g randes p robab i l i dades de  qu e  sea  pena lmen te  

an t i ju r íd i co -p robab i l idades  pe ro  no  segu r idad -  pues en  su  

rea l i zac ión  pueden  concu r r i r  causas  que  exc luyan  la  

an t i ju r id i c idad  (causas  de  jus t i f i cac ión)  que  no  pueden  ser  

p rev is tas  po r  e l  l eg is lador  a l  d ibu ja r  los  d i f e ren tes  t ipos  

lega les  de  de l i to .  36  

 

F ranc isco  Pavón  Vasconce los  exp l ica  que  la  t ip i c idad  es  

la  adecuac ión  t íp ica ,  en  v i r tud  de  adecua rse  a l  hecho  descr i t o  

po r  e l  t i po  lega l . 37  
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La  t ip ic idad  le  da  v ida  a l  t ipo  pena l .  T ipo ,  es  lo  que  c rea  e l  

l eg is lado r  y  l o  p lasma  en  la  l ey ,  en  a bs t rac to .  En  e l  

D icc ionar io  Ju r íd ico  Mex icano  leemos que  la  exp res ión  t ipo  es  

usua lmente  u t i l i zada  por  la  doc t r ina  pa ra  a lud i r  a  la  

desc r ipc ión  de  una  conducta  p roh ib ida  rea l i zada  po r  una  

no rma  ju r íd i co  pena l ,  en  tan to  que  la  t ip i c idad  es  en tend ida  

como la  ca rac te r ís t ica  de  una  acc ión  de  adecuarse  a  una  

d ispos ic ión  leg is la t i va .  

 

Po r  e l lo ,  en  de recho  pena l  se  d i ce  que  un  

compor tamien to  es  t íp ico  cuando  co inc ide  con  lo  p rev is to  en  

un  t ipo  pena l .  As í ,  por  e jemp lo ,  la  acc ión  de  p r i va r  de  la  v ida  

a  o t ro  es  t íp i ca ,  pues  es  exac tamen te  la  desc r ipc ión  que  de l  

hom ic id io  fó rmu la  e l  a r t ícu lo  302  de l  Cód igo  Pena l  Fede ra l .  

 

Es  ev iden te  en  consecuenc ia  que  aun  cuando  las  

exp res iones  t ipo  y  t i p i c idad  son  conceptua lmen te  d i ve rsas ,  

deben  ser  t ra tadas  con jun tamente  ya  que  son  no to r iamente  

in te rdepend ien tes . 38 

 

Pun tua l i za  e l  Doc to r  Edua rdo  López Betancou r t ,  que  la  

t ip ic idad  fue  c reada  po r  Be l ing ,  qu ien  la  cons ide ró  

independ ien temente  de  la  an t i ju r id ic idad  y  de  la  cu lpab i l i dad .   

 

En  un  p r inc ip io  conc ib ió  a l  de l i to  ún icamente  con  sus  

e lementos  ob je t ivos ,  de jando  a  un  lado  los  sub je t i vos ,  es  

dec i r ,  la  concepc ión  de l  de l i to  e ra  en  base  a  los  hechos 

ex te rnos . 39  
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Por  más  inmora l  o  an t i soc ia l  que  se  cons idere  cua lqu ie r  

hecho,  s i  no  se  encuent ra  en  un  t ipo  pena l ,  no  será  un  de l i to ;  

as im ismo ,  se  es tab lece  la  p resunc ión  de  an t i ju r id i c idad ,   

con t ra   la  cua l  se  puede  dar  p rueba  en  con t ra r io ,  s i  se  es tá  

an te  la  concu r renc ia  de  una  causa  de  jus t i f i cac ión .   

 

Lu is  J iménez de  Asúa  apunta  que  t ipo  es  la  abs t racc ión  

conc re ta  que  ha  t razado  e l  leg is l ado r  y  por  lo  que  respec ta  a  

la  t ip i c idad ,  op ina  que  es  func ión  p redominantemente  

desc r ip t i va  que  s ingu la r i za  su  va lo r  en  e l  conc ie r to  de  las  

carac te r ís t i cas  de l  de l i to .  Se  re lac iona  con  la  an t i j u r id i c idad  

po r  concre ta r la  en  e l  ámb i to  pena l ,  y  t iene  además ,  

f unc ionam ien to  ind ic ia r io  de  su  ex is tenc ia . 40  

 

Rodo l fo  Monarque  Ureña  menc iona  que  pa ra  ex is t i r  

de l i to ,  la  conducta  debe  ser  t íp i ca  an t i ju r íd i ca  y  cu lpab le .  En  

e l  aná l is is  dogmát ico  de l  de l i to ,  una  vez  ac red i tado  e l  

e lemento  conducta ,  se  pasa  a  es tud ia r  e l  e lemento  t i p ic idad . 41  

 

En  op in ión  de  Fe rnando  Caste l lanos  Tena,  no  debe 

con fund i rse  e l  t ipo  con  la  t ip ic idad .  E l  t ipo  es  la  c reac ión  

leg is la t i va ;  la  desc r ipc ión  que  e l  Es tado  hace  de  una  conduc ta  

en  los  p recep tos  pena les .  La  adecuac ión  de  una  conducta  

conc re ta  con  la  desc r ipc ión  lega l  fo rmu lada  en  abs t rac to .  42 

 

I rma  Gr i se lda  Amuchategu i  Requena  p rec isa  que  

t ip ic idad  es  la  adecuac ión  de  la  conducta  a l  t ipo ,  e l  

encuad ram ien to  de  un  compor tam ien to  rea l  a  la  h ipó tes is  

l ega l .  As í ,  hab rá  t ip i c idad  cuando  la  co nducta  de  a lgu ien  

enca je  exac tamente  en  la  abs t racc ión  p lasmada en  la  ley .   
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Los  t ipos  pena les  son  las  p iezas  de  un  rompecabezas;  as í ,  la  

t ip ic idad  cons is t i rá  en  hace r  que  cada  p ieza  encuad re  de  

manera  exac ta  en  e l  lugar  que  le  co r responda,  con  la  

ac la rac ión  de  que  no  ex is ten  dos  f igu ras  igua les . 43  

 

Se rg io  Garc ía  Ramírez  apun ta  que  la  t ip ic idad  es  la  

adecuac ión  de l  compor tam ien to  (conducta  o  hecho )  a  un  t ipo  

pena l ,  a  de te rminada  desc r ipc ión  en  la  Ley  pena l .  La  

in tegrac ión  de l  compor tam ien to  es  un  supuesto  de  la  no rma 

pena l  de r i va  de  de l  p r inc ip io  de  lega l idad ,  que  reconocen  los  

pá r ra fos  segundo y  te rcero  de l  a r t ícu lo  14  de  la  Cons t i tuc ión ,  

e  imp l íc i tamente  e l  m ismo a r t ícu lo  7  de l  Cód igo  Pena l .   

 

E l  t ipo  con t iene  p resupuestos  y  e lementos  ob je t i vos ,  

re fe renc ias  tempora les ,  espac ia les  e  ins t rumen ta les ,  da tos  

sub je t i vos  y  no rmat i vos ,  y  p rec is iones  sob re  los  su je tos  

ac t i vos  y  pas ivo  y  ace rca  de l  ob je to .  Todos  repercu ten  sob re  

e l  p roceso  – l óg ico  y  jud ic ia l -  de  t ip i f i cac ión ,  e  in f luyen  en  la  

comprobac ión  de  los  e leme n tos  de l  t ipo ,  según   d isponen   los  

a r t ícu los   16  y  19  cons t i tuc iona les ,  a  pa r t i r  de  la  re fo rma  de  

1993 ,  y  en  la  c las i f i cac ión  de  los  hechos  que  a  su  vez  rev is te  

impor tanc ia  pa ra  e l  en ju ic iam ien to . 44 

 

Después  de  haber  c i tado  a  los  au to res  de  re fe renc ia ,  me 

queda  c la ro  que  ex is te  una  in t ima  re lac ión  en t re  las  

de f in i c iones ,  pues  todas  se  re f ie ren  a  la  conducta  con  lo  que  

se  desc r ibe  en  la  l ey .   
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PORT AR,  FABRI CAR,  IMPORTAR  O ACOPI AR S IN UN FIN 

L ÍCITO INSTRUMENTOS QUE PUEDAN SER UTIL IZADOS 

P ARA AGREDIR Y QUE NO TENG AN APLICACIÓN EN 

ACTIV IDADES LABORALES O RECREATIV AS  Es  una 

conducta  que  se  d i r ige  contra  e l  b ien jur íd ico que tu te la  e l  

Derecho Penal .   

 

Car los  Fon tán  Ba les t ra  seña la  que  la  an t i ju r id ic idad  

s ign i f i ca  la  con t ra r iedad  a l  De recho . 45  

 

Ce les t ino  Po r te  Pe t i t ,  a l  re fe r i r se  a  la  an t i ju r id ic idad  

exp resa :   

 

“A l  rea l i za rse  una  conducta  adecuada  a l  t i po ,  se  tend rá  

como an t i ju r íd i ca  en  tan to  no  se  p ruebe  la  ex is tenc ia  de  una  

causa  de  jus t i f i cac ión .  Has ta  hoy  d ía  as í  ope ran   los  cód igos  

pena les  va l iéndose  de  un  p roc ed im ien to  de  excepc ión ,  es  

dec i r ,  en  fo rma  nega t i va .  Lo  que  qu ie re  dec i r  que  pa ra  la  

ex is tenc ia  de  la  an t i ju r id ic idad  se  requ ie re  una  dob le  

cond ic ión :  pos i t i va  una ,  v io lac ión  de  una  no rma pena l ,  y  

nega t i va  o t ra ,  que  no  es té  amparada  por  una  causa  de  

exc lus ión  de l  in jus to .  La  conducta  po r  tan to  se rá  an t i ju r íd ica  

s i  no  es tá  p ro teg ida  po r  una  de  las  causas  que  enumera  e l  

Cód igo  Pena l . ” 46 

 

En  e l  D icc iona r io  Ju r íd ico  Mex icano  se  ind ica  que :  “En  e l  

derecho  pena l ,  a lgunos  au to res  sos t ienen  que  la  

an t i ju r id i c idad  es  uno  de  los  e lementos  de l  de l i to .  Es tos  

au to res  de f inen  a l  de l i t o  como la  conducta  t íp ica ,  an t i ju r íd ica ,  
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cu lpab le  y  pun ib le  (no  ex is te  un  c r i te r io  un i fo rme sob re  e l  

número  de  e lementos ) .  O t ros  seña lan  que  da r le  a  la  

an t i ju r id i c idad  carac te r ís t i ca  de  e lemen to  de l  de l i to ,  resu l ta  

redundante ,  ya  que  e l  leg is lador  a l  seña la r  en  su  ca tá logo  de  

t ipos  a  c ie r to  de l i to ,  le  d io  ya  la  conno tac ión  de  i l í c i to ” . 47  

 

En  op in ión  de l  Docto r  López Betancou r t ,  se  cons ide ra  la  

an t i ju r id i c idad  como e l  choque  de  la  conducta  con  e l  o rden  

ju r íd ico ,  e l  cua l  t i ene  además  de l  o rden  no rmat i vo ,  los  

p recep tos  pe rm is ivos .   

 

La  an t i j u r id ic idad  es  lo  con t ra r io  a  De recho  -como ya  lo  

menc ionamos  an te r io rmente -  po r  lo  tan to ,  no  bas ta  que  la  

conduc ta  encuadre  en  e l  t ipo  pena l ,  se  neces i ta  que  es ta  

conduc ta  sea  an t i ju r íd ica ,  cons ide rando  como ta l ,  a  toda  

aque l la  de f in ida  po r  la  ley ,  no  p ro teg ida  po r  causas de  

jus t i f i cac ión ,  es tab lec idas  de  manera  exp resa  en  la  m isma. 48   

 

Lo  exp resado  po r  e l  Maest ro  López Betancou r t ,  da  luga r  

a  con fus ión ,  pues  la  c onduc ta  an t i ju r íd i ca  no  es  lo  con t ra r io  a  

De recho ,  s i  no  es  aque l la  que  va  en  con t ra  lo  que  p ro tege  e l  

De recho  Pena l .   

 

E l  re fe r ido  Maest ro  Edua rdo  López Betancou r t  exp l ica  

que  e l  b ien  ju r íd ico  tu te lado ,  denominado  como e l  ob je to  

ju r íd ico ,  es  e l  b ien  ju r íd icamen te  tu te lado ,  es  dec i r ,  e l  b ien  o  

e l  de recho  que  es  p ro teg ido  po r  l as  leyes  pena les ,  e l  cua l  

puede  ser  la  v ida ,  la  i n tegr idad  corpo ra l  la  l ibe r tad  sexua l ,  l a  

p rop iedad  p r i vada ,  en t re  o t ros .   
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Podemos  c i ta r  como  e jemplo :  e l  ob je to  ju r íd ico  en  e l  robo ,  es  

e l  pa t r imon io ,  la  p rop iedad ,  la  poses ión  o  ambas.  E l  ob je to  de  

es ta  tu te la  pena l ,  es  e l  in te rés  púb l i co  po r  mantene r  i nv io lab le  

la  p rop iedad,  en tend ida  és ta  en  sen t ido  pena l ,  de  modo  que  

comprenda,  f uera  de l  De recho  de  P rop iedad  en  sen t ido  

es t r i c to ,  tod o  de recho  rea l  y  has ta  la  poses ión  de  hecho.  No 

obs tan te ,  hay  que  adve r t i r ,  que  la  p rop iedad se  ha l la  

p ro teg ida ,  en  p r imer  té rm ino ,  m ien t ras  que  la  poses ión ,  o  

me jo r  d icho  la  tenenc ia ,  es tán  p ro teg idas  ún icamen te  de  modo 

secundar io  y  subo rd inado . 49  

 

E l  Maest ro  Fernando  Caste l lanos  Tena  menc iona  que  la  

an t i ju r id i c idad  rad ica  en  la  v io lac ión  de l  va lo r  o  b ien  p ro teg ido  

a  que  se  con t rae  e l  t ipo  pena l  respec t i vo ,  en  v i r t ud  de  que  

una  conducta  es  an t i ju r íd i ca  cuando  vu lne ra  d ichos  b ienes  o  

va lo res . 50 

 

Co inc ido  p lenamen te  con  lo  p rec isado  po r  Cas te l lanos  

Tena   pues  como ya  se  menc ionó ,  l o  an t i ju r íd i co  a fec ta  a  los  

va lo res  que  p ro tege  e l  De recho  Pena l .  

 

Ca rne lu t t i  seña la  que  es  an t i ju r íd i co  es  e l  ad je t i vo ,  en  

tan to  que  an t i j u r id i c idad  es  e l  sus tan t i vo ,  y  agrega  que  

ju r íd ico  es  lo  que  es tá  con fo rme a  de recho . 51  

 

S i  la  l ey  pena l  tu te la  la  v ida  humana  med ian te  un  t ipo  que  

consagra  a l  de l i to  de  hom ic id io ,  qu ien  comete  és te  rea l i za  una  

conduc ta  t íp ica  an t i ju r íd ica .    
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La  conducta  ser ía  jus t i f i cada  s i  PORT AR,  FABRI CAR,  

IMPORTAR O ACOPI AR,  INSTRUMENTOS QUE PUEDAN SER 

UTILIZADOS PAR A AGREDIR Y QUE NO TENG AN 

APLICACIÓN EN ACTIV IDADES LABORALES O 

RECREATIV AS ,  TUVIERA UN FIN LÍCITO.  

 

Cuando  en  un  hecho  de  apa r ienc ia  de l i c tuosa  fa l ta  e l  

e lemento  an t i j u r id ic idad ,  no  hay  de l i to .  As í  lo  exp resa  Cue l lo  

Ca lón  y  agrega  que  en  las  causas  de  exc lus ión  de  la  

an t i ju r id i c idad  e l  agen te  ob ra  en  cond ic iones  no rma les  de  

imputab i l i dad ,  obra  con  vo lun tad  consc ien te ,  pe ro  su  ac to  no  

es  de l i c t i vo  po r  ser  jus to ,  a jus tado  a l  derecho ;  la  s i tuac ión  

espec ia l  en  que  se  comet ió  e l  hecho  const i tuye  una  causa  de  

jus t i f i cac ión  de  su  conduc ta .  Como consecuenc ia  de  la  l i c i t ud  

de  és ta  no  se rá  pos ib le  ex ig i r le  responsab i l idad  a lguna ,  n i  

pena l ,  n i  s iqu ie ra  c i v i l ,  pues  e l  que  ob ra  con fo rma  a  de recho  

no  puede  dec i rse  que  o fenda  o  les ione  in te reses  ju r íd i cos  

a jenos . 52  

 

I gua lmen te ,  no  es toy  de  acue rdo  con  lo  menc ionado  con  

e l  maes t ro ,  pues  la  an t i ju r id i c idad  no  rad ica  en  e l  es tado  de  

án imo  de l  agen te ,  s ino  en  a ten ta r  con t ra  los  b ienes  ju r íd icos  

que  p ro tege  e l  Derecho  Pe na l .  

 

Robe r to  Reynoso  Dáv i la ,  p rec isa  lo  que  é l  en t iende  como 

causas de  jus t i f i cac ión :  

 

“No  obs tan te  denomina rse  "causas de  jus t i f i cac ión"  las  

que  exc luyen  la  an t i ju r i d i c idad ,  e l  hecho  cub ie r to  por  e l las  no  

es tá  jus t i f i cado ,  s ino  que  es  l í c i to .  Indeb idamen te  se  l laman 

causas  de  j us t i f i cac ión ,  ya  que  s i  su  p resenc ia  t iene  la  v i r tud  

de  bo r ra r  l a  de l ic tuos idad ,  n inguna  jus t i f i cac ión  rec lama  la  
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comis ión  de  un  hecho  l í c i to .  Cuando  una  conducta  t íp i ca  no  es  

an t i ju r íd i ca ,  es  l í c i ta  po r  tan to  no  hay  de l i to ;  co r resp onde  a  

las  l l amadas  causas de  jus t i f i cac ión .  J iménez Huer ta  d ice  que  

la  conducta  que  no  es  an t i ju r íd ica  no  neces i ta  jus t i f i ca rse  y  

p ropone la  denominac ión  de  c i rcuns tanc ias  imped i t i vas  de l  

nac im ien to  de  la  an t i ju r i d i c idad .  

 

“Se  les  ha  denominado :  Causas  qu e  exc luyen  la  

responsab i l idad ,  requ is i tos  nega t i vos  de l  de l i to ,  

c i r cuns tanc ias  nega t i vas  de l  de l i to ,  c i r cuns tanc ias  nega t i vas  

de  la  an t i ju r i d i c idad ,  conduc tas  t íp i cas  con fo rmes  a  Derecho ,  

causas de  l i c i tud .   

 

Las  causas  de  jus t i f i cac ión  exc luyen  la  an t i ju r id i c idad  

de l  hecho .  Es  p rec iso  ac la ra r  que  no  supr imen  una  

an t i ju r id i c idad  ex is ten te ,  s ino  que  cance lan  ab  in i t io  e l  de l i to ,  

imp id iendo que  e l  hecho  sea  an t i ju r íd ico .  Las  causas de  

jus t i f i cac ión  son  t rans i t i vas ;  l os  ac tos  jus t i f i cados  son  l í c i tos ,  

y  po r  cons igu ien te ,  qu ienes  cooperan  en  un  ac to  jus t i f i cado ,  

quedan cub ie r tos  po r  su  l i c i tud ” . 53 

 

En  op in ión  de  Lu is  J iménez de  Asúa  las  causas de  

jus t i f i cac ión  pueden  de f in i r se  como aque l las  causas  que  

exc luyen  la  an t i j u r id ic idad  de  una  conducta  que  puede 

subsum i rse  en  un  t ipo  lega l ,  eso  es ,  aque l los  ac tos  u  

om is iones  que  rev is ten  aspec to  de  de l i to ,  f i gu ra  de l i c t i va ,  

pe ro  en  los  que  fa l ta ,  s in  embargo ,  e l  ca rác te r  de  se r  

an t i ju r íd i cos ,  de  con t ra r ios  a l  de recho ,  que  es  e l  e lemento  

más  impor tan te  de l  c r imen. 54  
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Ore l lana  W iarco  menc iona  que  de  la  de f in i c ión  de l  i lus t re  

pena l is ta  españo l  podemos der i va r  las  cues t iones  

fundamenta les  de  las  l lamadas causas de  jus t i f i cac ión .   

 

En  p r imer  luga r ,  l as  causas  de  jus t i f i cac ión  cons t i tuyen  

e l  aspec to  negat i vo  de  la  an t i ju r id i c ida d  como e lemento  

pos i t i vo  de l  de l i to ,  y  su  apa r i c ión  exc luye  la  an t i ju r id i c idad ,  

mas  no  as í  e l  ac to .  

 

En  segundo  lugar  debemos  des tacar  que  las  l lamadas 

causas  de  jus t i f i cac ión ,  v ienen  a  resu l ta r  conduc tas  ca ren tes  

de  sanc ión . 55 

 

Lu is  J iménez de  Asúa  menc ion a  que  e l  ca rác te r  

an t i ju r íd i co  es  e l  e lemento  más  impor tan te  de l  de l i to .  En  e l  

m ismo  sen t ido  se  p ronunc ian  e l  i ta l i ano  Bet t io l  y  e l  mex icano  

F ranco  Guzmán,  pa ra  qu ienes  la  an t i j u r id ic idad  mat i za ,  

co lo rea  o  po la r i za ,  a  los  demás  e lementos ,  s in  pe rde r  su  

ca l idad  de  e lemento .  S in  embargo ,  es te  e lemen to  no  l lega  a  

con f igu ra rse  s i  se  p resen ta  a lguna  causa  de  jus t i f i cac ión ,  a  

pesa r  de  que  podamos  hab la r  de  conducta  y   és ta   sea   a   su   

vez   t íp i ca ,   no   va  a  resu l ta r  an t i ju r íd ica . 56  

 

Quien  sabe  los  e fec tos  de  su  conducta  en  e l  ámbi to  

de l  derecho penal ,  ent iende  que  PORTAR,  FABRI CAR,  

IMPORT AR O ACOPI AR S IN UN FIN  L ÍCITO  INSTRUMENTOS 

QUE PUEDAN SER UTILIZADOS PAR A AGREDIR Y QUE NO 

TENG AN APLICACIÓN EN ACTIV IDADES LABORALES O 

RECREATIV AS ;  es  un  de l i to ,  por  lo  tanto,  e l  su je to  es  

imputab le .   
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En e l  D icc iona r io  Jur íd ico  Mex icano  se  de f ine  como la  

capac idad ,  cond ic ionada  po r  la  madurez  y  sa lud  menta les ,  de  

comprende r  e l  ca rác te r  an t i ju r íd ico  de  la  p rop ia  acc ión  u  

om is ión  y  de  de te rm ina rse  de  acue rdo  a  esa  comprens ión .  

Es ta  capac idad  es ,  pues ,  una  cond ic ión  o  s i tuac ión  en  que  

debe  ha l la rse  e l  agen te  a l  momento  de l  ac to  u  omis ión ,  y  no  

una  reso luc ión  ps ico lóg ica  con  su  hecho.  Ta l  capac idad  lo  es  

de  cu lpab i l idad  y  au to r i za  e l  de recho  pa ra  d i r i g i r le  e l  rep roche  

que  es ta  cons i s te ,  a  menos  que  deba  tene rse  e l la  por  exc lu ida  

en  v i r tud  de  o t ras  causas.  

 

La  impu tab i l idad ,  como  capac idad  de  comprens ión  y  

de te rm inac ión ,  es  un  concepto  esenc ia lmente  técn ico ,  no  

meta f ís i co ,  cuya  e labo rac ión  se  apoya  ps ico lóg ica  y  

ps iqu iá t r i camente  en  d a tos  ve r i f i cab les ,  s in  an t i c ipa r ,  po r  

tan to ,  pos ic ión  a lguna  f ren te  a  cues t iones  como la  ex is tenc ia  

de l  a lma  o  la  re lac ión  de l  a lma  y  cue rpo .  Esos  da tos  

ve r i f i cab les  se  re f ie ren  esenc ia lmente  a  los  fac to res  

ex is tenc ia les  in te rnos  cond ic ionan tes  de  la  capac idad  de l  

agen te  de  comprende r  y  de te rmina rse . 57 

 

En  op in ión  de l  Doc to r  Edua rdo  López Be tancou r t  la  

imputab i l i dad  imp l i ca  sa lud  menta l ,  ap t i tud  ps íqu ica  de  ac tua r  

en  e l  ámb i to  pena l ,  p rec isamen te  a l  comete r  e l  de l i t o .   

 

Po r  o t ra  pa r te ,  e l  su je to  p r imero  t ien e  que  ser  imputab le  

pa ra  luego  se r  cu lpab le ;  as í ,  no  puede  habe r  cu lpab i l i dad  s i  

p rev iamen te  no  se  es  imputab le . 58  
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El  Docto r  López Be tancour t ,  seña la  que  las  acc iones  l i b res  en  

su  causa  cons is ten  en  que  e l  su je to ,  an tes  de  comete r  e l  

de l i to ,  rea l i za  ac tos  de  manera  vo lun ta r ia   o  cu lposa  que  lo  

co locan  en  un  es tado  en  e l  cua l  no  es  impu tab le  y  comete  un  

ac to  c r im ina l ;  por  tan to ,  la  ley  lo  cons ide ra  responsab le  de l  

de l i to ,  por  e jemp lo ,  qu ien  bebe  inmoderadamen te  y  después 

les iona  o  ma ta ,  en  e l  momento  de l  i l í c i to  no  es  imputab le ,  

pe ro  an tes  s í . . .   

 

Se  l l aman as í  po rque  son  acc iones l ib res  en  cuanto  a  su  

causa ,  pe ro  de te rm inadas en  lo  re fe ren te  a  su  e fec to . 59  

 

Cas te l lanos  Tena  d ice :  “Como la  imputab i l idad  es  

sopo r te  bás ico  y  esenc ia l ís imo  de  la  cu lpab i l idad ,  s in  aque l la  

no  ex is te  és ta  y  s in  cu lpab i l idad  no  puede  con f igu ra rse  e l  

de l i to ;  luego  la  imputab i l idad  es  ind ispensab le  pa ra  la  

f o rmac ión  de  la  f igu ra  de l i c t i va .   

 

Ya  hemos  d icho  que  la  imputab i l idad  es  ca l idad  de l  

su je to  re fe r ido  a l  desa r ro l lo  y  sa lud  menta les ;  la  

i n imputab i l idad  cons t i tuye  e l  aspec to  negat i vo  de  la  

imputab i l i dad .  Las  Causas  de  in impu tab i l idad ,  son  pues,  todas  

aque l las  capaces de  anu la r  o  neu t ra l i za r ,  ya  sea  e l  desa r ro l lo  

o  sa lud  menta les ,  en  cuyo  caso  e l  su je to  ca rece  de  ap t i tud  

ps ico lóg ica  para  la  de l i c tuos idad ” . 60   

 

La  in imputab i l idad  es  la  f a l ta  de  capac idad  pa ra  en tende r  

l as  consecuenc ias  de  la  conducta ,  en  e l  ámb i to  de l  De recho  

Pena l .   
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Aque l  que  no  sabe  los  e fec tos  de  su  conducta  en e l  ámbi to  

de l  derecho penal ,  ent iende  que y ignora  que  PORT AR,  

FABRICAR,  IMPORTAR O ACOPI AR S IN UN F IN  LÍCITO  

INSTRUMENTOS QUE PUEDAN SER UTIL IZADOS PAR A 

AGREDIR Y QUE NO TENG AN APLICACIÓN EN 

ACTIV IDADES LABORALES O RECRE ATIVAS ;  es  un  de l i to ,  

e l  su je to  es  in imputab le .  Es  deci r  no  comprende  los  

e fec tos  de  d ic ha conducta  en  e l  ámbi to  de l  Derecho Penal ,  

por  ser  menor  de  edad o  por  padecer  fa l ta  de  desarrol lo  

menta l .  

  

Respecto  a  la  cu lpab i l idad ,  e n  e l  D icc iona r io  Jur íd i co  

Mex icano  se  lee  que  e l  p rob lema  de  la  cu lpab i l idad  es  e l  

p rob lema de l  des t ino  m ismo  de l  de r echo  de  cas t iga r ;  s in  

embargo ,  e l  p r inc ip io  ' 'no  hay  pena  s in  cu lpab i l idad ' '  no  ha  

re inado  s iempre ,  pues  e l  cas t igo ,  sob re  todo  e l  cas t igo  

c r im ina l ,  no  ha  es tado  s iempre  l i gado  a l  p r inc ip io  de  

cu lpab i l idad ,  n i  és te  se  ha  man i fes tado  cons tan temente  con  la  

m isma es t ruc tu ra .   

 

Es  en tend ida  como la  re lac ión  s ico lóg ica  en t re  e l  au to r  y  

su  hecho,  que  se  ago ta  en  sus  espec ies  o  fo rmas:  ' ' do lo ' '  y  

' ' cu lpa ' ' ,  y  t iene  a  la  ' ' impu tab i l idad ' '  como su  p resupuesto .   

 

La  cu lpab i l idad  ya  no  se  reduce  s imp lemente  a  do lo  y  

cu lpa ,  s ino  a  un  ju ic io  de  rep roche  que  se  da  tan to  en  las  

acc iones do losas  como en  las  cu lposas .  Es  e l  con jun to  de  

aque l los  p resupuestos  de  la  pena  que  fundamen tan ,  f ren te  a l  

au to r  la  rep rochab i l i dad  pe rsona l  de  la  acc ión  an t i ju r íd ica .  

Los  componentes  de  e s te  concepto  son :  la  imputab i l idad ,  e l  

do lo  o  la  cu lpa  o  sea ,  la  re lac ión  s i co lóg ica  de l  au to r  con  e l  

hecho  y  la  ausenc ia  de  causas  espec ia les  de  exc lus ión  de  la  

cu lpab i l idad .   
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El  rep roche  de  cu lpab i l idad  p resupone  que  e l  au to r  se  habr ía  

pod ido  mot i va r  de  acue rdo  a  la  no rma,  y  es to  no  es  un  sen t ido  

abs t rac to  de  que  a lgún  hombre  en  vez  de l  au to r ,  s ino  que  

conc re tamente  de  que  es te  hombre  hab r ía  pod ido  en  esa  

s i tuac ión  es t ruc tu ra r  una  vo lun tad  de  acue rdo  a  la  no rma. 61  

 

Cas te l lanos  Tena apunta  que  la  cu lpab i l i dad  s ign i f i ca  la  

capac idad  de  cometer  cu lpab lemen te  hechos pun ib les” . 62  

 

Para  Ve la  T rev iño :  “ la  cu lpab i l idad  es  e l  e lemen to  

sub je t i vo  de l  de l i to  y  e l  es labón  que  asoc ia  lo  mater ia l  de l  

acon tec im ien to  t íp ico  y  an t i ju r íd ico  con  la  sub je t iv idad  de l  

au to r  de  la conduc ta ” . 63  

 

La  cu lpab i l idad  es  la  re lac ión  d i rec ta  que  ex is te  en t re  la  

vo lun tad  y  e l  conoc im ien to  de l  hecho  con  la  conduc ta  

rea l i zada .  

 

Confo rme  a l  Cód igo  Pena l  v igen te ,  l os  g rados  o  t ipos  de  

cu lpab i l idad  son :  do lo  y  cu lpa .  

 

En e l  c i tado  Dicc iona r io  se  lee  que  en  de recho  pena l  e l  

do lo  denota  la  vo l i c ión ,  apoyada  en  e l  conoc im ien to  

cor respond ien te ,  que  p res ide  la  rea l i zac ión  de  la  conducta  

desc r i ta  en  los  t i pos  de  de l i to  que  requ ie ren  esa  fo rma  de  

re fe renc ia  ps ico lóg ica  de l  su je to  a  su  hecho.  Es ,  en  té rm inos  

cor r ien tes ,  e l  p ropós i to  o  in tenc ión  de  comete r  e l  de l i to .  
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En la  ob ra  en  es tud io ,  se  de te rmina  que  en  e l  l engua je  

a lemán,  se  sos t iene  po r  a lgunos  que  la  pa lab ra  cu lpa  puede 

tener  t res  s ign i f i cados:  a )  de ja r  f uera  de  cu idado,  descu ida r  o  

ac tua r  s in  a tenc ión ;  b )  ac tuar  s in  do lo ,  y  c )  de ja r  las  cosas  a l  

acaso .  Confo rme  a  o t ros ,  la  cu lpa  (de  war lose)  se r ía  fa l ta  de  

obse rvac ión ,  a tenc ión ,  cu idado  o  v ig i lanc ia .  Y  aun  cuando  no  

hay  un idad  de  pa rece res ,  lo  c ie r to  a  que  en  la  ra íz  de  la  cu lpa  

hay  s iempre  la  om is ión  de  a lgo :  cu idado ,  a tenc ión ,  e t c . 64  

 

Quien  vo luntar iamente  par t ic ipa  y además  sabe  que  

PORT AR,  FABRI CAR,  IMPORTAR  O ACOPI AR S IN UN FIN 

L ÍCITO INSTRUMENTOS QUE PUEDAN SER UTIL IZADOS 

P ARA AGREDIR Y QUE NO TENG AN APLICACIÓN EN 

ACTIV IDADES LABORALES O RE CRE ATIVAS ;  es  un  de l i to ,  

e l  su je to  es  cul pable .   

 

 La  conducta  en es te  t ipo pena l  es  do losa.  

 

Pun ib i l i dad  es  la  amenaza  es ta ta l  de  imponer  una  pena  a  

qu ien  cometa  un  de l i to .  A lgunos  au to res  cons ide ran  la  

pun ib i l idad  como e lemento  de l  de l i to ,  en  v i r tud  de  q ue  en  las  

leyes  e l  de l i to  se  de f ine  como e l  ac to  u  om is ión  que  sanc iona  

la  ley  pena l .  Po r  tan to ,  l o  de te rminan te  para  que  una  conduc ta  

sea  o  no  de l i to ,  es  que  sea  pun ib le .  

 

Rodo l fo  Monarque Ureña p rec isa  que :  

 

“La  pun ib i l idad ,  es  la  amenaza  que  e l  Es tado  r ea l i za  a  

t ravés  de  una  no rma  para  e l  au to r  de  una  conduc ta  t íp ica ,  

an t i ju r íd i ca  y  cu lpab le .  Sob re  es te  aspec to ,  la  doc t r ina  se  

encuent ra  d i v id ida ,  a  causa  de  que  un  sec to r  op ina  que  la  
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pun ib i l idad  es  un  e lemen to  esenc ia l  de l  de l i to  (J iménez de  

Asúa,  Pavón  Vasconce los ,  Co r tés  Iba r ra ,  e t cé te ra ) ;  y ,  o t ro  

g rupo  de  au to res  como Car rancá  y  T ru j i l l o ,  Ca r rancá  y  R ivas ,  

I gnac io  V i l la lobos  y  Caste l lanos  Tena,  a f i rman que  la  

pun ib i l idad  es  una  mera  consecuenc ia  de l  de l i to  y  que ,  por  

cons igu ien te ,  puede  p resc ind i rse  de  e l la ,  según  sea  e l  

s i s tema de  pena l izac ión . 65  

 

Fe rnando  Caste l lanos  Tena ,  menc iona  que  la  pun ib i l i dad  

es  e l  merec im ien to  de  una  pena  en  func ión  de  la  rea l i zac ión  

de  c ie r ta  conducta .  Agregando  que  un  compor tam ien to  es  

pun ib le  cuando se  hace  acreedo r  a  la  p ena ,  t a l  

compor tamien to  acar rea  la  conm inac ión  lega l  de  la  ap l icac ión  

de  esa  sanc ión . 66  

 

Pa ra  e l  Docto r  Serg io  Garc ía  Ramírez :  

 

“La  pun ib i l idad ,  e lemento  o  consecuenc ia  de l  de l i to  es  la  

sanc ionab i l idad  lega l  pena l  de l  compor tam ien to  t íp ico ,  

an t i ju r íd i co ,  imputab le  y  cu lpab le .  R ige  e l  dogma nu l la  poena 

s ine  lege ,  cons ignado  en  e l  A r t ícu lo  14  cons t i tuc iona l  e  

imp l íc i tamen te  e l   A r t ícu lo  7  de l  Cp .  ( s ic ) .    

 

E l  p ropós i to  de  sanc iona r  toda  conducta  que  deba  se r lo ,  

conduce  a l  p r inc ip io  nu l lum cr imen s ine  poena” . 67  

 

En  e l  Cód igo  Pena l  pa ra  e l  D is t r i to  Fede ra l ,  en  e l  T í tu lo  

Déc imo  Sépt imo,  re fe ren te  a  los  De l i tos  Cont ra  la  Segur idad  

Co lec t i va ,  en  su  a r t ícu lo  251 ,  co r respond ien te  a  la  Po r tac ión ,  

Fab r i cac ión  e  Impor tac ión  de  Ob je tos  Ap tos  pa ra  Agred i r ,  l a  

pun ib i l idad  la  encon t ramos en  la  s igu ien te  redacc ión :   

                                                 
65

 MONARQUE UREÑA, Rodolfo. Op. Cit. Pág. 57. 
66

 CASTELLANOS TENA, Fernando. Op. Cit. Pág. 130. 
67

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Op. Cit. Pág. 73. 



 57 

“…se le  impondrá prisión de tres meses a tres años 

o de noventa a trescientos sesenta días multa.  
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CAPÍTULO TERCERO  

MARCO INSTITUCIONAL  

 

3 .1  LA SECRETARÍ A DE LA DEFENS A NACIONAL  

 

Esta  Sec re ta r ía  de  Es tado  fo rma pa r te  de  la  Adm in is t rac ión  

Púb l ica  Fede ra l .  

 

Para  e l  au to r  Rafae l  I .  Mar t ínez  Mora les  la  

Adm in is t rac ión  Púb l ica  es  e l  ob je to  de  es tud io  de  la  d isc ip l ina  

denominada  Admin is t rac ión  Púb l i ca  ( la  d isc ip l ina  y  su  ob je to  

de  es tud io  co inc iden  en  su  denominac ión) ;  es ta  ú l t ima 

p resen ta  sus tanc ia les  d i f e renc ias  de  espec ia l i zac ión  con  o t ra  

d isc ip l ina  que  le  es  a f ín :  la  admin is t rac ión  de  empresas.   

 

D ichas  d i f e renc ias  se  exp l ican  en  func ión  de  los  en tes  

hac ia  los  cua les  e l las  se  d i r i gen ,  en tes  cuya  o rgan izac ión  y  

ac t i v idades  d i f ie ren  en  v i r tud  de  sus  ob je t i vos  y  de  los  

sec to res  en  que  se  desenvue lven .  La  s is temát ica  a  que  

responden  sus  p lan teamien tos  teór i cos  y  p rác t i cos .  Po r  ende,  

tamb ién  es  d i f e ren te .   

 

Ambas  s in  embargo ,  guardan  c ie r ta  un idad  te rm ino lóg ica  

pa ra  re fe r i rse  a  aspec tos  que ,  de  una  u  o t ra  fo rma,  les  son  

comunes ,  de  ah í  que  las  dos  emp lean  exp res iones como 

o rgan izac ión ,  p laneac ión ,  con t ro l ,  eva luac ión ,  se lecc ión  de  

pe rsona l ,  d i recc ión ,  e t c .   

 

La  mayor ía  de  los  au to res  que  se  men c ionan  en  es te  

tema ,  pa ra  ab rev ia r  y  ev i ta r  redundanc ias ,  u t i l i zan  so lamente  

la  exp res ión  c ienc ia  de  la  admin is t rac ión ,  pe ro  en  es te  caso  

de  lo  que  se  es tá  hab lando  es  de  la  d i sc ip l ina  de  la  

Adm in is t rac ión  Púb l ica .  Po r  o t ra  pa r te ,  es  de  hacer  no ta r  que  
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l os  espec ia l i s tas  aún  no  se  ponen  de  acue rdo  de  manera  

unán ime  en  cuanto  a  s i  la  adm in is t rac ión  es  una  c ienc ia  o  una  

técn ica ;  po r  eso  p re fe r imos  re fe r i rnos  a  e l la  con  e l  té rm ino  

d isc ip l ina . 68  

 

En  e fec to ,  en  Méx ico ,  e l  Pode r  E jecu t i vo  es  un ipe rsona l  

y  se  depos i ta  su  e je rc i c io  en  e l  p res iden te  de  la  Repúb l ica  

qu ien  es ,  a l  m ismo  t iempo ,  je fe  de  Es tado ,  je fe  de  gob ie rno  y 

je fe  de  la  Admin is t rac ión  Púb l ica .   

 

As í  pues ,  además  de  la  f unc ión  admin is t ra t i va ,  e l  

E jecu t i vo  mex icano  desa r ro l l a  f unc iones  de  gob ie rno  y  de  

Es tado .    

 

En  Méx ico ,  en  v i r tud  de l  s i s tema  fede ra l  que  ca rac te r i za  

a  nuest ro  Es tado ,  ex is ten  t res  n i ve les  de  gob ie rno :  e l  

mun ic ipa l ,  e l  es ta ta l  y  e l  f edera l .  En  cada  uno  de  es tos  

n i ve les  podemos  encon t ra r ,  e l  co r respond ien te  n i ve l  

adm in is t ra t i vo .  

 

La  Admin is t rac ión  Púb l i ca ,  como  pa r te  de l  apa ra to  

es ta ta l  se  r i ge  po r  e l  p r inc ip io  de l  Es tado  de  de recho  y  en  

v i r tud  de  su  ac t iv idad  se  encuent ra  subord inada a l  mandato  

de  la  no rma ju r íd ica .  

 

E l  a r t í cu lo  90  de  la  Const i tuc ión ,  p rec isa  que  la  

Adm in is t rac ión  Púb l ic a  Fede ra l  se rá  cen t ra l izada  y 

pa raes ta ta l  con fo rme  a  la  l ey  o rgán ica  que  exp ida  e l  Congreso  

de  la  Un ión  la  que  d is t r ibu i rá  los  negoc ios  de l  o rden  

adm in is t ra t i vo  que  es ta rán  a  ca rgo  de  las  Secre ta r ías  de  

Estado  y  de f in i rá  las  bases  gene ra les  de  c reac ión  de  las  
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en t idades  pa raes ta ta les  y  la  in te rvenc ión  de l  E jecu t ivo  

Fede ra l  en  su  operac ión .   

 

Las  leyes  de te rminarán  las  re lac iones  en t re  las  

en t idades  pa raes ta ta les  y  e l  E jecu t i vo  Fede ra l ,  o  en t re  es tas  

y  l as  Sec re ta r ías  de  Es tado .  

 

D icha  ley  es  la  Ley  Orgán ica  de  la  Admin is t rac ión  

Púb l ica  Fede ra l ,  pub l i cada  en  e l  D ia r io  Of i c ia l  de  la  

Fede rac ión  e l  29  de  d ic iembre  de  1976 .  

 

De es ta  manera ,  con fo rme  a  las  d i spos ic iones  lega les  

ap l icab les ,  e l  E jecu t i vo  Fede ra l  se  aux i l i a ,  pa ra  cump l i r  con  

sus  func iones  adm in is t ra t i vas ,  de  las  dependenc ias  de  la  

adm in is t rac ión  cen t ra l i zada  y  las  en t idades de  la  pa raes ta ta l .   

 

En la  p r imera  ca tego r ía  encon t ramos  a  la  P res idenc ia  de  

la  Repúb l i ca ,  las  Sec re ta r ías  de  Estado ,  los  Depar tamen tos  

adm in is t ra t i vos  y  la  P rocu radu r ía  Genera l  de  la  Repúb l ica .   

 

Po r  o t ra  pa r te ,  l os  o rgan ismos  descen t ra l i zados,  l as  

empresas  de  pa r t i c ipac ión  es ta ta l ,  las  ins t i tuc iones  

nac iona les  de  c réd i to  (hoy  soc iedades  nac iona les  de  c réd i to ,  

i ns t i tuc iones  de  banca  mú l t ip le  o  de  banca  de  desa r ro l lo ) ,  las  

o rgan izac iones  aux i l ia res  nac iona les  de  c réd i to ,  las  

ins t i tuc iones  nac iona les  de  segu ros  y  f i anzas  y  los  

f ide icomisos ,  in tegran  la  Admin is t rac ión  Púb l ica  pa raes ta ta l .  

 

La  Admin is t rac ión  Púb l ica  es  la  pa r te  más d inám ica  de  la  

es t ruc tu ra  es ta ta l ,  ac túa  en  fo rma  pe rman en te ,  s in  descanso  y 

s in  ho rar io  y  acompaña  a l  hombre  desde  su  nac im ien to  has ta  

su  desapa r ic ión  de  la  v ida  te r res t re .   
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Para  hacer  f ren te  a  sus  ac t i v idades  e l  Es tado  t iene  que  

c rear  agenc ias  o  un idades admin is t ra t i vas  que  se  enca rguen 

p rec isamente  de  cumpl i r  con  los  nuevos  comet idos ;  y  vemos 

as í  que  surgen  nuevas  Sec re ta r ías  y  Depar tamentos  de  

Estado ,  o  b ien ,  nuevas  es t ruc tu ras  admin is t ra t i vas ,  que  an tes  

e ran  desconoc idas  como la  descent ra l i zac ión ,  la  

desconcen t rac ión ,  las  empresas  púb l icas  y  e l  f ide icomiso  

púb l ico ,  sec to r  a l  que  han  denominado  un  nuevo  pode r  

adm in is t ra t i vo  d i f e ren te  de  los  c lás i cos  poderes  de l  Es tado ,  

que  t rad ic iona lmente  ven ían  cons ide rándose  como las  ún icas  

fo rmas de  d iv i s ión  y  o rgan izac ión  de l  pode r .   

 

Es  as í  como  la  Adm in is t rac ión  Púb l i ca  moderna ,  t iene  

que  en f ren ta rse  a  una  p rob lemá t i ca  d is t in ta  y  ap l ica r  métodos 

y  s i s temas  aco rdes  con  la  época ,  pa ra  rea l i za r  con  e f i cac ia  su  

func ión  y  logra r  una  coo rd inac ión  en t re  la  mu l t i tud  de  ó rganos  

que  la  in tegran ,  as í  como  los  ó rganos de  los  o t ros  pode res  y  

de  las  en t idades fede ra t i vas  y  mun ic ipa les ,  en  un  s is tema 

federa l  como e l  nues t ro .   

 

O t ro  sec to r  muy impor tan te  de  la  moderna  

adm in is t rac ión ,  es  e l  e lemento  humano,  l a  bu rocrac ia .   

 

La  Admin is t rac ión  Púb l i ca  apa rece  desde  que  e l  hombre  

se  o rgan i za  en  soc iedades ,  más  o  menos  comple jas ,  en  las  

que  se  d is t ingue  la  p resenc ia  de  una  au to r idad ,  que  subo rd ina  

y  r i ge  ac t i v idades  de l  res to  de l  grupo  y  que  se  enca rga  de  

p rovee r  la  sa t is facc ión  de  las  neces idades  co lec t i vas  

fundamenta les .   

 

M igue l  Acos ta  Romero  a f i rma  que  la  Admin is t rac ión  

Púb l ica  es  la  pa r te  de  los  ó rganos de l  Es tado  que  dependen 

d i rec ta  o  ind i rec tamente ,  de l  Poder  E jecu t i vo ,  t iene  a  su  ca rgo  
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toda  la  ac t i v idad  es ta ta l  que  no  desar ro l lan  los  o t ros  pode res  

(Leg is la t i vo  y  Jud ic ia l ) ,  su  acc ión  es  con t inua  y  pe rmanen te ,  

s iempre  pers igue  e l  in te rés  púb l ico ,  adop ta  una  fo rma  de  

o rgan izac ión  je ra rqu izada  y  cuen ta  con :  a )  e lementos  

pe rsona les ;  b )  e lementos  pa t r imon ia les ;  c )  es t ruc tu ra  ju r íd ica ;  

y  d )  p roced im ien tos  técn icos . 69  

 

Gab ino  F raga  de te rm ina  que  la  sa t is facc ión  de  los  

in te reses  co lec t i vos  po r  med io  de  la  f unc ión  adm in is t ra t i va  se  

rea l i za  fundamen ta lmente  po r  e l  Es tado .   

 

Pa ra  ese  ob je to  és te  se  o rgan iza  en  una  fo rma  espec ia l  

adecuada  s in  pe r ju ic io  de  que  o t ras  o rgan izac iones  rea l i cen  

excepc iona lmente  la  m isma  func ión  admin is t ra t i va .   

 

La  o rgan izac ión  espec ia l  de  que  hab lamos const i tuye  la  

Adm in is t rac ión  Púb l ica ,  que  debe en tenderse  desde  e l  pun to  

de  v i s ta  fo rma l  como  e l  o rgan ismo  púb l ico  que  ha  rec ib ido  de l  

pode r  po l í t i co  la  competenc ia  y  los  m ed ios  necesa r ios  para  la  

sa t is facc ión  de  los  in te reses  gene ra les  y  que  desde e l  pun to  

de  v i s ta  ma ter ia l  es  la  ac t i v idad  de  es te  o rgan ismo 

cons ide rado  en  sus  p rob lemas  de  ges t ión  y  de  ex is tenc ia  

p rop ia  tan to  en  sus  re lac iones  con  o t ros  o rgan ismos 

semejan tes  como con  los  pa r t icu la res  pa ra  asegu ra r  la  

e jecuc ión  de  su  m is ión .   

 

Desde e l  pun to  de  v i s ta  fo rma l  la  Adm in is t rac ión  Púb l ica  

es  pa r te ,  qu izá  la  más  impor tan te ,  de  uno  de  los  Pode res  en  

los  que  se  ha l la  depos i tada  la  soberan ía  de l  Es tado ,  es  dec i r ,  

de l  Pode r  E jecu t ivo .   
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La  Admin is t rac ión  Púb l i ca  no  t iene ,  como  tampoco  la  

t ienen  n i  e l  Pode r  E jecu t i vo  n i  l os  demás  pode res ,  una  

pe rsona l idad  p rop ia ;  só lo  cons t i tuye  uno  de  los  conductos  po r  

l os  cua les  se  man i f ies ta  la  pe rsona l idad  m isma  de l  Es tado . 70  

 

Al  respec to  se  lee  en  e l  D icc iona r io  Ju r íd ico  Mex icano :   

 

“Po r  Admin is t rac ión  Púb l i ca  se  en t iende ,  genera lmen te ,  

aque l la  par te  de l  Poder  E jecu t i vo  a  cuyo  ca rgo  es tá  la  

responsab i l idad  de  desa r ro l l a r  la  f unc ión  adm in is t ra t iva .   

 

“De  es ta  manera ,  la  Admin is t rac ión  P úb l ica  puede 

en tende rse  desde dos  pun tos  de  v i s ta ,  uno  o rgán ico ,  que  se  

re f ie re  a l  ó rgano  o  con jun to  de  ó rganos  es ta ta les  que  

desa r ro l lan  la  f unc ión  admin is t ra t i va ,  y  desde  e l  pun to  de  

v i s ta  fo rma l  o  mate r ia l ,  según  e l  cua l  debe  en tenderse  como 

la  ac t i v idad  que  desempeñan  es te  ó rgano o  con jun to  de  

ó rganos.   

 

“Con  f recuenc ia ,  sue le  iden t i f i ca rse  a  la  f unc ión  

adm in is t ra t i va ,  como  la  ac t i v idad  de  p res tac ión  de  se rv i c ios  

púb l icos  tendentes  a  sa t is face r  l as  neces idades  de  la  

co lec t i v idad .  

 

“Acerca  de  la  noc ión  d e  Admin is t rac ión  Púb l ica  ex is ten  

d is t in tas  co r r ien tes ,  en t re  las  que  des tacan  fundamen ta lmente  

dos :  e l  en foque  fo rma l ,  según  e l  cua l  se  le  cons ide ra  como e l  

o rgan ismo púb l i co  que  ha  rec ib ido  de l  poder  po l í t i co  la  

competenc ia  y  l os  med ios  necesa r ios  pa ra  la  sa t i s facc ión  de  

los  in te reses  gene ra les .  Po r  o t ra  pa r te ,  e l  en foque mater ia l  

cons ide ra ,  a  la  Adm in is t rac ión  Púb l ica ,  s igu iendo a l  p rop io  

F raga ,  como  la  ac t i v idad  de  es te  o rgan ismo cons ide rado  en  
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sus  p rob lemas  de  ges t ión  y  de  ex is tenc ia  p rop ia  tan to  en  sus  

re lac iones  con  o t ros  o rgan ismos  semejan tes  como con  los  

pa r t i cu la res  pa ra  asegu ra r  la  e jecuc ión  de  su  m is ión .   

 

Con  la  m isma óp t i ca ,  Georges  Vede l  cons ide ra  a  la  

adm in is t rac ión ,  en  sen t ido  func iona l ,  como  des ignando  a  una  

c ie r ta  ac t i v idad ,  y  como e l  con ju n to  de  pe rsonas cump l iendo  

ta reas  de  admin is t rac ión ,  en  su  acepc ión  o rgán ica .  Es  dec i r ,  

a l  hab la r  de  Admin is t rac ión  Púb l i ca  nos  re fe r imos  tan to  a  la  

ac t i v idad  admin is t ra t i va  que  desar ro l la  e l  Es tado ,  como  a l  

con jun to  de  ó rganos que  desa r ro l lan  d i cha  ac t i v i dad .  71   

 

M igue l  Acos ta  Romero ,  re lac iona  la  ex is tenc ia  de  

es t ruc tu ras  adm in is t ra t i vas  en  soc iedades  como la  de l  an t iguo  

Eg ip to ,  en  donde,  ba jo  e l  rég imen  de  Ramsés,  ex is t ía  un  

Manua l  de  Je ra rqu ía ;  en  Ch ina ,  500  años  «a .C .» ,  ex is t ió  un  

Manua l  de  o rgan izac i ón  y  gob ie rno .  En  Grec ia  y  en  Roma,  

tamb ién  ex is t i e ron  es t ruc tu ras  admin is t ra t i vas . 72 

 

En  e l  D icc iona r io  Ju r íd ico  leemos  que  po r  lo  que  se  

re f ie re  a  nuest ro  pa ís ,  en  la  época  p reco lomb ina ,  los  pueb los  

más  avanzados  que  ocupaban e l  te r r i to r io  de  lo  que  hoy  e s  

Méx ico ,  con taban con  una  es t ruc tu ra  admin is t ra t i va ,  a  la  que  

se  hab r ía  de  superpone r  la  admin is t rac ión  co lon ia l .   

 

Du ran te  es ta  época ,  l a  adm in is t rac ión  es taba  ba jo  e l  

mando  de l  v i r rey  que  e je rc ía ,  a  nombre  de  la  Co rona  

Españo la ,  además  de  la  f unc ión  adm in is t ra t i va ,  f unc iones 

gube rna t i vas ,  m i l i t a res ,  ju r i sd icc iona les ,  leg is la t i vas  y  

re l i g iosas ,  de  la  más  g rande impor tanc ia .  
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Al  lado  de l  v i r rey ,  se  encont raba  la  Rea l  Aud ienc ia ,  que  

coadyuvaba  con  és te  en  e l  e je rc ic io  de  la  f unc ión  

adm in is t ra t i va ,  además  de  v ig i la r  y  con t ro la r  la  acc ión  de l  

v i r rey .   

 

A  n i ve l  cen t ra l -pen insu la r  pa r t ic ipaban  en  la  

adm in is t rac ión  co lon ia l  e l  rey  y  sus  sec re ta r ios ,  as í  como  e l  

Conse jo  de  Ind ias .  F ina lmen te ,  ex is t ían  adm in is t rac iones  

loca les  a  dos  n ive les :  a )  p rov inc ia l  y  d is t r i t a l  en  e l  que  

pa r t i c ipaban  los  gobe rnadores  de  re inos  y  p rov inc ias ,  a l  i gua l  

que  los  co r reg idores  y  a l ca ldes  mayo res ,  y  b )  l oca l ,  en  e l  que  

in te rven ían  los  cab i ldos  y  sus  o f ic ia les .  

 

A l  consumarse  la  i ndependenc ia  nac iona l ,  e l  emperador  

I tu rb ide  o rgan iza  la  Admin is t rac ión  Púb l i ca  en  cua t ro  g randes 

Sec re ta r ías  de  Estado :  Re lac iones  Exte r io res  e  In te rnas ;  

Jus t i c ia  y  Negoc ios  Ec les iá t icos ;  Guer ra  y  Mar ina ,  y  

Hac ienda.  

 

Obv iamente  las  d is t in tas  s i t uac iones  y  reg ímenes 

po l í t i cos  que  imperan  en  nuest ro  pa ís ,  a  lo  la rgo  de l  s ig lo  

X IX ,  a fec tan  la  o rgan izac ión  y  a t r i buc iones  de  la  

Adm in is t rac ión  Púb l ica ,  que  conoce  c ie r ta  es tab i l idad  has ta  e l  

rég imen po r f i r i s ta . 73 

 

Leemos  igua lmente  en  e l  D icc ionar io  en  c i ta :  “A l  t r iun fo  

de  la  Revo luc ión  mex icana  y  ba jo  e l  imper io  de  l a  

Cons t i tuc ión  de  1917 ,  e l  Es tado  mex icano  adopta  un  rég imen 

c la ramen te  in te rvenc ion is ta  y ,  a  t ravés  de  lo  d ispuesto  po r  

sus  a r t ícu los  3 ,  27  y  123 ,  se  compromete  a  p ro teger  y  

p romover  las  cond ic iones  de  v ida  de  la  pob lac ión .   
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“Es te  esquema const i tuc iona l  impondrá  a  la  Admin is t rac ión  

Púb l ica ,  encabezada  po r  e l  P res iden te  de  la  Repúb l ica ,  un  

pape l  de  impor tanc ia  fundamenta l  en  la  a tenc ión  de  las  

neces idades soc ia les .   

 

Sob re  es tas  bases  e l  31  de  d ic iembre  de  1917  se  pub l ica  

la  p r imera  Ley  de  Sec re ta r ías  de  E s tado ,  a  la  que  hab r ían  de  

sucede r  las  leyes  de  1935 ,  1939,  1946  y  la  de l  23  de  

d ic iembre  de  1958,  que  hab r ía  de  ser  de rogada  po r  l a  ac tua l  

Ley Orgán ica  de  la  Admin is t rac ión  Púb l ica  Fede ra l ” . 74 

 

En op in ión  de  Rafae l  I .  Mar t ínez  Mora les :  “Desde  las  

más remotas  soc iedades  aparece  la  admin is t rac ión ,  p r imero  

pa ra  regu la r  l a  d i s t r ibuc ión  de  los  escasos  sa t is fac to res  que  

pose ían  los  g rupos humanos  y  después  con  f i nes  t r i bu ta r ios .  

Con  e l  su rg im ien to  y  la  expans ión  de  los  g randes imper ios  de  

la  an t igüedad,  expe r imen ta  un  sa l to  cua l i ta t i vo  y  cuan t i ta t i vo ,  

a  e fec to  de  adapta rse  a l  mane jo  de  las  r i quezas ob ten idas  

med ian te  la  gue r ra .   

 

Según  Omar  Guerre ro ,  los  p r imeros  esc r i tos  ace rca  de  la  

adm in is t rac ión  púb l ica  los  apor ta  la  Ind ia  en t re  los  s ig los  V I  a  

IV  a .  de  n .  e .  A  pa r t i r  de  en tonces  se  pueden  reseñar ,  como  lo  

hace  e l  au to r  c i tado ,  los  es tud ios  que  s igu ie ron  a  

ins t i tuc iones  púb l icas ,  enca rgadas de  las  func iones o  

ac t i v idades  adm in is t ra t i vas  de  las  soc iedades  po l í t i camente  

est ruc tu radas  y s iempre  camb ian tes” . 75  

 

Con t inúa  d iser tando  e l  au to r :  “As í ,  los  en tes  de  la  

admin is t rac ión  ex is ten ,  se  mod i f i can ,  se  adap tan  a l  apogeo  de  

la  Roma imper ia l .  Es te  m ismo  p roceso  de  camb io  y  adap tac ión  
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se  rep i te  en  la  a l ta  Edad  Med ia ,  con  la  ba ja  Edad  Med ia ,  en  e l  

su rg im ien to  de l  es tado  moderno  (s ig lo  XV)  y  en  e l  nuevo  

rég imen  que  dev iene  a  ra íz  de  la  Revo luc ión  f rancesa  (1789) .  

D inámica  que ,  por  o t ra  pa r te ,  se  man t iene  en  nues t ros  d ías  y  

que  también  se  d io  en  o t ras  soc iedades  po l í t i cas  no  

occ iden ta les  ( las  c i v i l i zac iones  a mer icanas  an te r io res  a l  s ig lo  

XV ,  e l  Le jano  Or ien te ,  e tcé te ra ) .   

 

“Po r  lo  que  hace  a  los  es tud iosos  de  la  ma te r ia ,  son  de  

menc ionarse  Turgo t  ( s ig lo  XVI I I ) ,  Bonn in  (n .  1772 ) ,  

Tocquev i l le  ( f ina les  de l  s ig lo  XV I I I ) ,  Ca r los  von  S te in  

(1757~183I ) ,  O l iván  (s ig lo  X IX) ,  Posada  de  Herre ra  (s ig lo  

X IX) ,  Ot to  Maye r  (a  f ina les  de l  s ig lo  XIX) ,  Lu is  de  la  Rosa  y 

F ranc isco  Bu lnes  en  Méx ico  (s ig lo  X IX)  y  los  con temporáneos 

Max W eber  y  Mors te in  Marx” .   

 

“Manue l  M.  D iez  a f i rma:  "La  adm in is t rac ión  es  tan  

ab iga r rada ,  tan  d i ve rsa  en  su  fo rma  y  con ten ido  que  

so lamente  se  puede  acep ta r  una  noc ión  negat i va :  e l  hecho  de  

no  se r  leg is lac ión  n i  se r  jus t i c ia . "   

 

“A  med ida  que  e l  es tado  se  iba  conso l idando ,  la  

admin is t rac ión  púb l ica  inco rpo raba  nuevos  comet idos  a  su  

ámb i to  de  compe tenc ia .  Es te  mov im ien to  o r ien tado  a  

aumen ta r  e l  rad io  de  acc ión  de  la  func ión  admin is t ra t i va  no  ha  

cesado  en  la  ac tua l idad ,  po rque  p rác t i camente  toda  ac t i v idad  

soc ia l  imp l ica  re lac iones  con  los  ó rganos  de l  pode r  e jecu t i vo  

federa l ,  loca l  o  mun ic ipa l .   

 

Ta l  ensanchamien to  de l  ca mpo  de  acc ión  de  la  

adm in is t rac ión  púb l ica  ha  p roduc ido  la  innovac ión  y  

p ro l i f e rac ión  de  métodos,  reg las  y  o rgan ismos,  lo  que  ha  

mot i vado  que  se  haya  expe r imentado  una  mu l t ip l i c idad  de  
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va r ian tes  en  las  es t ruc tu ras  de l  pode r  púb l i co ,  y  e l  inc remen to  

de  la  d i ve rs i f i cac ión  de  s i s temas” .  76 

  

Las  dependenc ias  y  en t idades de  la  Admin is t rac ión  

Púb l ica  Fede ra l  debe rán  conduc i r  sus  ac t i v idades en  fo rma 

p rogramada ,  obse rvando  los  p r inc ip ios  y  po l í t i cas  que  de f ina  

e l  p res iden te  de  la  Repúb l i ca  en  e l  P lan  Nac iona l  y  en  los  

p rogramas  de  desa r ro l lo .  As im ismo,  se  p rec isa  que  las  

dependenc ias  tend rán  igua l  rango  y  en t re  e l las  no  habrá  

p rom inenc ia  a lguna .  

 

De  con fo rm idad  con  e l  a r t í cu lo  92  de  la  Cons t i tuc ión  se  

facu l ta  a  los  S ecre ta r ios  de  Es tado  pa ra  re f renda r  todos  los  

reg lamentos ,  dec re tos ,  acue rdos  y  ó rdenes de l  Pres iden te .  

 

La  Ley  Orgán ica  de  la  Admin is t rac ión  Púb l i ca  Fede ra l  

p revé  la  ex is tenc ia  de  ó rganos  desconcent rados 

je rá rqu icamente  subo rd inados  a  las  dependenc ias  de  la  

adm in is t rac ión  cen t ra l ,  pe ro  con  au tonomía  téc n ica  pa ra  

reso lve r  asun tos  de  su  competenc ia .   

 

Po r  o t ra  pa r te ,  se  facu l ta  a l  p res iden te  de  la  Repúb l ica  

pa ra  cons t i tu i r  com is iones  in te rsecre ta r ia les  pa ra  reso lve r  

asun tos  de  la  competenc ia  de  más  de  una  de  sus  

dependenc ias ,  en  las  que  inc luso  pod rán  par t i c ipa r  en t idades 

de  la  admin is t rac ión  pa raes ta ta l .  

 

La  Ley  facu l ta  a l  P res iden te  de  la  Repúb l ica  para  ce lebrar  

conven ios  de  coord inac ión ,  con  los  gob ie rnos  de  los  Es tados,  

o  aun  con  mun ic ip ios ,  pa ra  desar ro l la r  acc iones  de  desa r ro l l o  

de  las  p rop ias  en t idad es federa t i vas .  

 

                                                 
76

 Ibidem. Pág. 47. 



 69 

Asim ismo ,  cabe  seña la r  que  la  l ey ob l iga  a  los  t i tu la res  

de  las  dependenc ias  cen t ra l i zadas ,  a  p resen ta r  a l  Congreso  

de  la  Un ión  un  in fo rme  anua l  sob re  e l  es tado  que  gua rden  sus  

respect i vos  ramos  y  de  comparece r  an te  cua lqu ie ra  de  las  

Cámaras  para  exp l i ca r  o  ac la ra r  a lgún  asun to  de  su  

competenc ia .   

 

Es ta  ú l t ima  ob l igac ión  es  ex tens iva  pa ra  los  d i rec to res  

de  o rgan ismos  descen t ra l i zados y  de  las  empresas de  

pa r t i c ipac ión  es ta ta l .  

 

En t re  e l  E jecu t i vo  Fede ra l  y  l a  admin is t rac ión  

cen t ra l i zada  ex i s te  una  re lac ión  je rá rqu ica  que  subo rd ina  a  

és ta  a l  pode r  de  aqué l .   

 

D icha  re lac ión  je rá rqu ica ,  imp l ica  una  se r ie  de  pode res  

como los  s igu ien tes :  de  dec is ión ,  de  nombram ien to ,  de  

mando ,  de  rev is ión ,  de  v ig i lanc ia ,  d i sc ip l ina r io  y  pa ra  reso lve r  

con f l i c tos  de  compe tenc ia .   

 

Es tos  pode res  de te rm inan  una  c la ra  re lac ión  de  supra  a  

subo rd inac ión  en t re  e l  je fe  de  la  Adm in is t rac ión  Púb l i ca  y  sus  

dependenc ias .  Po r  lo  que  se  re f ie re  a  las  en t idades  de  la  

adm in is t rac ión  paraes ta ta l ,  es te  pode r  no  ex is te  fo rma lmente  

y  sus  re lac iones  con  e l  E jecu t i vo  Fede ra l  se  r i gen ,  en  p r imera  

ins tanc ia ,  po r  su  Ley  o rgán ica  o  po r  e l  ac to  ju r íd ico  que  les  

dé  o r igen ;  as í  como po r  leyes  gene ra les  en  mate r ia  de  

p laneac ión ,  p rogramac ión ,  p resupues tac ión ,  con t ro l  y  

eva luac ión .  

 

Cabe  seña la r  que  es tas  en t idades se  encuent ran  

agrupadas  po r  sec to res  admin is t ra t i vos ,  a  cuya  cabeza  se  
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ha l lan  las  dependenc ias  cen t ra les ,  enca rgadas  de  coo rd inar  

l as  re lac iones  en t re  e l  E jecu t i vo  Fede ra l  y  es tas  en t idades.  

 

Los  en tes  de l  pode r  púb l ico  enca rgados  de  c oo rd inar  l os  

recursos  de  d ive rsa  índo le  pa ra  e l  l og ro  de  c ie r tos  ob je t i vos  

cons t i tuyen  la  mate r ia  que  in tegra  la  Admin is t rac ión  Púb l ica .   

 

La  Admin is t rac ión  Púb l ica ,  a l  se r  ana l i zada  por  la  

c ienc ia  o  teo r ía  de  la  adm in is t rac ión  y  desde  un  pun to  de  

v i s ta  em inen temente  ex t ra ju r íd ico ,  comprende los  e lementos  

s igu ien tes :   

 

a )  Organ izac ión   

b )  Coo rd inac ión   

c )  F ina l idad   

d )  Ob je t i vos   

e )  Métodos ope ra t i vos   

f )  P laneac ión   

g )  Cont ro l   

h )  Eva luac ión .   

 

O t ra  concepc ión  será  la  te leo lóg ica ,  es  dec i r  aque l la  en  

que  se  t ienen  en  cuenta  los  f ines  que  e l l a  pe rs igue ,  los  cua les  

pueden se r ,  a  modo  de  e jemplos ,  log ra r  e l  b ien  común ,  

sa t is face r  las  neces idades  co lec t i vas ,  mantene r  la  hegemon ía  

de  un  g rupo  soc ia l ,  a l canzar  l a  jus t ic ia  soc ia l ,  hace r  pos ib le  la  

v ida  en  soc iedad,  garan t i za r  la  l ib re  em presa .   

 

Una  concepc ión  más ,  de  las  muchas  que  se  han  desar ro l lado .  

Cons is te  en  cons ide ra r  la  Adm in is t rac ión  Púb l ica  como una 

corporac ión  de  ind iv iduos ,  los  cua les  han  de  se r  conduc idos  

adecuadamen te  a l  log ro  e f ic ien te  de  de te rminados  resu l tados .   
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Por  ú l t imo,  nos  re fe r imos  a  la  tes i s  que  conc ibe  a  la  

Adm in is t rac ión  Púb l ica  como un  ins t rumen to  fundamen ta l  

den t ro  de  la  ac t i v idad  po l í t i ca  de l  Es tado ,  ya  que  po r  su  

med io  se  e je rce  p r inc ipa lmente  e l  pode r .    

 

Ex is ten  dos  pun tos  de  v i s ta  o  c r i te r ios  a  los  que  se  

acude  pa ra  es tab lece r  la  na tu ra leza  o  ma te r ia  que  in tegra  la  

Adm in is t rac ión  Púb l ica ,  los  cua les  se  denominan  o rgán ico  y  

d inám ico  o  func iona l ,  respect i vamente .    

 

O rgán ico .  Según e l  Mae st ro  Rafae l  I ,  Mar t ínez Mora les .   

 

“De  acue rdo  con  es te  c r i te r io ,  e l  ob j e to  de  la  c ienc ia  de  

la  admin is t rac ión  lo  con fo rman  todos  los  en tes  que  dependen 

de l  pode r  e jecu t ivo ,  ya  sea  que  ta l  v incu lac ión  sea  rea l  o  

fo rma l  ( inc luye  sec re ta r ías ,  o rgan ismos  descent ra l i zados,  

comis iones ,  soc iedades mercan t i l es  de  es tado) ” 77 

 

En op in ión  de l  Maest ro  M igue l  Acos ta  Romero :  “Desde  e l  

pun to  de  v i s ta  o rgán ico ,  se  le  i den t i f i ca  con  e l  Pode r  

E jecu t i vo ;  y  todos  los  ó rganos  o  un idades  adm in is t ra t i vas  que ,  

d i rec ta ,  o  ind i rec tamente ,  dependen de  é l .   

 

“Orgán icamente  la  Admin is t rac ión  Púb l i ca  Fede r a l  es tá  

cons t i tu ida  po r  e l  P res iden te  de  la  Repúb l ica ,  Sec re ta r ías  de  

Estado ,  Depa r tamen tos  Admin is t ra t i vos ,  Procu radu r ía  Genera l  

de  la  Repúb l i ca  y  todos  los  ó rganos cen t ra l i zados,  

desconcen t rados,  descen t ra l i zados,  las  empresas ,  soc iedades  

mercan t i les  de  Es tado  y  f ide icom isos  púb l icos .   

 

“La  Admin is t rac ión  Púb l ica  loca l  es tá  cons t i tu ida  po r  e l  

gobernado r  y  todos  los  ó rganos  que  dependen  de  é l  en  fo rma 
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cent ra l i zada ,  desconcen t rada ,  descent ra l i zada  o  de  empresas 

es ta ta les .   

 

Pueden  a f i rmarse  los  m ismos  p r inc ip ios  respecto  de l  

mun ic ip io ,  en  cuan to  a l  Ayun tam ien to ” . 78  

 

D inámico  o  func iona l .  Según  es te  pun to  de  v i s ta ,  l a  

mate r ia  de  la  c ienc ia  de  la  adm in is t rac ión  es tá  cons t i tu ida  po r  

aque l las  acc iones  de l  poder  púb l i co ,  cuya  na tu ra leza  sea  

mate r ia lmente  adm in is t ra t i va .  Es to  es ,  e l  ob je to  por  es tud ia r  

es  e l  quehace r  es ta ta l  que  se  rea l i za  en  fo rma  de  func ión  

adm in is t ra t i va  (Fraga ,  Gord i l lo ) ,  de  comet ido  Sayagués )  o  

ac t i v idad  admin is t ra t i va  (Manue l  M.  D iez ,  Royo  V i l lanova ) . 79 

 

Acos ta  Romero  apun ta  con  ac ie r to  que  de sde  e l  pun to  de  

v i s ta  func iona l ,  la  Adm in is t rac ión  Púb l ica  se  en t iende  como la  

rea l i zac ión  de  la  ac t i v idad  que  co r responde  a  los  ó rganos  que  

fo rman  ese  sec to r .  En  es te  sen t ido  adm in is t ra r  es  rea l i za r  una  

ser ie  de  ac tos  pa ra  consegu i r  una  f ina l idad  de te rm in ada.  En  

es te  caso ,  los  f ines  de l  Es tado ,  que  ya  v imos  son  mú l t ip les  y  

comple jos  y  pa ra  cuya  consecuc ión  se  neces i ta  tamb ién  una  

comple j idad  de  Órganos  enca rgados,  de  rea l i za r los  de  una  

manera  a rmón ica ,  que  logra  a  t ravés  de  su  en lace  y  

coo rd inac ión  je ra rqu izados . 80 

 

E l  au to r  Rafae l  I .  Mar t ínez  Mora les  seña la  que  en  e l  De recho  

Admin is t ra t i vo ,  como  en  o t ras  ramas  ju r íd i cas ,  cada  au to r  

acude  a  su  p rop io  c r i te r io  pa ra  c las i f i ca r  o  de f in i r .  A  e l l o  se  

debe  que  ex is tan  abundantes  c las i f i cac iones de  la  

Adm in is t rac ión  Púb l ica ,  además de  las  p rev is tas  po r  la  ley ;   
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1. -  Ac t i va  y  con tenc iosa .  Es  un  c r i te r io  Insp i rado  en  la  

escue la  f rancesa .  La  ac t i va  denota  a  los  en tes  que  p roducen  y 

e jecu tan  ac tos  adm in is t ra t i vos ;  la  con tenc iosa ,  a  los  ó rganos 

de l  poder  e jecu t ivo  facu l t ados  pa ra  reso lve r  con f l i c tos  en t re  

los  gobe rnados y  la  p rop ia  Admin is t rac ión  Púb l ica .   

 

2 . -  Federa l ,  loca l  y  mun ic ipa l .  Es ta  c las i f i cac ión  se  basa  

en  la  cons t i tuc ión  po l í t i ca  mex icana  y  a t iende  a  los  t res  

n i ve les  de  gob ie rno  ex is ten tes  en  nuest ro  s i s tema  ju r íd ico  

po l í t i co .  Va le  la  obse rvac ión  de  que  la  admin is t rac ión  loca l  

tamb ién  se  conoce  como es ta ta l  y  en  de recho  comparado 

equ iva le  a  la  denominada p rov inc ia l  o  es tadua l .  

 

3 . -  Cent ra l i zada  y pa raes ta ta l .  Se  re f ie re  a  los  dos  t ipos  

de  Admin is t rac ión  Púb l i c a  p rev is tos  en  e l  a r t í cu lo  90  de  la  

cons t i tuc ión  fede ra l .   

 

4 . -  Cent ra l i zada ,  desconcen t rada  y descen t ra l i zada .  Es te  

c r i te r io  es tá  re fer ido  a  la  f o rma  de  re lac iona r  los  ó rganos 

adm in is t ra t i vos  con  e l  t i tu la r  de l  pode r  e jecu t i vo .   

 

5 . -  De  acue rdo  con  la  com petenc ia  de  cada  ó rgano.  Se  

puede  hab la r  de  adm in is t rac ión  po l í t i ca ,  de  segu r idad ,  

agropecua r ia ,  indus t r ia l ,  educa t i va ,  además de  o t ras .   

 

6 . -  Dependenc ias  y  en t idades.  Es ta  d i s t inc ión  se  

in t rodu jo  en  nues t ro  de recho  a  pa r t i r  de  1977  e  iden t i f i ca  

dependenc ias  con  sec re ta r ías ,  depa r tamentos  adm in is t ra t i vos  

y  p rocu radu r ías  de  jus t i c ia  (ó rganos  cen t ra l i zados ) ;  e l  vocab lo  

en t idades  se  reserva  pa ra  los  en tes  paraes ta ta les  

(o rgan ismos descen t ra l i zados  en  sen t ido  amp l io ) .   
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7. -  Órganos  y  o rgan ismos.  Proven ien te  de  las  Leyes  

v igen tes ,  es ta  c las i f i cac ión  agrupa  as í  a  los  en tes  

adm in is t ra t i vos ,  l os  ó rganos son  los  que  dependen 

d i rec tamente  de l  E jecu t i vo  y  l os  o rgan ismos  son  las  en t idades 

pa raes ta ta les . 81 

 

Po r  su  pa r te  e l  Maest ro  M igue l  Acos ta  Romero  seña la  

que  la  adm in is t rac ión  ac t i va  es  la  que  func iona  norma lmente  

depend iendo  de l  Poder  E jecu t i vo  y  con fo rme  a  la  competenc ia  

que  le  seña la  e l  o rden  ju r íd i co .   

 

La  con tenc iosa  supone la  ex is tenc ia  de  t r ibuna les  

adm in is t ra t i vos  que  d i r imen  con t rove rs ias  en t re  e l  Es tado  y 

los  pa r t icu la res  po r  ac tos  de  aqué l ,  que  les ionen  los  in te reses  

de  és tos .   

 

La  admin is t rac ión  d i rec ta  es  la  que  se  e je rce  po r  los  

ó rganos  cen t ra l izados  depend ien tes  de l  Poder  E jecu t i vo ,  

según  ve remos más  ade lan te .  La  admin is t rac ión  ind i rec ta ,  o  

pa raes ta ta l ,  e s  la  que  rea l i za  a  t ravés  de  o rgan ismos 

descen t ra l i zados y  empresas  de  pa r t ic ipac ión  es ta ta l  u  o t ras  

ins t i tuc iones . 82  

 

 

3 .2   BASE LEG AL  

 

E l  f undamento  ju r íd i co  de  la  Secre ta r ía  de  la  Defensa  

Nac iona l  l o  encont ramos  en  la  L ey  Orgán ica  de  la  

Adm in is t rac ión  Púb l ica  Fede ra l .  

 

Es te  o rdenamien to  ju r íd i co ,  cons ta  de  50  a r t ícu los .  
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De l  1  a l   10 ,  se  es tab lece  lo  re fe ren te  a  la  

adm in is t rac ión  púb l ica  fede ra l .   

 

En  e l  A r t ícu lo  26  de  d icho  o rdenamien to  ju r íd ico  se  

d ispone:  

 

P a r a  e l  d e s p a c h o  d e  l o s  a s u n t o s  d e l  o r d e n  a d m i n i s t r a t i v o ,  e l  

P o d e r  E j e c u t i v o  d e  l a  U n i ó n  c o n t a r á  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  

d e p e n d e n c i a s :   

 

S e c r e t a r í a  d e  G o b e r n a c i ó n   

S e c r e t a r í a  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s   

S e c r e t a r í a  d e  l a  D e f e n s a  N a c i o n a l   

S e c r e t a r í a  d e  M a r i n a   

S e c r e t a r í a  d e  H a c i e n d a  y  C r é d i t o  Pú b l i c o   

S e c r e t a r í a  d e  D e s a r r o l l o  So c i a l   

S e c r e t a r í a  d e  M e d i o  Am b i e n t e  y  R e c u r s o s  N a t u r a l e s   

S e c r e t a r í a  d e  En e r g í a   

S e c r e t a r í a  d e  E c o n o m í a   

S e c r e t a r í a  d e  Ag r i c u l t u r a ,  G a n a d e r í a ,  D e s a r r o l l o  R u r a l ,  P e s c a  y  

A l i m e n t a c i ó n   

S e c r e t a r í a  d e  C o m u n i c a c i o n e s  y  T r a n s p o r t e s   

S e c r e t a r í a  d e  Ed u c a c i ó n  Pú b l i c a   

S e c r e t a r í a  d e  S a l u d   

S e c r e t a r í a  d e l  T r a b a j o  y  P r e v i s i ó n  S o c i a l   

S e c r e t a r í a  d e  D e s a r r o l l o  Ag r a r i o ,  T e r r i t o r i a l  y  U r b a n o   

S e c r e t a r í a  d e  T u r i s m o   

C o n s e j e r í a  J u r í d i c a  d e l  E j e c u t i v o  F e d e r a l   

 

3.3  ATRIBUCIONES.  

 

En la  re fe r ida  Ley  Orgán ica  en  su  Ar t ícu lo  29  se  d ispone :  

 

“ A l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  D e f e n s a  N a c i o n a l ,  c o r r e s p o n d e  e l  

d e s p a c h o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  a s u n t o s :   
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I . -  O r g a n i z a r ,  a d m i n i s t r a r  y  p r e p a r a r  a l  E j é r c i t o  y  l a  F u e r z a  

Aé r e a ;   

 

I I . -  O r g a n i z a r  y  p r e p a r a r  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  n a c i o n a l ;   

 

I I I . -  O r g a n i z a r  l a s  r e s e r v a s  d e l  E j é r c i t o  y  d e  l a  F u e r z a  Aé r e a ,  e  

i m p a r t i r l e s  l a  i n s t r u c c i ó n  t é c n i c a  m i l i t a r  c o r r e s p o n d i e n t e ;   

 

I V . -  M a n e j a r  e l  a c t i v o  d e l  E j é r c i t o  y  l a  F u e r z a  Aé r e a ,  d e  l a  

G u a r d i a  N a c i o n a l  a l  S e r v i c i o  d e  l a  F e d e r a c i ó n  y  l o s  

c o n t i n g e n t e s  a r m a d o s  q u e  n o  c o n s t i t u y a n  l a  g u a r d i a  n a c i o n a l  

d e  l o s  E s t a d o s ;   

 

V . -  C o n c e d e r  l i c e n c i a s  y  r e t i r o s ,  e  i n t e r v e n i r  e n  l a s  p e n s i o n e s  

d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  E j é r c i t o  y  d e  l a  F u e r z a  Aé r e a ;   

 

V I . -  P l a n e a r ,  d i r i g i r  y  m a n e j a r  l a  m o v i l i z a c i ó n  d e l  p a í s  e n  c a s o  

d e  g u e r r a ;  f o r m u l a r  y  e j e c u t a r ,  e n  s u  c a s o ,  l o s  p l a n e s  y  

ó r d e n e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  d e f e n s a  d e l  p a í s  y  d i r i g i r  y  

a s e s o r a r  l a  d e f e n s a  c i v i l ;   

 

V I I . -  C o n s t r u i r  y  p r e p a r a r  l a s  f o r t i f i c a c i o n e s ,  f o r t a l e z a s  y  t o d a  

c l a s e  d e  r e c i n t o s  m i l i t a r e s  p a r a  u s o  d e l  E j é r c i t o  y  d e  l a  

F u e r z a  Aé r e a ,  a s í  c o m o  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  

c u a r t e l e s  y  h o s p i t a l e s  y  d e m á s  e s t a b l e c i m i e n t o s  m i l i t a r e s ;   

 

V I I I . -  As e s o r a r  m i l i t a r m e n t e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  t o d a  c l a s e  d e  

v í a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  t e r r e s t r e s  y  a é r e a s ;   

 

I X . -  M a n e j a r  l o s  a l m a c e n e s  d e l  E j é r c i t o  y  d e  l a  F u e r z a  Aé r e a ;   

 

X . -  Ad m i n i s t r a r  l a  J u s t i c i a  M i l i t a r ;   

X I . -  I n t e r v e n i r  e n  l o s  i n d u l t o s  d e  d e l i t o s  d e l  o r d e n  m i l i t a r ;   

 

X I I . -  O r g a n i z a r  y  p r e s t a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a n i d a d  m i l i t a r ;   

 

X I I I . -  D i r i g i r  l a  e d u c a c i ó n  p r o f e s i o n a l  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  

E j é r c i t o  y  d e  l a  F u e r z a  Aé r e a ,  y  c o o r d i n a r ,  e n  s u  c a s o ,  l a  

i n s t r u c c i ó n  m i l i t a r  d e  l a  p o b l a c i ó n  c i v i l ;   
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X I V . -  Ad q u i r i r  y  f a b r i c a r  a r m a m e n t o ,  m u n i c i o n e s ,  v e s t u a r i o  y  

t o d a  c l a s e  d e  m a t e r i a l e s  y  e l e m e n t o s  d e s t i n a d o s  a l  E j é r c i t o  y  

a  l a  F u e r z a  Aé r e a ;   

 

X V . -  I n s p e c c i o n a r  l o s  s e r v i c i o s  d e l  E j é r c i t o  y  d e  l a  F u e r z a  

Aé r e a ;  

 

X V I . -  I n t e r v e n i r  e n  l a  e x p e d i c i ó n  d e  l i c e n c i a s  p a r a  l a  

p o r t a c i ó n  d e  a r m a s  d e  f u e g o ,  c o n  o b j e t o  d e  q u e  n o  i n c l u ya  l a s  

a r m a s  p r o h i b i d a s  e x p r e s a m e n t e  p o r  l a  l e y  y  a q u e l l a s  q u e  l a  

N a c i ó n  r e s e r v e  p a r a  e l  u s o  e x c l u s i v o  d e l  E j é r c i t o ,  Ar m a d a  y  

G u a r d i a  N a c i o n a l ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e  l o  c o n s i g n a d o  e n  l a  

f r a c c i ó n  X V I I I  d e l  a r t í c u l o  3 0  b i s ,  a s í  c o m o  v i g i l a r  y  e x p e d i r  

p e r m i s o s  p a r a  e l  c o m e r c i o ,  t r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o  d e  

a r m a s  d e  f u e g o ,  m u n i c i o n e s ,  e x p l o s i v o s ,  a g r e s i v o s  q u í m i c o s ,  

a r t i f i c i o s  y  m a t e r i a l  e s t r a t é g i c o ;   

 

X V I I . -  I n t e r v e n i r  e n  l a  i m p o r t a c i ó n  y  e x p o r t a c i ó n  d e  t o d a  c l a s e  

d e  a r m a s  d e  f u e g o ,  m u n i c i o n e s ,  e x p l o s i v o s ,  a g r e s i v o s  

q u í m i c o s ,  a r t i f i c i o s  y  m a t e r i a l  e s t r a t é g i c o ;   

 

X V I I I . -  I n t e r v e n i r  e n  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  p e r m i s o s  p a r a  

e x p e d i c i o n e s  o  e x p l o r a c i o n e s  c i e n t í f i c a s  e x t r a n j e r a s  o  

i n t e r n a c i o n a l e s  e n  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ;   

 

X I X . -  P r e s t a r  l o s  s e r v i c i o s  a u x i l i a r e s  q u e  r e q u i e r a n  e l  E j é r c i t o  

y  l a  F u e r z a  Aé r e a ,  a s í  c o m o  l o s  s e r v i c i o s  c i v i l e s  q u e  a  d i c h a s  

f u e r z a s  s e ñ a l e  e l  E j e c u t i v o  F e d e r a l ,  y   

 

X X . -  L o s  d e m á s  q u e  l e  a t r i b u y a n  e x p r e s a m e n t e  l a s  l e y e s  y  

r e g l a m e n t o s .   

 

3.4  NATURALEZA JURÍDICA  

 

La  Sec re ta r ía  de  la  Defensa  Nac ion a l  se  ub ica  en  la  

cen t ra l i zac ión  adm in is t ra t i va  y  a  e l la  nos  re fe r i remos a  

con t inuac ión .  
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El  Maest ro  Rafae l  I .  Mar t ínez  Mora les ,  en  e l  D icc iona r io  

Jur íd ico  Har la ,  Vo lumen  I I I ,  De recho  Admin is t ra t i vo ,  a l  hab la r  

de  la  cen t ra l i zac ión  admin is t ra t i va  p rec isa :  

 

“La  cen t ra l i zac ión  es  una  fo rma de  la  o rgan izac ión  

admin is t ra t i va  en  la  cua l  l os  en tes  de l  pode r  e jecu t i vo  se  

es t ruc tu ran  ba jo  e l  mando  un i f i cado  y  d i rec to  de l  t i tu la r  de  la  

adm in is t rac ión  púb l ica .  

 

“E l  t ra tad is ta  u ruguayo ,  En r ique  Sayagués,  d i ce  que  la  

cent ra l i zac ión  ex is te  cuando  e l  con jun to  de  ó rganos 

adm in is t ra t i vos  es tá  en lazado ba jo  la  d i r ecc ión  de  un  ó rgano  

cen t ra l  ún ico .  La  cen t ra l i zac ión  imp l ica  concent ra r  e l  pode r  y  

e je rce r lo  po r  med io  de  la  l lamada  re lac ión  je rá rqu ica .  Ese  

en lace  de  ó rganos  y  sus  t i tu la res  con  e l  je fe  de  gob ie rno ,  

s igue  una  esca la  p i ramida l  cas i  de  t ipo  m i l i ta r ,  e l lo  p e rm i te  

una  l ínea  dec iso r ia  un i f i cada ,  y  en  eso  rad ica  la  p r imord ia l  

ven ta ja  de  es ta  fo rma  de  o rgan izac ión  admin is t ra t i va ;  además 

es  po r  esa  v ía  como la  vo lun tad  de l  ó rgano supe r io r  se  

impu lsa  has ta  l lega r  a l  que  la  haga  exte rna r  o  e jecu ta r .  Se  ha  

ana l i zado  cómo es ta  r i g idez  je rá rqu ica  t iende  a  a tenua rse  con  

l a  p ro l i f e rac ión  de  de te rminados  ó rganos co leg ia les ” . 83  

 

E l  au to r  en  es tud io  apun ta  que  los  pode res  o  facu l tades  

que  se  der i van  de  la  re lac ión  je rá rqu ica  son  es tud iados  con  

d ive rsas  va r ian tes  por  los  esp ec ia l is tas  de  Derecho 

Admin is t ra t i vo ,  y  d i cho  au to r  cons ide ra  que  los  pode res  o  

facu l tades  que  e l  supe r io r  posee f ren te  a l  subo rd inado ,  a  

e fec to  de  pe rmi t i r  l a  un idad  de  la  acc ión  admin is t ra t i va ,  son  

los  s igu ien tes :  
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DECISIÓN.  És ta  po tes tad  imp l ica  que  e l  supe r io r  

j e rá rqu ico  puede tomar  reso luc iones  pa ra  ind ica r  en  qué  

sen t ido  hab rá  de  ac tua r  e l  ó rgano  o  func ionar  e l  subo rd inado 

an te  dos  o  más pos ib les  caminos  po r  e leg i r .  

 

NOMBRAMIENTO.  E l  supe r io r  puede  va lo ra r  la  ap t i tud  de  

los  cand ida tos  o  so l ic i t an tes  a  un  emp leo  púb l ico  y  

se lecc ionar  a l  que  cons ide re  más  capaz med ian te  e l  

o to rgamien to  respect i vo ,  con  lo  que  se  es tab lece  una  re lac ión  

labo ra l  en t re  e l  Es tado  y  e l  se rv idor  púb l ico .  

 

Es  pues,  e l  supe r io r  je rá rqu ico  qu ien  des igna  a  los  

emp leados suba l te rnos  con fo rme  a l  s is tema p rev is to  en  la  ley .  

En  e l  caso  de  serv ido res  de  con f ianza ,  aqué l  l os  puede 

remove r  l ib remente .  

 

MANDO.  Es  la  facu l tad  de  o rdena r  a l  in fe r io r  en  qué  

sen t ido  debe  conduc i rse  en  a lgún  asun to ;  cómo  hab rá  de  

em i t i r  un  ac to  adm in is t ra t i vo .  

 

REVISIÓN.  Se  pueden  exam ina r  los  ac tos  de l  suba l te rno ,  

a  e fec to  de  cor reg i r los  con f i rmar los  o  cance la r los .  Es ta  

facu l tad  se  pod rá  e je rce r  en  tan to  e l  ac to  no  sea  de f in i t i vo ;  s i  

se  es tuv ie ra  en   p resenc ia  de  un  ac to  cuyo  p roced im ien to  de  

o r igen  y  ex te r io r i za c ión  ha  conc lu ido ,  e l  super io r  pod rá  

rev isa r lo  só lo  a  pe t ic ión  de l  pa r t i cu la r  y  con fo rme  lo  

es tab lezca  la  leg is lac ión .  

 

VIGILANCI A.  Es to  imp l ica  e l  con t ro l  med ia to  o  inmed ia to  de  la  

ac tuac ión  de l  ó rgano  in fe r io r  o  de l  se rv ido r  púb l i co  

suba l te rno ;  inspecc io na r  su  ac tuac ión  con  e l  f in  de  ve r i f i ca r  

que  sea  con fo rme a  Derecho.  
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DISCIPLINARIO.  Es  la  pos ib i l idad  de  sanc iona r  e l  

cumpl im ien to  o  e l  i ncump l im ien to  de  las  ta reas  as ignadas  a l  

se rv ido r  púb l ico ;  es tas  sanc iones  pueden  se r ,  según  la  

g ravedad  de  la  fa l ta ,  amonestac ión  verba l  p r i vada  o  púb l ica ,  

amonestac ión  po r  esc r i to ,  suspens ión  tempora l  y  cese .  

 

Reso lve r  con f l i c tos  de  compe tenc ia  cuando  respecto  a  

c ie r to  asun to  ex is te  duda  pa ra  de te rminar  cuá l  es  e l  ó rgano  o  

func iona r io  leg i t imado  para  a tende r lo  y  reso lve r lo ,  e l  supe r io r  

j e rá rqu ico  es tá  inves t ido  de  facu l tad  o  pode r  para  dec id i r  a  

cuá l  de  e l los  le  co r responde ese  caso  conc re to . 84 

 

En  idea  de  M igue l  Acos ta  Romero :  

 

“La  cen t ra l i zac ión  es  la  f o rma  de  o rgan izac ión  

admin is t ra t i va  en  la  cua l ,  las  un idades,  ó rgano s  de  la  

adm in is t rac ión  púb l ica ,  se  o rdenan y  acomodan  a r t icu lándose  

ba jo  un  o rden  je rá rqu ico ,  a  pa r t i r  de l  p res iden te  de  la  

Repúb l ica ,  con  e l  ob je to  de  un i f i ca r  l as  dec is iones ,  e l  mando,  

l a  acc ión  y  la  e jecuc ión . ” 85 

 

Gab ino  F raga  a f i rma :  “Ex is te  e l  rég imen  de 

cen t ra l i zac ión  adm in is t ra t i va  cuando  los  ó rganos  se  agrupan 

co locándose  unos  respecto  de  o t ros  en  una  s i tuac ión  de  

dependenc ia  ta l ,  que  en t re  todos  e l los  ex is te  un  v íncu lo  que  

pa r t iendo  de l  ó rgano  s i tuado  en  e l  más a l to  g rado  de  ese  

o rden ,  los  vaya  l iga ndo  has ta  e l  ó rgano  de  ín f ima  ca tegor ía ,  a  

t ravés  de  d iversos  g rados  en  los  que  ex is ten  c ie r tas  

facu l tades .  
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“La  cen t ra l i zac ión  adm in is t ra t i va  imp l i ca  la  un idad  de  

mando  y  és ta  se  da  a  t ravés  de  una  re lac ión  je rá rqu ica  que  

une  los  ó rganos  adm in is t ra t i vos  de  las  d i ve rsas  ca tegor ías  y  

l os  subo rd ina  a  la  au to r idad  cen t ra l  de l  p res iden te  de  la  

Repúb l ica .  

 

“Med ian te  d icha  re lac ión  de  je ra rqu ía  se  exp l ica  cómo se  

mant iene  la  un idad  de l  poder  adm in is t ra t i vo  a  pesar  de  la  

d i ve rs idad  de  los  ó rganos  que  lo  fo rman,  l a  conservac ión  de  

esa  un idad  es tá  ga ran t i zada  po r  la  concen t rac ión  de l  pode r  de  

dec is ión  y  de l  de  mando .   

 

La  cen t ra l i zac ión  adm in is t ra t i va  ex is te  cuando los  

ó rganos  se  encuen t ran  co locados en  d ive rsos  n ive les ,  pero  

todos  en  una  s i tuac ión  de  dependenc ia  en  cada  n ive l  has ta  

l l ega r  a  la  cúsp ide  en  que  se  encuen t ra  e l  je fe  sup remo de  la  

admin is t rac ión  púb l ica . ” 86 

 

Según  Andrés  Se r ra  Ro jas :  “Hab rá  cen t ra l i zac ión  

admin is t ra t i va  cuando  los  ó rganos se  encuen t ran  en  un  o rden  

je rá rqu ico  depend ien te  d i rec tamente  de  la  adm in is t rac ión  

púb l ica ,  que  mant iene  la  un idad  de  acc ión  ind ispensab le  pa ra  

rea l i za r  sus  f ines .  En  su  o rgan izac ión  se  c rea  un  pode r  

un i ta r io  o  cen t ra l  que  i r rad ia  sob re  toda  la  admin is t rac ión  

púb l ica  federa l . ” 87  

 

M igue l  Acos ta  Romero ,  es tab lece  que  la  cen t ra l i zac ión  es  la  

f o rma  de  o rgan izac ión  adm in is t ra t iva  en  la  cua l ,  las  un idades ,  

ó rganos  de  la  adm in is t rac ión  púb l ica  se  o rdenan  y  acomodan  

a r t icu lándose  ba jo  un  o rden  je rá rqu ico ,  a  pa r t i r  de l  P res iden te  
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de  la  Repúb l i ca ,  con  e l  ob je to  de  un i f i ca r  l as  dec is iones ,  e l  

mando ,  la  acc ión  y  la  e jecuc ión . 88 
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CAPÍTULO CUARTO 

EL TRÁFICO DE ARM AS COMO CONSECUENCI A DEL 

MANEJO INADECUADO DEL DERECHO A POSEER ARM AS 

EN NUESTRO DOMICILIO  

 

4 .1  BREVE REFERENCIA AL TRÁF ICO DE ARMAS  

 

V i l lanueva  y  Va lenzue la  sos t ienen  que  Méx ico  posee  una  de  

las  leg is lac iones  en  mate r ia  de  a rmas  de  fuego  más  

res t r i c t i vas ,  pe ro  no  s iempre  fue  as í .  La  conqu is ta  españo la  

de  Amér ica  pe rmi t ió  l a  in t roducc ión  de  las  p r imeras  a rmas  de  

fuego  po r tá t i les  cuya  invenc ión  se  remon ta  ap rox imadamente  

a  1350 .  Los  mode los  más an t iguos  de  a rmas de  fuego  se  

comentan  en  manusc r i tos  de  W al te r  de  M i l ime te ,  cape l lán  de  

Eduardo  I I I  de  Ing la te r ra .  Es tas  a rmas ,  que  se  compon ían  de  

un  pequeño  cañón  co locado  en  un  sopo r te  de  madera ,  f ue ron  

an tecedentes  y  func ionaban  igua l  que  las  p is to las  de l  s ig lo  

XX,  l as  denominadas  de  avancarga ,  que  se  cargaban 

manua lmente  después  de  cada d ispa ro  in t roduc iendo  la  

pó lvora ,  segu ida  de  la  mun ic ión  de  p lomo y  un  taco  de  pape l  

que  man ten ía  compr im idas  en  e l  i n te r io r  de l  cañón  las  dos  

an te r io res .   

 

Du ran te  la  época  co lon ia l ,  los  c iudadanos  po r taban  

a rmas  con  e l  f in  de  que  la  Co rona  pud ie ra  d i spone r  de  fue rzas  

a rmadas  cuando  fue ra  necesar io  para  sus  in te reses .  No  hab ía  

un  e jé rc i to  f o rma l  y  pe rmanente  po rque  se  cons ider aba  

innecesa r io ,  y  además  su  manu tenc ión  y  su  en t renam ien to  

rep resen taban  un  ga s to  impor tan te  pa ra  la  Co rona  españo la ,  

as í  que  los  hab i tan tes  de  la  Nueva  España  e ran  o rgan izados 

loca lmen te  e  ins t ru idos  en  e l  uso  de  a rmamen to ,  aunque  s in  

una  educac ión  m i l i t a r  r i gu rosa  que  pus ie ra  en  pe l ig ro  los  

in te reses  de  la  monarqu ía .  
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Uno  de  los  p r imeros  an teceden tes  de  la  leg is lac ión  sob re  

a rmas  de  fuego  se  remon ta  a  la  Rea l  Pragmát ica  de l  26  de  

ab r i l  de  1761 ,  en  la  que  se  es tab lece  que  comet ían  un  de l i to  

qu ienes  "usan  d e  a rmas  co r tas  de  fuego  y  b lancas  de  las  

p roh ib idas ,  no  yendo  com is ionados en  busca  de  dese r to res  u  

o t ros  ob je tos  de l  rea l  se rv ic io ,  ve r i f i cándose  la  aprehens ión  

de  e l l as ;  no  s iendo  m i l i ta res ,  es tán  su je tos  a  las  jus t ic ias  

o rd ina r ias" .  Además ,  e l  tex to  de t a l la  las  a rmas  p roh ib idas ;  

"P is to las  y  t rabucos  que  no  l leguen  a  va ra  y  las  b lancas  

cor tas ,  puña les ,  e r jones ,  gu i fe ros ,  a lmaradas,  nava jas  de  

mue l le  con  go lpe  segu ro  o  v i ro la ,  cuch i l los  de  pun ta  ch icos  o  

g randes,  aunque  sean  de  coc ina ,  los  de  moda  o  fa l t r i que ra ,  y  

daga  so la " .   

 

En  un  t i empo  en  e l  que  los  due los  a  muer te  e ran  la  fo rma 

usua l  de  reso lver  l os  asun tos  de  hono r ,  l a  p r imera  leg is lac ión  

en  to rno  a  las  a rmas  pone  mayo r  én fas is  en  p roh ib i r  l as  de  

" fác i l  ocu l tac ión"  que  las  de  mayo r  po tenc ia  y  le ta l id ad .  

 

Los  es tados  de l  no r te  de  Méx ico  fue ron  fundados  con  la  

t rad ic ión  de  las  a rmas .  No  só lo  gran  pa r te  de  los  te r r i to r ios  

fueron  conqu is tados a  pun ta  de  p is to la ,  s ino  que  los  con t inuos  

en f ren tam ien tos  con  las  pob lac iones  au tóc tonas de  la  reg ión  y  

los  even tua les  a taques  de  t r ibus  nómadas  les  incu lca ron  la  

cos tumbre  de  las  a rmas  y  los  fundamen tos  pa ra  la  

o rgan izac ión  de  la  lucha  a rmada.  A  med iados  de l  s ig lo  XVI  

i n ic ió  la  p r imera  co lon izac ión  de l  no r te  de  Méx ico ,  impu lsada  

po r  e l  descub r im ien to  de  nuevos  yac im ien tos  m inera les  y  la  

au to r i zac ión  de  la  Co rona  pa ra  conqu is ta r  nuevos  te r r i to r ios .  

La  m iner ía  e ra  la  p r inc ipa l  ac t i v idad  en  la  Nueva  V izcaya  

(Ch ihuahua,  Sono ra ,  Du rango  y  pa r te  de  S ina loa) .  Du ran te  

todo  e l  s ig lo  XVI I  se  p resen ta ron  numerosos  en f ren tam ien t os  

a rmados pa ra  con tene r  los  a taques de  ind ígenas conchos,  
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tobosos,  tepehuanes,  ta rahumaras ,  lagune ros  y  sa l i ne ros .  A  

p r inc ip ios  de l  s ig lo  XVI I I ,  in ic ió  un  pe r iodo  de  re la t i va  paz 

deb ido  a l  rep l iegue  de  los  ta rahumaras  y  e l  an iqu i lam ien to  de  

a lgunas  de  las  t r i bus  rebe ldes .  No  obs tan te ,  la  paz  du ra r ía  

poco  como consecuenc ia  de  la  l legada  de  los  grupos apaches,  

qu ienes,  a l iados  con  los  ta rahumaras )  comet ían  robos  y  

a taques  en  las  v i l l as  y  en  las  ranche r ías ,  l os  cua les  se  

in tens i f i ca ron  a  lo  la rgo  de  las  décad as  s igu ien tes .  A lgunos 

documentos  seña lan  que  hubo  4000  muer tos  en  23  años 

(en t re  1748 y  1771 ) . 89  

 

Los  au to res  re fe r idos  seña lan  que  has ta  ese  en tonces ,  la  

f abr i cac ión  de  a rmas  de  fuego  e ra  a r tesana l  y  no  se  p roduc ían  

en  se r ie .  Aunque ex is t ie ron  va r ios  in t en tos  de  c rear  p is to las  

capaces  de  d ispa ra r  repe t idas  veces  s in  que  requ i r ie ran  

recargarse ,  la  p r imera  p is to la  de  t i ros  consecu t i vos  fue  

pa ten tada  po r  E l i sha  Co l l ie r  en  1818 .  De  es te  mode lo  de  

revó lve r  aún  rud imenta r io  se  fabr ica ron  10000 p iezas  pa ra  las  

fuerzas  a rmadas b r i tán icas .  En  los  años  in te rmed ios  se  

vo lv ie ron  famosas  las  p is to las  conoc idas  popu la rmen te  como 

pepperbox  p imen tero  o  av ispe ro ,  l as  cua les  e ran  

p r inc ipa lmente  de  uso  c i v i l  y  se  formaban  po r  un  con jun to  de  

cañones a l rededor  de  un  e je ,  ca rga dos  de  manera  ind iv idua l ,  

l o  cua l  las  hac ía  a rmas  muy pesadas y  comp l icadas.   

 

En  1835,  con  e l  pe r fecc ionamien to  de l  revó lve r  moderno  

de  c inco  d ispa ros ,  de  s imp le  acc ión  -en  e l  que  e l  tambor  

g i raba  cuando  se  ap re taba  e l  ga t i l l o - ,  pa ten tado  por  Samue l  

Co l t ,  se  t rans fo rma  la  indus t r ia  de  las  a rmas  de  fuego  y  las  

hace  más  ráp idas ,  más  asequ ib les  y ,  po r  tan to ,  más 

mor t í f e ras .  Co l t ,  insp i rado  du ran te  la  t raves ía  en t re  Ing la te r ra  

y  l a  Ind ia ,  ideó  e l  t ambor  o  bar r i l  g i ra to r io  a l  observa r  e l  
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f unc ionam ien to  de  la  ru eda  de  pa le tas  de l  ba rco  en  e l  que  

v ia jaba  y  la  f o rma  en  que  un  t r inque te  asegu raba  su  pos ic ión .  

Además,  e l  d iseño  de  Co l t  pe rmi te  que  las  a rmas  se  

manufac tu ren  por  par tes  y  l a  i n te rcambiab i l idad  de  es tas  

p iezas  p roduc idas  sepa radamen te  h i zo  pos ib le  la  p ro ducc ión  

de  a rmas en  mayo res  vo lúmenes.   

 

La  dec la rac ión  de  independenc ia  en  Méx ico ,  en  1821 ,  

l l evó  a  toda  la  zona  de l  no r te  de l  pa ís  nuevos  en f ren tam ien tos  

con  los  ind ígenas nómadas.  S i  b ien  e l  t emor  a  que  sus  v i l las  

fueran  a tacadas  po r  comanches  p romov ió  las  a rmas en t re  los  

ranche ros ,  su  uso  se  vo lv ió  genera l i zado  en t re  los  mex icanos 

de l  no r te  cuando  se  dec la ró  la  guer ra  con t ra  los  g rupos 

nómadas  en  1831.  Los  gobe rnado res  ob tuv ie ron  facu l tades  

ex t rao rd ina r ias  pa ra  o rgan iza r  y  a rmar  a  los  hab i tan tes  de  la  

reg ión .  La  incapac idad  de l  Es tado  pa ra  hace r  f ren te  a  esos  

g rupos  ob l igó  a  que  los  c iudadanos  comunes  tomaran  las  

a rmas  e  ins t rucc ión  m i l i ta r .  De  es ta  manera  se  fo rmaron  

coa l i c iones  en t re  va r ios  es tados pa ra  hacer  f ren te  a  los  

g rupos  ind ígenas insur rec tos .  Aunque  en  un  p r inc ip io  fueron  

fomentadas por  e l  p rop io  gob ie rno ,  en  1852 e l  Senado  de  la  

Repúb l ica  las  p roh ib ió  po r  e l  temor  a l  su rg im ien to  de  

levan tam ien tos  a rmados de  opos ic ión .  

 

En  1847,  du ran te  la  in te rvenc ión  de  los  Es tados  Un idos  

en  Méx ico ,  apa rec ió  una  ve rs ión  me jo rada  de  uno  de  los  

mode los  de  revó lve r  más  conoc idos  de  Co l t :  e l  W a lker .  

Después  de  la  i ndependenc ia  de  Texas ,  e l  cap i tán  Samue l  H.  

W alker ,  de l  ba ta l lón  de  los  Rangers  de  Texas ,  f ue  env iado  a  

abastece rse  de  a rmas  pa ra  de fende r  la  f ron te ra  c on  Méx ico .  

En  Nueva  Yo rk  conoc ió  a  Co l t  y  le  sug i r ió  las  mod i f i cac iones  
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hechas  a l  revó lve r  pa ra  hace r lo  más  e f ic ien te .  Co l t  p rodu jo  

2000  a rmas para  la  gue r ra  con t ra  Méx ico . 90  

 

Desde  e l  pun to  de  v i s ta  de  nues t ra  Ley  Fundamen ta l  

v igen te ,  las  ‘garan t ías  ind iv idua les ’  imp l ican  no  todo  e l  

va r iado  s is tema  ju r íd ico  para  la  segu r idad  y  e f icac ia  de l  

es tado  de  derecho ,  s ino  lo  que  se  ha  en tend ido  po r  de rechos 

de l  gobe rnado  f ren te  a l  pode r  púb l ico .  La  re lac ión  en t re  

ambos  conceptos ,  ‘ ga ran t ía  ind iv idua l ’  y  ‘ de recho  de l  

gobernado ’ ,  se  deduce  de  la  ges tac ión  pa r lamentar ia  de l  

ar t ícu lo  p r imero  de  la  Const i tuc ión  de  1857 .  Como es  b ien  

sab ido ,  los  cons t i tuyen tes  de  56 -57 ,  in f lu idos  po r  la  co r r ien te  

jusna tu ra l i s ta ,  cons ideraron  que  los  de rechos  de l  hombre  son  

aque l los  que  és t e  rec ibe  de  D ios  (o  como d i je ra  M i rabeau :  ‘ los  

que  la  j us t i c ia  na tu ra l  acue rda  a  todos  los  hombres ’ ) ,  y  que ,  

dada  su  amp l i tud  y  va r iedad ,  no  e ra  pos ib le  enmarcar  den t ro  

de  un  ca tá logo .  Po r  e l lo ,  d i chos  cons t i tuyen tes  se  conc re ta ron  

a  ins t i tu i r  las  ‘ga ran t ías ’  que  asegu ra ran  e l  goce  de  esos  

derechos ,  de  ta l  sue r te  que  a l  consagra r  las  p rop ias  

ga ran t ías ,  en  e l  f ondo  se  reconoc ió  e l  de recho  

respect i vamente  p ro teg ido  o  asegu rado  po r  e l las ,  

estab lec iéndose  as í  la  re lac ión  de  que  hemos hab lado . ” 91  

 

E l isu r  Ar teaga  Nava  ind ica  que  es ta  Ca r ta  P o l í t i ca  ( la  

Cons t i tuc ión  de  1857 )  des tacó  los  de rechos  de l  hombre  como 

la  base  de  las  ins t i tuc iones ,  la  l ibe r tad  y  la  i gua ldad  de  todos  

an te  la  ley .  Consagró  las  l ibe r tades  de  enseñanza ,  t raba jo ,  

pensam ien to ,  pe t i c ión ,  asoc iac ión ,  comerc io  e  impren ta .  

Imp lan tó  e l  f ede ra l ismo  y  e l  es tab lec im ien to  de  una  repúb l ica  

rep resen ta t i va .  Depos i tó  e l  pode r  e jecu t i vo  en  un  ind iv iduo .  

Su  d iv i s ión  po l í t i ca  se  es t ruc tu ró  en  ve in t ic inco  es tados,  un  
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te r r i to r io  y  un  d is t r i to  f ede ra l .  Es ta  Cons t i tuc ión  no  d i f i r ió  

mucho  de  la  p romu lgada  en  1824 en  cuanto  a  la  o rgan izac ión  

de l  Es tado  y  su  p ronunc iamien to  fundamen ta l  f ue  en  favo r  de  

las  ga ran t ías  ind iv idua les .  Se  p romu lgó  e l  11  de  marzo  de  

1857 .  S in  embargo ,  e l  17  de  d ic iembre  de  ese  año ,  e l  gene ra l  

Fé l i x  Mar ía  Zu loaga  se  p ronunc ió  en  con t ra  de  e l la ,  

i n ic iándose  la  gue r ra  de  Refo rma ,  o  de  los  T res  Años,  lapso  

en  e l  cua l  es tuvo  suspend ido  e l  o rden  cons t i tuc iona l .  En  

1861 ,  con  e l  t r iun fo  de  los  l ibe ra les ,  se  ap l i có  po r  un  b reve  

p lazo ,  pa ra  inva l ida rse  c on  la  In te rvenc ión  f rancesa  en  1862.  

Fue  has ta  la  Restau rac ión  de  la  Repúb l ica  en  1867,  cuando  se  

ap l icó  caba lmente  es te  o rdenamien to .  Conv iene  seña la r  que  a  

su  c lausu lado  o r ig ina l  se  añad ie ron  las  Leyes  de  Refo rma  de  

1859 ,  que  nac iona l i za ron  los  b ienes  ec les iás t icos ,  

sup r im ie ron  la  p rop iedad  comuna l  de  los  ind ígenas  y 

es tab lec ie ron  la  to le ranc ia  de  cu l tos ,  e l  mat r imon io ,  e l  

reg is t ro  c i v i l  y  la  secu la r i zac ión  de  los  cemente r ios .  

 

Pa ra  la  Const i tuc ión  de  1857,  an tecedente  de  la  Ca r ta  

Magna  v igen te ,  es  p r imor d ia l  reconoce r  los  de rechos  de l  

hombre  que  in t r ínsecamente  posee  como ser  humano ,  

ena l tec iendo  la  l ibe r tad  como uno  de  los  más  esenc ia les ,  pe ro  

tamb ién  en  respuesta  a l  au to r i ta r ismo  que  hab ían  v i v ido  los  

mex icanos has ta  en tonces.  Po r  lo  tan to ,  la  po r tac ión  de  a rmas 

se  es tab lec ía  como una  de  las  l ibe r tades  de  los  mex icanos  en  

e l  a r t ícu lo  10 ,  e l  cua l  seña la :  "Todo  hombre  t iene  de recho  de  

posee r  y  po r ta r  a rmas  pa ra  su  segu r idad  y  leg í t ima de fensa .  

La  ley  seña la rá  cuá les  son  las  p roh ib idas  y  las  penas  en  que  

incu r ren  los  que  las  po r ta ren" .   

 

Du ran te  e l  gob ie rno  de  Po r f i r io  D íaz  la  opos ic ión  fue  

rep r im ida  s i s temát i camente ,  para  lo  cua l  h i zo  uso  de l  e jé rc i to ,  

de  las  fuerzas  ru ra les  y  de  la  po l ic ía .  A lgunos d ia r ios  de  la  
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época  re t ra tan  la  s i tuac ión  ap remian te  de  la  economía  en  e l  

med io  ru ra l ,  p rev ia  a  la  Revo luc ión ,  m isma  que  con t inuar ía  

du ran te  los  años  de  lucha  a rmada  y  aun  en  e tapas 

pos te r io res .  A  la  c r i s is  económica  de  1907,  que  a lgunos 

h is to r iadores  seña lan  como una  de  las  causas  de  la  revue l ta ,  

se  suman  los  es t ragos  soc ia les  y  económicos  en  

in f raes t ruc tu ra ,  indus t r ia  y  se rv ic ios ,  y  la  neces idad  de  

reconst rucc ión ,  consecuenc ias  de  las  ba ta l las .  

 

E l  desemp leo  empu jó  a  muchos  mex icanos  a  un i rse  a  

g rupos  de  rebe ldes  y  a  bando le ros  en  los  años 

revo luc iona r ios ,  s in  q ue  fueran  pa r t icu la rmen te  a f ines  a  las  

causas soc ia les .   

 

Después  de  1917,  a  pesa r  de  que  Venus t iano  Car ranza  

in ten tó  p lasmar  en  la  Cons t i tuc ión  la  mayo r ía  de  las  

demandas  soc ia les  de  los  d i f e ren tes  g rupos ,  aún  ex is t ía  

mucha  opos ic ión  po l í t i ca  a l  nuevo  gob ie rno  y  d i v is ión  en  e l  

seno  de l  p rop io  g rupo  en  e l  pode r  lo  que ,  jun to  con  la  

deb i l idad  de  las  ins t i tuc iones  para  man tene r  la  paz  y  la  

cohes ión  nac iona l ,  pe rm i t ía  que  con t inua ran    apa rec iendo por  

todo  e l  te r r i to r io  nac iona l  b ro tes  de  mov im ien tos  a rmados  a un  

emanados  p rop iamente  de  la  Revo luc ión  y  o t ros  g rupos 

rebe ldes  y  de  bando le ros  que  se  con fund ían  con  las  

re i v ind icac iones  de  la  lucha  a rmada ,  pe ro  que  surg ie ron  más 

como respuesta  a  la  pob reza  y la  fa l ta  de  emp leo  de l  pe r iodo .  

 

Du ran te  los  años pos te r io r es  a  la  p romulgac ión  de  la  

Cons t i tuc ión  de  1917,  a lgunos g rupos  man i fes ta ron  su  

rebe ld ía  a l  cons t i tuc iona l i smo  en  d ive rsas  reg iones  de l  pa ís ,  

como  Ja l i sco ,  M ichoacán,  Co l ima y  Zaca tecas ,  en t re  o t ros ,  

donde los  mov im ien tos  a rmados se  man ten ían  en  p ie  de  

gue r ra .  I gua l  que  la  l ucha  a rmada ,  la  pos revo luc ión  tuvo  
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no tab les  d i f e renc ias  en t re  e l  no r te  y  e l  su r ,  en t re  o r ien te  y  

occ iden te ,  pe ro  en  todo  e l  t e r r i to r io  los  caud i l los  m i l i ta res  de  

la  Revo luc ión  es taban  d ispues tos  a  segu i r  comp i t iendo  po r  e l  

pode r .  

 

La  Con st i tuc ión  Po l í t i ca  de  1917 conse rva  e l  m ismo 

esp í r i tu  de l  a r t í cu lo  10  de  la  de  1857 ,  pe ro  m ien t ras  que  por  

un  lado  en fa t i za  la  l ibe r tad ,  po r  o t ra  pa r te  ahonda  en  las  

res t r i cc iones :  "Los  hab i tan tes  de  la  Repúb l i ca  mex icana  son  

l i b res  de  posee r  a rmas  de  cua l qu ie r  c lase  pa ra  su  segu r idad  y  

leg í t ima  de fensa ,  hecha  excepc ión  de  las  p roh ib idas  

exp resamen te  por  la  ley ,  y  de  las  que  la  nac ión  rese rve  pa ra  

e l  uso  exc lus ivo  de l  e jé rc i to ,  a rmada  y  gua rd ia  nac iona l ;  pero  

no  pod rán  po r ta r las  en  las  pob lac iones ,  s in  su je ta rse  a  los  

reg lamentos  de  po l ic ía " .  

 

La  m isma  Const i tuc ión  de  1917  es tab lece  en  sus  

a r t ícu los  t rans i to r ios  que  e l  Congreso  cons t i tuc iona l  exped i rá  

las  leyes  o rgán icas  de  la  Cons t i tuc ión  y  que  se  dará  

p re fe renc ia  a  las  leyes  re la t i vas  a  las  ga ran t ías  ind iv idua les  -

en t re  las  cua les  se  ha l la  e l  a r t ícu lo  10 -  además de  o t ros  

a r t ícu los  seña lados  en  e l  tex to .  No  obs tan te ,  pasa r ían  más  de  

100  años  an tes  de  que  se  regu la ra  espec í f icamente  sob re  e l  

tema . 92 

 

E l  14  de  agosto  de  1937,  en  conco rdanc ia  con  e l  

p recep to  cons t i tuc iona l ,  se  es tab lec ie ron  en  e l  a r t í cu lo  160  

de l  Cód igo  Pena l  Fede ra l  las  a rmas  p roh ib idas  por  l ey :  

puña les ,  ve rdugu i l l os  y  demás a rmas ocu l tas  o  d i s imu ladas en  

bas tones u  o t ros  ob je tos ;  boxe rs ,  manop las ,  macanas,  

hondas,  co r reas  con  ba las ,  pesas  o  pun tas  y  las  demás 
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s im i la res .  E l  2  de  agosto  de  1933,  e l  p res iden te  Abe la rdo  

Rodr íguez p romulgó  la  "Ley  que  dec la ra  las  a rmas  que  la  

nac ión  rese rva  pa ra  uso  de l  E jé rc i to ,  A rmada  e  ins t i tu tos  

armados  pa ra  la  de fensa  nac iona l ” ,  m isma  que  le  pe rmi t i ó  e l  

30  de  agosto  de  1933  exped i r  e l  "Reg lamen to  para  la  

po r tac ión  de  a rmas  de  fuego" .   

 

De  1933  a  1977 las  ope rac iones con  a rmas  de  fuego  

e ran  regu ladas  po r  es tos  dos  o rdenamien tos  y  po r  o t ros  dos  

más :  e l  Reg lamen to  para  la  Fab r icac ión ,  Organ izac ión ,  

Repa rac ión  y  Expo r tac ión  de  A rmas  de  Fuego,  Mun ic iones ,  

Exp los ivos ,  Agres ivos  Qu ím icos  y  A r t i f i c ios  de  7933 ,  y ,  más 

ta rde ,  e l  Reg lamento  para  la  Compraven ta ,  T ranspo r te  y  

A lmacenamien to  de  A rmas  de  Fuego ,  Mun ic iones ,  Exp los ivos ,  

Agres ivos  Qu ímicos  y  A r t i f i c ios ,  y  su  Uso  y  Consumo,  

exped ido  en  1953.  

 

La  fa l ta  de  un  e je  rec to r  de  los  o rdenamien tos  an te r io res  

compl icaba  tan to  la  regu lac ión  como la  ob tenc ión  de  pe rm isos  

y  l i cenc ias  sob re  a rmas  de  fuego .  Además,  dado  que  la  

po r tac ión  de  las  a rmas  quedaba  ba jo  la  tu te la  de  los  

reg lamentos  de  las  po l i c ías  loca les ,  l a  d i f e renc ia  en  las  

no rmas  y  en  los  c r i te r ios  de  ap l i cac ión  p romovía  la  

deso rgan izac ión  y  ev idenc iaban  la  ausenc ia  de  un  ins t rumento  

de  regu lac ión  e f i caz .  

 

E l  21  de  oc tubre  de  1971  e l  p res iden te  Lu is  Echeve r r ía  

Á lvarez  re fo rmó  e l  a r t í cu lo  10 :  "Los  hab i tan tes  de  los  Es tados 

Un idos  Mex icanos  t ienen  derecho  a  poseer  a rmas  en  su  

dom ic i l i o ,  pa ra  su  segu r idad  y  leg í t ima  de fensa ,  con  

excepc ión  de  las  p roh ib idas  po r  l a  l ey  fede ra l  y  de  las  

reservadas  pa ra  e l  uso  exc lus ivo  de l  E jé rc i to ,  A rmada ,  Fue rza  

Aé rea  y  Guard ia  Nac iona l .  La  ley  fede ra l  de te rm ina rá  los  
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casos,  cond ic iones ,  requ is i tos  y  lugares  en  que  se  podrá  

au to r i za r  a  los  hab i tan tes  la  po r tac ión  de  a rmas” .   

 

La  re fo rma  de  1977  remp laza  e l  concep to  an te r io r  de  

" l i be r tad  de  po see r"  po r  e l  más res t r i c t i vo  de  "de recho  de  

posee r" ,  de l im i ta  e l  de recho  de  la  poses ión  a l  domic i l io  de  los  

c iudadanos  y  sup r ime  la  f rase  "a rmas  de  cua lqu ie r  c lase" .  

Además,  cen t ra l iza  e l  con t ro l  de  las  a rmas  a l  es tab lece r  un  

ún ico  Reg is t ro  Fede ra l  de  A rma s de  Fuego  y  Con t ro l  de  

Exp los ivos  y  res t r inge  las  l i cenc ias  pa ra  po r ta r  a rmas  de  

acue rdo  con  los  p recep tos  y  las  cond ic iones  que  es tab lece rá  

la  ley  fede ra l ,  con  e l  f i n  de  l im i ta r  l a  po r tac ión  de  a rmas  en t re  

los  c iudadanos.  

 

En  la  m inu ta  que  se  leyó  du ran t e  la  d i scus ión  de  la  

re fo rma  de  la  Ley  Federa l  de  A rmas  de  Fuego  y  Exp los ivos  

an te  las  com is iones  un idas  de  Gobernac ión ,  Defensa  Nac iona l  

y  Es tud ios  Leg is la t i vos ,  se  seña la  que  e l  p ropós i to  de  la  

nueva  leg is lac ión  es  "ga ran t i za r  l a  t ranqu i l idad  de l  pa ís ,  

ev i ta r  en  lo  pos ib le  hechos  de  sangre  y  p reven i r  e l  

p is to le r i smo,  as í  como asegu ra r  e l  respe to  a  la  v ida  y  a  los  

de rechos  de  los  hab i tan tes  de  la  nac ión .  As im ismo,  se  busca  

p ro teger  a  la  co lec t i v idad  de l  temor  y  l a  insegu r idad  y  de  los  

abusos  de  qu ienes pon en  en  pe l ig ro  a  la  soc iedad  y  hacen 

uso  de  a rmas  con  e l  p ropós i to  de  a ten ta r  con t ra  la  v ida  o  e l  

pa t r imon io  de  las  pe rsonas" .  

 

Además,  se  seña la  que  cons t i tuye  "una  respuesta  

adecuada  a l  c lamor  púb l ico  hac iendo  eco  a l  sen t i r  nac iona l  y  

coadyuvando  a  ga ran t i za r  e l  o rden ,  la  paz  y  la  segu r idad  de  

las  pe rsonas,  as í  como de  la  co lec t i v idad  en  e l  pa ís" . 93  
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No obstan te ,  es ta  dec la rac ión  con t ras ta  con  la  percepc ión  de  

lo  desc r i to  po r  Ca r los  Román  Cé l is  qu ien  re la ta  que  las  

muer tes  por  hom ic id io  en  1965 (más de  1000 )  no  hab ían  

despe r tado  a la rma  n i  s iqu ie ra  en  la  p rensa  de  la  época  pe ro  

que  tampoco  hab ía  hab ido  una  respues ta  de  las  au to r idades 

leg is la t i vas  o  jud ic ia les  para  de tene r  la  esca lada  de  v io lenc ia  

que  e l  au to r  a t r ibuye  en  par te  a  la  f ac i l idad  pa ra  consegu i r  u n  

a rma,  a  la  ine f i cac ia  con  que  desde  e l  p r inc ip io  se  in ten tó  

con t ro la r  la  c i r cu lac ión  de  a rmas  en  e l  pa ís ,  as í  como  a  la  

"agres iv idad  a  f lo r  de  p ie l "  de  los  mex icanos  que  

gene ra lmente  te rm ina  en  un  de r ramamien to  de  sangre . 94 

 

En  re lac ión  con  la  re fo rma  de  1977 ,  e l  ju r is ta  D iego  

Va ladez comen ta  en  su  l ib ro  La  Const i tuc ión  re fo rmada  que  la  

c rec ien te  v io lenc ia  u rbana  e ra  usua l  en  e l  pa ís ,  po r  l o  que  la  

regu lac ión  de  las  a rmas  y  su  por tac ión  deb ía  se r  más  es t r i c ta  

y  queda r  ba jo  con t ro l  de  una  en t idad  que  tuv ie r a  ju r isd icc ión  

en  todos  los  es tados de  la  Repúb l ica .   

 

Además,  e l  cons t i tuc iona l i s ta  seña la  que  es ta  re fo rma  se  

rea l i zó  t ras  una  " se r ie  de  a ten tados te r ro r is tas ,  

pa r t i cu la rmen te  por  e l  secues t ro  de  conno tadas 

ind iv idua l idades" . 95 

 

Jus tamente  en  las  décadas  de  los  sesen ta  y  se ten ta  

ope ra ron  en  Méx ico  a l rededor  de  30  gue r r i l las  con  cas i  2  000  

m i l i tan tes .  En  su  mayo r ía  se  dec id ie ron  po r  e l  camino  de  las  

a rmas  t ras  la  v io len ta  rep res ión  de l  Es tado  o  de  los  g rupos  en  

e l  pode r  con t ra  los  mov im ien tos  de  opos ic ión .  In ic ia lmente ,  

l os  mov im ien tos  a rmados mex icanos  su rg ie ron  en  e l  ámb i to  

ru ra l  como  pa r te  de  la  au tode fensa  campes ina  con t ra  los  
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grupos o l i gá rqu icos  y  los  cac icazgos  fami l ia res  que  

de ten taban  e l  pode r  loca l .  Ta l  es  e l  caso  de  la  lucha  a rmada 

encabezada  po r  G enaro  Vázquez y  Luc io  Cabañas,  de  1967 a  

1974 ,  en  la  s ie r ra  de  Guer re ro .  Vázquez fue  e l  f undado r  de  la  

Asoc iac ión  C ív i ca  Guer re rense  (ACG)  y  de  la  Cent ra l  

Campes ina  Independ ien te  (CCI ) ,  o rgan izac iones po l í t i cas  de  

opos ic ión  a l  o f i c ia l i smo,  y ,  pos te r io rmen t e ,  ya  por  l a  v ía  

a rmada,  la  Asoc iac ión  C ív i ca  Nac iona l  Revo luc ionar ia  

(ACNR).  

 

A  es tos  g rupos  se  un ie ron  jóvenes  p roven ien tes  de l  

Pa r t ido  Comun is ta  Mex icano ,  insp i rados  po r  la  teo log ía  de  la  

l i be rac ión ,  la  Revo luc ión  cubana  y  Las  gue r r i l las  

sudamer icanas,  en t re  o t ros .  En  ese  marco ,  surg ie ron  la  L iga  

Comun is ta  23  de  Sep t iembre ,  e l  mayor  mov im ien to  a rmado 

u rbano ,  y  l os  an tecedentes  de  la  gue r r i l la  ac tua l :  las  Fue rzas  

de  L ibe rac ión  Nac iona l  (FLN) ,  an teceso r  de l  EZLN,  y  un ión  de l  

Pueb lo ,  de l  E jé rc i to  popu la r  Re vo luc ionar io  (EPR) .  

 

La  fa l ta  de  ins t i tuc iones  de  rep resen tac ión  de  los  

in te reses  c iudadanos y  la  impos ib i l idad  de  la  lucha  

democrá t ica  an te  la  po l í t i ca  rep res iva  emprend ida  po r  los  

gob ie rnos  de  Gustavo  D íaz  Ordaz y  Lu is  Echever r ía  

p rop ic ia ron  e l  su rg im ien to  de  va r ias  o rgan izac iones  de  la  

l ucha  a rmada :  ACNR,  Comando  Urbano  Lacandones,  Comi té  

de  Lucha  Revo luc ionar ia ,  Fue rzas  de  L ibe rac ión  Nac iona l ,  

F ren te  Urbano zapat is ta ,  Mov im ien to  de  Acc ión  

Revo luc iona r ia ,  Un ión  de l  Pueb lo ,  Fuerzas  Revo luc iona r ias  

A rmadas  de l  Pueb lo  y  Mov im ien to  de  i zqu ie rda  

Revo luc iona r ia ,  en t re  o t ros .  

 

La  v io lenc ia  o f ic ia l  y  l a  "gue r ra  suc ia ” ,  emprend ida  

desde  e l  gob ie rno  con t ra  los  mov im ien tos  opos i to res  se  
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cons ta tó  con  dos  even tos  t rág icos  de  la  h i s to r ia  rec ien te :  la  

matanza  de l  2  de  o c tub re  de  1968 ,  en  T la te lo lco  y  la  masacre  

de l  10  de  jun io  de  l97 l  en  San  Cosme.  En  la  p r imera ,  

o rgan ismos de  la  soc iedad c i v i l ,  f am i l ia res  de  las  v íc t imas y 

sob rev iv ien tes  que  han  denunc iado  las  acc iones  de  la  gue r ra  

suc ia  dec la ran  que  fueron  muer tos  ce rc a  de  400  es tud ian tes ;  

en  la  segunda,  la  pa r t ic ipac ión  de l  g rupo  rep res ivo  de l  Es tado  

Los  Ha lcones de jó  un  sa ldo  de  120  es tud ian tes  ac r ib i l lados . 96 

 

Du ran te  los  dos  sucesos  hab ía  es tud ian tes  a rmados 

en t re  los  d i r i gen tes  de l  mov im ien to .  En  T la te lo lco  se  

reg is t ra ron  d isparos  desde  los  ed i f i c ios  Ch ihuahua,  2  de  Ab r i l ,  

Revo luc ión  de  1910 ,  Aguasca l ien tes ,  Chu rubusco ,  ISSSTE y 

o t ros .  Cuando  e l  e jé rc i to  t omó  los  ed i f i c ios  de  la  un idad  

hab i tac iona l  repo r tó  a l  secre ta r io  de  la  Defensa  haber  

encont rado  a rmas abandonada s,  mun ic iones  y  acceso r ios .  

 

En  respuesta  a  es te  con tex to ,  jus tamente  en  ese  m ismo 

año ,  1971,  e l  gob ie rno  de  la  Repúb l ica  se  p ropone  con t ro la r  

po r  p r imera  vez  las  a rmas  de  fuego  que  c i r cu lan  en  e l  pa ís ,  

p r inc ipa lmente  las  que  se  encuent ran  en  manos  de  c i v i les .  Y  

aunque  una  leg is lac ión  res t r i c t i va  reduce  los  n ive les  de  

v io lenc ia  a rmada,  tuvo  como respuesta  de  los  c iudadanos 

mex icanos  e l  súb i to  aumento  de  la  demanda  de  a rmas ,  que  ha  

pe rm i t ido  conso l ida r  e l  mercado negro .   

 

E l  t rá f i co  de  a rmas  y  su  comerc io  i l ega l  han  ganado 

no to r iedad .  En t re  las  med idas  p ropuestas  pa ra  de tene r  e l  

p rob lema  es tá  la  re fo rma  a  la  Ley  Fede ra l  de  A rmas de  Fuego 

y  Exp los ivos  que  desde  2009  se  encuent ra  en  las  com is iones  

de  t raba jo  de l  Poder  Legis la t i vo .  La  re fo rma p ropone 

mod i f i ca r  e l  a r t í cu lo  84  con  e l  f in  de  inc rementa r  las  penas  a  
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l os  func ionar ios  y  a  los  se rv idores  púb l icos  que  co labo ren  o  

fac i l i ten  e l  comerc io  i lega l  y  e l  t ras iego  de  a rmamento ,  

qu ienes  podr ían  rec ib i r ,  además de  la  inhab i l i tac ión  pa ra  

ocupa r  ca rgos  púb l icos ,  has t a  90  años  de  cá rce l  s i  se  les  

encuent ra  responsab i l idad .  La  pena  m ín ima se r ía  de  15  años.  

También  es tá  en  d iscus ión  la  p ropuesta  de  extende r  e l  cas t igo  

a  qu ienes  po r ten ,  acop ien  o  usen  a rmamen to  a l te rando  su  

capac idad ,  pud iendo  a lcanza r  has ta  30  años  de  cá rce l .  

Además,  podr ían  imponérse le  de  t res  a  10  años  de  p r is ión  a  

qu ien  ingrese  a rmas  i lega lmente  a l  te r r i to r io  nac iona l ,  aunque  

és tas  no  sean  de  las  que  la  ley  es tab lece  como exc lus ivas  de l  

e jé rc i to  y  las  fuerzas  a rmadas. 97 

 

En  op in ión  de  Magda  Coss Nogueda :  

 

“La  f ron te ra  en t re  Méx ico  y  Es tados  Un idos ,  con  una  

extens ión  de  3152 .90  k i l ómet ros ,  es  una  de  las  más 

d inám icas .  No  só lo  se  ha  conver t ido  en  e l  mayor  cor redo r  

m igra to r io ,  s ino  que  concent ra  en  cua t ro  es tados  de  la  Un ión  

Amer icana  y  se is  en t idades  fede r a t i vas  de  la  Repúb l ica  

mex icana  a  13  m i l lones  de  pe rsonas  que  v i ven  en  ambos 

lados  de  una  f ron te ra  con  ca rac te r ís t icas  ún icas  y  una  

id ios incras ia  pa r t icu la r .   

 

“En t re  los  dos  pa íses  ex is ten  43  pun tos  de  en t rada  po r  

donde  ocur ren  más  de  400  m i l lones  de  c ruc es  lega les  de  

pe rsonas  a l  año .  Los  mex icanos  que  en t ran  i lega lmen te  a  los  

Es tados  Un idos  son  ap rox imadamente  400  000  cada  año ,  ya  

que  a l  menos  1000  mex icanos  d ia r iamente  logran  c ruzar  con  

éx i to  hac ia  e l  te r r i to r io  es tadoun idense .  Qu in ien tos  m i l  

mex icanos más  son  depo r tados cada año ,  aunque  muchos 

vue lven  a  in ten ta r  c ruza r  la  l ínea .  La  mayo r ía  de  los  que  
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migran  -87  po r  c ien to ,  de  acue rdo  con  e l  Conse jo  Nac iona l  de  

Pob lac ión  (Conapo) -  lo  hacen en  busca  de  me jo res  t raba jos  y  

po rque  en  Méx ico  no  han  encont rado  opo r tun idades labo ra les  

que  aseguren  su  b ienes ta r  y  e l  de  sus  fami l ias .   

 

E l  90  por  c ien to  de  la  d roga  que  se  d is t r ibuye  en  los  

Es tados Un idos ,  p rocedente  de  Sudamér ica ,  pasa  po r  Méx ico .  

E l  Depar tamento  de  Estado  de  aque l  pa ís  ca lcu la  que  se  

t ra f i can  más  d e  530  tone ladas  mét r icas  de  coca ína  a l  año  

tamb ién  cons ide ra  que  e l  aumento  de  la  p roducc ión  de  

he ro ína  en  Méx ico  -en  2007 los  cár te les  mex icanos p rodu je ron  

77  tone ladas  mét r icas  y  un  año  después  27  tone ladas 

mét r icas - ,  as í  como  de  mar iguana  y  me tan fe tam in as ,  ha  

inc remen tado  los  f lu jos  de  d rogas  hac ia  su  pa ís .  Los  cár te les  

mex icanos  con t ro lan  redes  de  narcomenudeo de l  lado  

es tadoun idense ,  t ienen  nexos con  pand i l las  y  s i ca r ios ,  

además de  t ramas  de  func iona r ios  y  po l i c ías  comprados en  

ambos lados  de  la  f ron te ra ” . 98  

 

Cas i  2000  a rmas de  fuego  en t ran  d ia r iamente  a  Méx ico  

p rocedentes  p r inc ipa lmente  de  los  Es tados  Un idos .  A l  año ,  en  

te r r i to r io  mex icano  hay  po r  lo  menos  300  000  nuevas  a rmas,  

según  in fo rmac ión  ob ten ida  po r  la  Of i c ina  de  A lcoho l ,  Tabaco ,  

A rmas  de  Fuego y  Exp los ivos  de  Estados  Un idos .  De  2000  a  

2008  en t ra ron  a l  pa ís  c inco  m i l lones  de  a rmas i l ega les .  

 

La  Procu radu r ía  Genera l  de  la  Repúb l ica  cons ide ra  que  

e l  mayo r  t rá f ico  de  a rmas  en  Méx ico  es tá  v incu lado  con  

ac t i v idades  de l  na rco t rá f ico .  No  se  ha  de tec ta do  n inguna 

o rgan izac ión  ex t ran je ra  n i  mex icana  que  se  ded ique  

exc lus ivamente  a l  t rá f ico  de  a rmas y  só lo  se  han  descub ie r to  
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personas  que  rea l i zan  es ta  ac t i v idad  ind iv idua lmente ,  pe ro  se  

han  de tec tado  ind iv iduos ,  as í  como po r  lo  menos  20  bandas  y 

pand i l las  es tadoun idenses  que ,  aun  s in  se r  pa r te  forma l  de  la  

es t ruc tu ra  de  los  g rupos  de l  c r imen  o rgan izado  ded icado  a l  

na rco t rá f ico ,  se  han  invo luc rado  con  los  cá r te les  de  T i juana ,  

de  S ina loa ,  de l  Go l fo  y  de  Juá rez  pa ra  la  d is t r ibuc ión  de  

d roga  en  250  c iudades,  p r i nc ipa lmen te  a l  menudeo.  De  es tas  

m ismas  redes  surgen  muchos  con tac tos  invo luc rados  en  la  

compra  de  a rmas  en  los  Es tados Un idos ,  los  " comprado res  de  

pa ja ”  como denomina  la  Of ic ina  de  A lcoho l ,  Tabaco ,  Armas  y 

Exp los ivos  a  las  personas  que  p res tan  su  nombre  p ara  

adqu i r i r  lega lmente  a rmas de  fuego  en  can t idades  menores .  

 

Las  p r inc ipa les  c iudades  po r  las  que  se  in t roducen  las  

a rmas  de  fuego a  Méx ico  son  T i juana ,  Mex ica l i ,  San  Lu is  R ío  

Co lo rado ,  C iudad Juá rez ,  O j inaga ,  P ied ras  Negras ,  Nuevo  

La redo ,  Reynosa  y  Ma ta moros .  Pe ro  tamb ién  se  in t roducen  

mercanc ías  de  con t rabando  y  pe rsonas  indocumentadas,  tan to  

po r  los  19  c ruces  de  paso  fo rma les  como po r  los  innumerab les  

pasos  i lega les  ( la  P rocuradu r ía  Genera l  de  la  Repúb l i ca  con tó  

300  b rechas  tan  só lo  en  Ch ihuahua )  a  lo  la rgo  de  los  3752 

k i lómet ros  de  f ron te ra  con  los  Es tados  Un idos .  En  re lac ión  

con  e l  t rá f i co  de  a rmas ,  a lgunos  inves t igado res  seña lan  que  

puede  habe r  a l rededo r  de  125  pun tos  p r inc ipa les  de  

in te rcambio  en  la  f ron te ra  no r te . 99 

 

E l  D is t r i to  Fede ra l  es  un  pun to  es t ra tég ico  en  e l  pa ís  ( la  

te rce ra  p laza  más  impor tan te )  pa ra  la  ven ta  de  a rmas  y  

car tuchos.  Inc luso  pa ra  e l  comerc io  de  a rmas  de  g ruesos 

ca l ib res ,  como  granadas,  "matapo l ic ías"  con  ca rgadores  de  20  

o  30  car tuchos,  as í  como lanzacohetes .   
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De acue rdo  con  i n fo rmac ión  de  la  Sec re ta r ía  de  Segur idad  

Púb l ica  de l  D is t r i to  Federa l ,  65  por  c ien to  de  las  a rmas  que  

c i r cu lan  en  e l  mercado  negro  se  u t i l i zan  en  la  com is ión  de  

de l i tos  y  35  po r  c ien to  l lega  a  pe rsonas que  las  demandan en  

fo rma i lega l  pana  p ro tecc ión  pe rso na l .  

 

En  los  es tados de  Ba ja  Ca l i f o rn ia ,  Tamau l ipas ,  Sono ra  y  

Du rango  se  p resen ta  mayo r  ac t i v idad  de  o rgan izac iones  de  

na rco t ra f ican tes  m ien t ras  que  Michoacán,  Ch ihuahua y 

S ina loa  son  las  en t idades  con  mayo r  p resenc ia  de  g rupos 

a rmados y  na rco t rá f i co ,  adem ás de l  D is t r i to  Federa l .  

 

4.2  LA DELINCUENCI A ORGANIZAD A Y SU RELACIÓN CON 

ELTRÁFICO DE ARMAS  

 

El  an teceden te  de  lo  que  aho ra  conocemos como c r imen 

o rgan izado  se  o r ig inó  en  1658 ,  cuando  po r  p r imera  vez ,  en  un  

tex to  s i c i l iano ,  se  mane jó  e l  té rm ino :  maf ia .  D e  es ta  manera ,  

l a  pa lab ra  maf ia ,  f ue  evo luc ionando .  Más  ta rde ,  du ran te  e l  

s ig lo  XVI I I ,  se  re f i r i ó ,  de  manera  muy pa r t icu la r ,  a  una  

o rgan izac ión  muy ce r rada  de  t ipo  de l incuenc ia l .  Inc luso ,  has ta  

nuest ros  d ías ,  es te  té rm ino  des igna  a  la  vez,  a  un  g rupo  

c r im ina l  h is tó r icamente  rad icado  en  S ic i l ia  y ,  po r  o t ro  lado ,  la  

vox  popu l i ,  se  re f ie re  a  un  g rupo  de l incuenc ia l ,  de  es t ruc tu ra  

cer rada ,  con  un  eno rme  po tenc ia l  v io len to  y ,  de  manera  muy 

pa r t i cu la r ,  a  que  t ienen  re lac iones  de  poder  y  de  f ide l idad  

muy connotadas . 100  

 

O t ra  ca rac te r ís t i ca  que  deno ta  es tos  p r imeros  g rupos de  

maf ia  que  ahora  se  conv ie r ten  en  de l incuenc ia  o rgan izada ,  es  
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e l  da to  económico ,  sus  f ines  s iempre  van  encam inados  a  

ob tene r  e l  mayor  número  pos ib le  de  recu rsos  económicos .   

 

E l  au to r  en  c i t a ,  p re c isa  que  los  cua t ro  g rupos  maf iosos  

más  connotados  y ,  p rec isamente ,  que  pa r t ie ron  de  ese  mode lo  

cer rado  de  fami l ia ,  de  lo  que  fue  la  maf ia  en  la  an t igua  S ic i l ia ,  

y  que  ac tua lmente  ope ran ,  inc luso ,  en  I ta l i a ,  son  muy 

fác i lmen te  ub icados .  Esos  cua t ro  g rupos  son  

fundamenta lmente :  la  maf ia  s i c i l iana ,  p rop iamen te  d i cha ,  la  

Camorra ,  en  la  reg ión  de  Nápo les ;  l a  N 'Dragueta ,  en  la  reg ión  

ca labresa  y  la  Sagrada  Corona Un i f i cada  que  se  conoce  

tamb ién  como SACRA CORONA UNITA.   

 

Además  de  es tas  cua t ro  o rgan izac iones,  e l  f enómeno  de l  

c r imen  o rgan izado  evo luc ionó  de  manera  s ign i f i ca t i va ,  

pa r t i cu la rmen te  a  f ina les  de  los  años ve in te  de l  s ig lo  pasado,  

cuando  en  Estados  Un idos  se  p rodu jo  la  Ley  Seca ,  y  toda  es ta  

fenomeno log ía  que ,  además,  p rodu jo  a l lá  un  t ipo  de  

de l incuenc ia  muy ca rac te r ís t ica ,  como  la  Cosa  Nost ra ,  

organ izac ión  de l ic t i va  fo rmada  por  s i c i l ianos  que  se  hab ían  

ido  a  rad ica r  a  a lgunos es tados de  la  Un ión  Amer icana .   

 

En  1988,  se  u t i l i zó ,  po r  p r imera  vez ,  po r  pa r te  de  la  

O IPC,  (Organ izac ión  In te rnac iona l  de  Po l i c ía  Cr im ina l ) ,  

INTERPOL,  una  de f in ic ión  que  t ra tó  de  agrupa r  los  e lementos  

que  carac te r i zaban  p rop iamente  a  las  o rgan izac iones 

de l incuenc ia les ,  e  h i c ie ron  una  de f in ic ión  de  c r imen 

organ izado ,  d ic iendo  que :  “ Era  toda  aque l la  asoc iac ión  o  

g rupo  de  pe rsonas  que  se  ded icaban  de  una  manera  

pe rmanen te  a  una  ac t i v idad  i l í c i ta  y  cuyo  p r imer  ob je t ivo  e ra  

saca r  p rovecho,  s in  tomar  en  cuenta  las  f ron te ras  nac iona les" ;  

aqu í  se  empezó  a  denota r  ya ,  un  da to  in te resan te  que  es  la  



 101 

t ransnac iona l i zac ión  o  la  t rans f ron te r i zac ión ,  de  es tos  

ob je t i vos  c r im ina les . 101  

 

En  las  ú l t imas  décadas ,  las  redes  in te rnac iona les  de l  

na rco t rá f ico  y  de l  c r imen o rgan izado ,  han  con jun tado  

es t ruc tu ras  pe rve rsas  de  mando  y  f o rmas  v io len tas  y  

so f is t i cadas de  expans ión ,  cuya  pe rmanenc ia  en  la  soc iedad,  

t rae  apare jadas consecuenc ias  tan  graves  que  ponen  en  

r iesgo  la  paz  y  la  segu r idad  púb l ica ,  en  gene ra l ,  de  las  

soc iedades,  l o  cua l  hace  tamba lea r ,  o  pone r  en  duda,  la  

p rop ia  v iab i l idad  en  los  Es tados Nac ión  y  sus  ins t i tuc iones .   

 

En  nues t ro  pa ís ,  a  pa r t i r  d e  1993,  surg ie ron  una  ser ie  de  

d iscus iones  cada vez  más  vehemen tes ,  en t re  los  es tud iosos  

de l  f enómeno de l incuenc ia l .  En  esas  c i rcuns tanc ias ,  es te  

té rm ino  de  de l incuenc ia  o rgan izada ,  p rác t icamen te  ya  se  

vo lv ió  de  uso  común  en  los  d i scursos  de  los  es tud iosos  de l  

De recho ,  as í  como  de  los  an t ropó logos  soc ia les ;  es  más ,  de  la  

c iudadan ía  en  gene ra l .  Inc luso ,  e l  té rm ino  ha  s ido  exp lo tado  

exage radamente ,  po r  los  c reado res  de l  poder  po l í t i co  y  por  

l os  rep resen tan tes  de  las  ins t i t uc iones  que ,  a  veces  más  en  e l  

d iscu rso ,  que  con  una  concepc ión  o  una  comprens ión  rea l  de  

es te  fenómeno,  u t i l i zan  e l  té rm ino  de  de l incuenc ia  

o rgan izada .   

 

E l  au to r  en  menc ión  apunta  que  en  nov iembre  de  1993 ,  

se  p rodu jo  una  impor tan te  re forma a l  a r t í cu lo  16  de  la  

Cons t i tuc ión  Fede ra l ,  en  la  cu a l  se  es tab lec ía  ya ,  que  

cua lqu ie r  persona  que  fue ra  de ten ida  y  que  es tuv ie ra  a  

d ispos ic ión  de  la  au to r idad  pe rsecu to r ia  de l  de l i to ,  es  dec i r ,  

de l  Min is te r io  Púb l ico ,  no  pod r ía  es ta r  más  a l lá  de  un  té rm ino  

de  48  ho ras ,  es t r i c tamen te ,  cuando  fuera  mot ivo  de  la  
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i nves t igac ión ,  a  excepc ión  hecha ,  de  aque l los  casos  de  

de l incuenc ia  o rgan izada .   

 

S in  embargo ,  n i  e l  Cód igo  Federa l  de  P roced im ien tos  

Pena les ,  n i  e l  Cód igo  Pena l ,  de f in ían ,  po r  aque l  en tonces,  

qué  deber ía  en tende rse  po r  c r imen o rgan izado  o  po r  

de l incuenc ia  o rgan izada .  De  manera  que  no  fue ,  s ino  has ta  e l  

año  s igu ien te ,  en  ene ro  de  1994,  cuando  se  in t rodu jo  un  

a r t ícu lo  194  b is  de l  Cód igo  Fede ra l  de  P roced im ien tos  

Pena les ,  que  de f in ía  de  manera  mucho  más  c la ra  de  lo  que  

aho ra  lo  hace  la  Ley  Fede ra l  Cont ra  la  De l incuenc ia  

Organ izada ,  la  f igu ra  m isma  de  la  De l incuenc ia  Organ izada ,  

pues  es tab lec ía  la  ex igenc ia  de  ac red i ta r  las  reg las  de  

d isc ip l ina  y  je ra rqu ía  pa ra  cometer  de  modo  v io len to  o  

re i te rado  o  con  f i nes  p redominantemente  luc ra t i vos  a lgunos  

de  los  de l i tos  p rev is tos  en  d ive rsas  d ispos ic iones  de  carác te r  

f edera l .   

 

Po r  aque l  en tonces,  en  1993 ,  ún icamente  e l  a r t í cu lo  164  

de l  Cód igo  Pena l  Fede ra l ,  es tab lec ía  los  supuestos  en  los  

cua les  ex is t ía  asoc iac ión  de l i c tuosa  y  no  fue  s ino  has ta  e l  año  

s igu ien te ,  cuan do  se  recog ió  una  de f in i c ión  más o  menos 

acep tab le  po r  todos ,  en  té rm inos  de  los  que  es  e l  f enómeno 

de  la  de l incuenc ia  o rgan izada .   

 

En  jun io  de l  m ismo  año  de  1994 ,  se  in t roducen  f igu ras  

de l ic t i vas  que  se  pueden  cometer  po r  l a  de l incuenc ia  

o rgan izada ,  y  ha s ta  1996 ,  se  c rea  la  Ley  Fede ra l  Cont ra  la  

De l incuenc ia  Organ izada ,  en  la  que  se  es tab lece  que  la  

De l incuenc ia  Organ izada  se  p resen ta  cuando  t res  o  más 

pe rsonas  acue rdan  o rgan izarse  o  se  o rgan izan  pa ra  rea l i za r  

en  fo rma permanen te  o  re i te rada ,  conductas  qu e  po r  s í  o  

un idas  unas  a  o t ras  t ienen  como f in  o  resu l tado  cometer  a lgún  
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o  a lgunos  de  los  de l i tos  menc ionados  en  e l  a r t í cu lo  segundo 

de  d icha  ley . 102  

 

Su je to  ac t i vo ,  es  e l  agen te  o  au to r  de l  de l i to  es  qu ien  

mate r ia lmente  lo  rea l i za .  Se  t ra ta  s iempre  de  un  s er  humano ,  

una  pe rsona  f ís ica  imputab le ,  capaz de  conoce r  e l  ca rác te r  de  

la  conducta  que  l l eva  a  cabo ,  ac t i va  u  omis i va .  Es ta  es  la  

reg la ,  s in  per ju i c io  de  las  moda l idades  que  asume la  

responsab i l idad  pena l  cuando en  e l  de l i to  in te rv ienen  su je tos  

que  ac túan  en  nombre ,  para  benef i c io  o  con  los  e lementos  

sumin is t rados  po r  una  pe rsona  co lec t i va ;  o  b ien ,  de  las  que  

resu l tan  de  la  rea l i zac ión  de  una  conduc ta  pena lmen te  t íp i ca  

po r  un  su je to  que  p resen ta  in impu tab i l i dad  pe rmanente .   

 

E l  su je to  ac t i vo  es  un  e lement o  de l  t ipo  pena l ,  que  a lude  

a l  agen te  con  d ive rsas  exp res iones:  "e l  que" ,  "a l  que" ,  

" qu ien" .  Lo  más  f recuente  es  que  cua lqu ie r  pe rsona  pueda 

incu r r i r  en  un  de l i to  es to  es ,  que  sea  ind i fe ren te  la  ca l idad  o  

cond ic ión  de  la  pe rsona.  Ta les  son ,  po r  e jemp lo ,  lo s  casos  de l  

hom ic id io ,  e l  robo ,  la  v io lac ión ,  en t re  o t ros  muchos.   

 

En  a lgunas  h ipó tes is  es  re levan te  que  e l  su je to  ac t i vo  

posea  c ie r tas  cond ic iones  o  ca l idades  o  pe r tenezca  a  

de te rm inada  ca tego r ía  de  su je tos ,  pa ra  que  su  conducta  sea  

pena lmen te  t íp i ca  ba j o  de te rm inado  t í tu lo  de  inc r im inac ión .  

As í ,  pa ra  que  haya  responsab i l idad  en  e l  e je rc i c io  p ro fes iona l  

es  necesar io  que  e l  ac to r  tenga  la  cond ic ión  de  p ro fes ion is ta ;  

pa ra  que  ex is ta  de l i to  de  se rv idor  púb l ico  es  ind ispensab le  

que  e l  agen te  posea  es ta  ca l ida d ,  y  as í  suces ivamente .   

 

E l  Doc to r  Se rg io  Garc ía  Ramírez  apunta  que  en  la  

mayor ía  de  los  casos ,  e l  de l i to  puede  se r  comet ido  por  una  
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so la  pe rsona;  e l  t ipo  pena l  no  ex ige  concu r renc ia  de  va r ios  

su je tos .  En  la  p rác t i ca ,  l o  más  f recuente  es  que  só lo  un  

ind iv iduo  in te rvenga  en  la  com is ión  de l  de l i to .  S in  embargo ,  

tamb ién  hay  casos  -abundantes ,  por  c ie r to -  de  in te rvenc ión  de  

va r ios  su je tos  a  veces  se  t ra ta  de  un  reque r im ien to  de l  t ipo  

pena l ,  que  demanda  p lu ra l idad  ac t iva ;  y  en  ocas iones  v iene  a  

cuen tas  la  par t i c ipac ión  de  d ive rsas  personas  en  un  de l i to  que  

pud ie ra  se r  pe rpe t rado  po r  una  so la .   

 

Obv iamente  es te  ex t remo  in te resa  pa ra  e l  es tud io  de  la  

de l incuenc ia  o rgan izada ,  que  s iempre  imp l i ca ,  como luego  se  

d i rá ,  la  concu r renc ia  de  va r ios  agen tes .  Pa ra  des l inda r  e l  

supues to  que  cons t i tuye  la  mate r ia  de  es te  t raba jo ,  de  

aque l los  o t ros  casos  en  que  hay  p lu ra l idad  sub je t iva  ac t i va ,  

ensegu ida  me  re fe r i ré  a  las  h ipó tes is  que  a l  respec to  con t iene  

nuest ra  leg is lac ión  pena l .   

 

Ba jo  es te  rub ro  apa recen  todos  los  casos ,  qu e  son  la  

mayor ía  de  los  supuestos  pos ib les ,  en  que  va r ios  ind iv iduos  

incu r ren  en  un  m ismo  de l i to .  A  es to  se  re f ie re  e l  a r t í cu lo  13  

de l  Cód igo  Pena l  Fede ra l ,  que  a lude  a  los  au to res  y  

pa r t i c ipan tes  en  e l  de l i to .  Es ta  exp res ión  de l  Cód igo  Pena l  

Fede ra l  susc i ta  c ie r tos  p rob lemas  de  des l inde ,  s im i la res  a  los  

que  p rovoca  la  expres ión  de l  a r t í cu lo  24  de l  m ismo 

o rdenamien to  cuando hab la  de  penas y  med idas  de  

segu r idad . 103   

 

Rec ien temente  se  ha  op tado  po r  o t ra  te rm ino log ía ,  sea  

que  se  re to rne  a  la  p rev iamente  recog i da  por  nues t ra  

leg is lac ión  pena l ,  sea  que  se  ade lan ten  denominac iones 

d i f e ren tes .  As í  sucede,  por  e jemp lo ,  en  los  a r t ícu los  18  y  26  
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de l  Cód igo  Pena l  pa ra  More los ,  en  lo  que  a tañe  a  los  su je tos  

que  rea l i zan  un  de l i to ,  a  los  que  se  des igna  como 

" responsab les " ,  y  en  lo  que  cor responde a  las  consecuenc ias  

ju r íd icas  de  aqué l ,  iden t i f i cadas  como sanc iones,  

respect i vamente .  E l  emp leo  de  voces  gené r icas  de ja  a  la  

doc t r ina  p rec isa r  l as  espec ies  que  pud ie ran  f i gu ra r  ba jo  

aqué l las .   

 

Es  ú t i l  dec i r  que  es ta  técn ica  de  la  leg is lac ión  pena l  f ue  

mod i f i cada  ú l t imamente ,  en  e l  Cód igo  Pena l  de  Tabasco ,  de  

1997 .  Es te  o rdenamien to  no  con t iene  p recep to  a lguno  ace rca  

de  los  responsab les  de  los  de l i tos ,  seme jan te  a  los  a r t ícu los  

13  y  14  de l  o rdenamien to  fede ra l .  Se  t raba ja  sob re  l a  base  de  

que  e l  su je to  ac t ivo  de l  de l i to  es  e l  au to r  mate r ia l ;  es  é l  qu ien  

comete  o  rea l i za  la  conducta  i l í c i ta  t ip i f i cada  en  la  ley ;  

cuando  és ta  se  re f ie re  a  "e l  que" ,  "a l  que" ,  " qu ien" ,  só lo  es tá  

a lud iendo  a l  au to r  ma ter ia l .   

 

Los  o t ros  conceptos  de  pa r t i c ipac ión ,  t rad ic iona lmente  

iden t i f i cados  como au to r ía  med ia ta ,  au to r ía  in te lec tua l  o  

i nducc ión  y  comp l ic idad ,  no  f i gu ran  de  ese  modo  en  la  

l eg is lac ión  tabasqueña.  Es ta  con t iene  sendos  t ipos  pa ra  

acoge r  ta les  conceptos ,  que  ya  no  son  apenas  f i gu ras  de  

pa r t i c ipac ión  en  un  de l i to  que  mate r ia lmente  rea l i za  o t ra  

pe rsona,  e l  l l amado  au to r  mate r ia l .  De  es ta  sue r te ,  en t re  los  

"De l i tos  con t ra  la  soc iedad"  (Secc ión  Te rce ra  de l  L ib ro  

Segundo  de l  Cód igo  Pena l )  se  ha l la  e l  T í tu lo  P r imero  ( "De l i tos  

con t ra  la  segu r idad  de  los  b ienes  ju r íd icos" ) ,  en  e l  que  se  

loca l i zan  las  s igu ien tes  f i gu ras ,  que  aba rcan  los  supuestos  

desc r i tos  en  los  a r t ícu los  13  y  14  de l  Cód igo  Pena l :  com is ión  

de  de l i to  po r  med io  de  o t ra  pe rsona  (a r t ícu lo  223 ) ,  ins t igac ión  

a  comete r  de l i to  (a r t í cu lo  224 ) ,  ayuda  en  la  com is ión  de  un  

de l i to  (a r t í cu lo  225 ) ,  ayuda  a l  au to r  de  un  de l i to  (a r t í cu lo  
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226) ,  acue rdo  en  la  comis ión  de  un  de l i to  (a r t í cu lo  227 )  y  

om is ión  de  imped i r  la  comis ión  de  un  de l i to  (a r t í cu lo  228 ) . 104  

 

Aho ra  b ien ,  en  la  comis ión  de  secuest ro ,  de l i to  con t ra  la  

sa lud  en  ma ter ia  de  na rcó t i cos ,  aprovechamien to  comerc ia l  de  

b ienes  robados ,  te r ro r i smo,  e t cé te ra ,  puede  pa r t ic ipa r  un  so lo  

su je to .  S i  es  as í ,  obv iamente  no  hay  de l incuenc ia  o rgan izada .  

También  es  pos ib le  que  in te rvengan  dos  ind iv iduos ;  en  e s te  

caso  tampoco  apa rece  la  de l incuenc ia  o rgan izada .  Lo  que  

aqu í  ex is te ,  como  en  los  demás compor tam ien tos  pun ib les  

recogidos  en  la  ley  pena l ,  es  una  coauto r ía  o  una  

pa r t i c ipac ión  de l ic tuosa .  En  es tas  espec ies ,  la  p lu ra l idad  

sub je t i va  no  posee o t ros  a l canc es .   

 

S i  ac túan  t res  o  más  de l incuen tes  en  los  de l i tos  

menc ionados  puede  ex is t i r  de l incuenc ia  o rgan izada .  De  lo  

con t ra r io  se  es ta rá  a  los  té rm inos  gene ra les  de  la  coau to r ía  o  

la  pa r t i c ipac ión  de l ic tuosa .   

 

E l  au to r  Lu is  Fe l ipe  Guer re ro  Agr ip ino  exp resa  que  la  

o rgan izac ión ,  como  rasgo  esenc ia l  de  es te  t ipo  de  

de l incuenc ia ,  se  d i s t ingue  -en t re  o t ras  cosas -  por  l a  

es t ruc tu rac ión  de  los  m iembros  a  pa r t i r  de  n i ve les  je rá rqu icos  

y  con  ro les  b ien  de f in idos ,  desde  una  só l ida  d i v i s ión  de l  

t raba jo .  Esa  pa r t icu la r  f o r ma  de  ope ra r  es  la  que  hace  que ,  

f enomeno lóg icamen te ,  resa l te  un  aspecto  con  inc idenc ia  

d i rec ta  pa ra  la  dogmát i ca  ju r íd i co  pena l ,  espec ia lmente  por  lo  

que  a  la  teo r ía  de l  de l i to  respecta :  ¿po r  qué  y  cómo a t r ibu i r  

responsab i l idad  a  los  su je tos  que  per tenece n  a  los  a l tos  

mandos  de  la  o rgan izac ión  y  que  su  so la  o rden  es  la  que  

desencadena  e l  apa ra to  y  cu lm ina  con  la  pe rpe t rac ión  de  

de l i tos?  No  se  t ra ta  de  un  p rob lema  común  de  de l imi tac ión  de  
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au to res  y  par t íc ipes .  Es tamos  an te  una  fo rma  de  de l inqu i r  que  

só lo  se  puede  pe rpe t ra r  desde ins tanc ias  o rgan izadas  de  

pode r  que  posean los  rasgos c i tados  en  e l  apa r tado  an te r io r .  

 

En  es tas  es t ruc tu ras ,  sue le  sucede r  a lgo  d is t in to  a l  

común de  la  concu r renc ia  de  de l incuentes .  Los  

compor tamien tos  rea l i zados  po r  los  su je tos  que  e jecu tan  e l  

hecho ,  no  son  los  ún icos  de te rminan tes  en  la  cu lm inac ión  de  

aqué l .  Tamb ién  es  de te rm inan te  la  reso luc ión  de  los  su je tos  

que  es tán  s i t uados  po r  enc ima  de  e l l os ,  en  o rden  ascendente ,  

has ta  l lega r  a  los  que  encabezan la  cúpu la  de  la  o rgan izac ión .   

 

Aho ra  b ien ,  ub icándonos  en  e l  con tex to  de l  Cód igo  Pena l  

Españo l ,  debemos  p rec isa r  que  no  nos  invo lucra remos  en  e l  

t ra tamien to  especí f i co  de  a lgunos  de l i tos ,  donde  e l  l eg is lado r  

ha  p rev is to  ese  p rob lema  y  yéndose  po r  la  v ía  más  fác i l  -que ,  

desde  luego ,  n o  es  p rec isamente  la  más  idónea -  ha  

es tab lec ido  regu lac iones  espec í f icas  que  rompen con  las  

es t ruc tu ras  d iseñadas en  la  pa r te  gene ra l  po r  lo  que  respecta  

a l  ámb i to  de  la  au to r ía  y  pa r t ic ipac ión .  Pe ro  además ,  c reemos 

que  e l  p rob lema  es  mucho  más  ampl io  como  pa ra  pa rc ia l i za r lo  

en  un  so lo  de l i to . 105  

 

Nues t ro  p ropós i to  –según  e l  au to r  en  cues t ión -  se  cen t ra  

en  encont ra r  una  in te rp re tac ión  s i s temát i ca  de  las  

d ispos ic iones  de  la  pa r te  gene ra l  ( sob re  todo  las  re la t i vas  a  la  

au to r ía  y  pa r t ic ipac ión .  A r t s .  27 -31 ) ,  que  nos  perm i ta  

encont ra r  so luc iones  dogmát icas  cons is ten tes  y  congruen tes  

po l í t i co  c r im ina lmen te  ap l i cab les  a  la  pa r te  espec ia l  cuando 

as í  sea  pos ib le .  Tampoco  nos  de tend remos  en  ana l i za r  e l  

tema  de  la  responsab i l idad  de  las  pe rsonas  ju r íd icas ,  pues  
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aun  cuando ,  de  a lguna  manera  pud ie ra  tener  in je renc ia  con  la  

p rob lemát ica  abo rdada ,  p re fe r imos  só lo  ub icarnos  en  e l  

i nd iv idua l  t ra tam ien to  de  la  de l incuenc ia ,  en  e l  marco  de  

es t ruc tu ras  je rá rqu icamente  o rgan izadas .  

 

Qu ien  su f re  d i rec tamen te  los  e fec tos  de  la  de l i ncuenc ia  

o rgan izada ,  es  la  comun idad  de  cada  Pa ís  y  en  consecuenc ia  

la  comun idad  de  todo  e l  mundo ,  por  e l lo  cons ide ro  que  e l  b ien  

ju r íd ico  a  tu te la r  po r  pa r te  de  la  Ley  Fede ra l  con t ra  la  

De l incuenc ia  Organ izada ,  es  la  segu r idad  ju r íd i ca .  

 

El  concepto  de  de l incuenc ia ,  no  es  un  concep to  

em inen temen te  ju r íd i co ,  s ino  que  se  t ra ta  de  un  vocab lo  

soc io lóg ico  y  de  Po l í t i ca  Cr im ina l ,  que  debe  p re fe r i r se  a l  de  

CRIMINALIDAD,  puesto  que  en ,  nues t ra  dogmát ica  ju r íd i ca ,  no  

emp leamos  e l  té rm ino  de  c r imen,  s ino  e l  de  de l i t o .  La  

d i f e renc ia  en t re  ambos  vocab los ,  es t r iba  en  las  d i rec t r i ces  de  

Po l í t i ca  Cr im ina l  que  e l  Es tado  asume f ren te  a  hechos 

de l ic t i vos .  As í ,  e l  té rm ino  de  c r imen,  es  un  concep to  

soc io lóg ico  y  c r im ino lóg ico  que  agrupa  a  todas  aque l las  

conduc tas  que ,  de  a lgun a  u  o t ra  manera ,  les ionan  a  la  

soc iedad .   

 

Según  la  Rea l  Academia  Españo la ,  se  en t iende  por  

De l incuenc ia ,  e l  "Con jun to  de  de l i tos ,  ya  en  lo  gene ra l  o  ya  

re fe r idos  a  un  pa ís ,  época  o  espec ia l idad  en  e l los" . 106 

 

Es impor tan te  resa l ta r  que  la  l eg is lac ión  mex ica na  no  

d is t ingue  la  d i f erenc ia ,  a  pesa r  de  que  en  Méx ico ,  no  se  

c las i f i can  los  i l í c i tos  a tend iendo  a  su  g ravedad  en  c r ímenes  y  

de l i tos .  Se  hab la  de  de l i tos  g raves  y  no  g raves ;  pe ro ,  cabe  

resa l ta r ,  que  la  g ravedad se  v incu la  con  un  aspec to  p rocesa l .   
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La  c r im ino log ía  se  ha  man i fes tado  respecto  de l  f enómeno 

de l ic t i vo  c las i f i cando  gené r i camente  las  d i ve rsas  fo rmas  de l  

de l i to .   

 

Según es tab lece  Fe rnando  Gómez Mont ,  ex i s te  a  esca la  

cons t i tuc iona l  una  d i f e renc iac ión  de  los  n i ve les  de  

de l incuenc ia  a  combat i r  a  carg o  de l  Es tado  que  deberán  serv i r  

pa ra  que  és te  d i señe  su  po l í t i ca  pena l ,  los  cua les  son :   

 

De l i tos  no  v io len tos ;   

De l i tos  v io len tos ,  y   

De l incuenc ia  o rgan izada .   

 

A l  respecto  Gómez Mon t ,  cons idera  que ,  l os  p r imeros  

de l i tos  a t ienden aspec tos  meramente  sus tan t ivos ,  en  

con t rapos ic ión  con  los  segundos,  que  se  basan en  aspectos  

p rocesa les ,  pues to  que  cor responden ,  según  e l  au to r ,  a  

de l i tos  que  t raen  apa re jada  la  ca l i f i ca t i va  de  la  g ravedad ,  que  

facu l tan  a  la  au to r idad  pe rsecu to ra  a  la  de tenc ión  s in  e l  

p rev io  mandamien to  jud ic ia l  (es  la  s i t uac ión  de l  caso  

u rgen te ) .  Po r  lo  que  hace  a l  te rce r  g rupo ,  e l  de  la  

de l incuenc ia  o rgan izada ,  tan  só lo  se  t ra ta  de  la  ca l i f i ca t i va  

cons t i tuc iona l  de  los  casos  en  que  se  puede  dup l i ca r  e l  p lazo  

cons t i tuc iona l ,  con  e l  que  cuenta  e l  agen te  de l  M in is te r io  

Púb l ico  pa ra  de te rminar  l a  s i tuac ión  ju r íd i ca  de l  ind ic iado . 107  

 

Deben  resa l ta rse  las  ca rac te r ís t i cas  an tes  menc ionadas,  

en  cuan to  a  la  d i fe renc iac ión  de  los  n i ve les  de  de l i tos  que  se  

p resen tan  desde  la  pe rspect i va  meramente  ju r íd ica .  Pa ra  e l lo ,  

es  necesa r io  seña la r  e l  hecho  de  que  no  ex is te  una  

c las i f i cac ión  de  los  de l i t os  desde la  pe rspect i va  ju r íd i ca ,  n i  
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l ega l  n i  doc t r ina l ,  ya  que  la  d i f e renc iac ión  que  se  p resen ta  en  

la  p rác t i ca ,  tan  só lo  a t iende  a l  t ra tam ien to  p rocesa l  que  

rec ibe  cada uno  de  e l los .   

 

As í  las  cosas ,  desde  la  pe rspec t i va  sus tan t i va  no  ex is te  

d i f e renc ia  a lguna en  e l  t ra tamien to  de  los  de l i tos  con ten idos  

en  e l  Cód igo  Pena l  Federa l  o  en  las  leyes  espec ia les .  La  

ún ica  d i f e renc ia  en  cuanto  a  la  c las i f i cac ión  que  se  p resen ta  

respecto  a  los  de l i tos  se  fundamen ta  en  la  Cons t i tuc ión ,  en  

cuanto  se  re f ie re  a  los  de l i tos  cons ide rados  como graves  y  los  

que  no  lo  son ,  los  cua les  t i enen  cab ida ,  p rec isamente ,  en  e l  

Cód igo  Federa l  de  P roced im ien tos  Pena les ,  que  a l  es tab lecer  

un  l i s tado  de  cuá les  son  cons iderados  como de l i tos  g raves ,  

pe rm i te ,  med ian te  una  in te rp re tac ión  a  cont ra r io  sensu ,  sabe r  

po r  exc lus ión ,  cuá les  son  los  que  la  ley  p rocesa l  no  cons ide ra  

como de l i tos  g raves .   

 

Inc luso ,  la  f i gu ra  de  la  de l incuenc ia  o rgan izada  no  

p resen ta  una  nueva  c las i f i cac ión  a  la  ya  ex is ten te  po r  

mandamien to  cons t i tuc iona l  respecto  de  la  gravedad,  ya  que  

den t ro  de l  a r t ícu lo  20  cons t i tuc iona l ,  a l  re fe r i rse  a  los  de l i tos  

cons ide rados  como graves  po r  la  ley ,  y  en  re lac ión  con  e l  

a r t í cu lo  194  de l  Cód igo  Fe de ra l  de  P roced im ien tos  Pena les  en  

su  f racc ión  I I ,  l a  de l incuenc ia  o rgan izada ,  es  un  de l i to  

cons ide rado  como grave .  S in  embargo ,  a  pesar  de  que  la  

d i f e renc iac ión  p rocesa l  que  se  da  con  f ines  de  t ra tam ien to  

tamb ién  p rocesa l ,  la  f i gu ra  de  la  de l incuenc ia  o rg an izada  

rec ibe  un  t ra tamien to  espec ia l  con  respec to  de  los  demás 

de l i tos  cons ide rados  como graves ,  pues to  que  no  só lo  se  

encuent ran  den t ro  de  una  ley  espec ia l ,  s ino  que ,  la  m isma 

Cons t i tuc ión ,  d ispone  un  t ra tam ien to  d i s t in to  en  t ra tándose  de  

p lazo  pa ra  la  in tegrac ión  de  la  ave r iguac ión  p rev ia  o  

in te rvenc ión  de  las  comun icac iones pa ra  e l  caso  de  los  de l i t os  
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cons ide rados  como de  de l incuenc ia  o rgan izada  o  la  ca rga  de  

la  p rueba.   

 

Po r  lo  an te r io r ,  podemos  conc lu i r  que  dado  que  la  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados Un idos  Mex icanos 

con temp la  s i tuac iones  espec ia les  pa ra  e l  caso  de  f i gu ras  

espec í f icas ,  de  la  m isma  se  pueden  desp rende r  t res  c lases  de  

de l i tos  en  los  que  se  a t ienden ,  exc lus ivamen te ,  los  aspectos  

p rocesa les  que  ya  han  quedado es tab lec idos ,  y  que  son :   

 

De l i tos  no  g raves ;   

De l i tos  g raves ,  y   

De l incuenc ia  o rgan izada .   

 

Según  la  m isma  ins t i tuc ión  rec to ra  de  la  lengua 

españo la ,  la  pa lab ra  Organ izac ión ,  qu ie re  dec i r :  "D ispos ic ión ,  

ar reg lo ,  o rden ” .  

 

Po r  su  pa r te  e l  ve rbo  rec to r  es  la  pa lab ra  Organ izar ,  que  

s ign i f i ca :  "Estab lece r  o  re fo rmar  una  cosa ,  su je tándose  a  las  

reg las ,  e l  número ,  o rden  a rmonía  y  dependenc ia  de  las  pa r tes  

que  la  componen o  han  de  componer la . "  108 

  

Es impor tan te  des taca r ,  que  la  de l incuenc ia  o rgan izada  o  

la  f i gu ra  de  la  de l incuenc ia  o rgan izada ,  se  ha  conceptuado 

ba jo  dos  fo rmas  en  e l  Es tado  mex icano ;  una ,  f ue  como una 

fo rma  de  comete r  c ie r tos  de l i tos  y ,  a  pa r t i r  de  la  Ley  Fede ra l  

Cont ra  la  De l incuenc ia  Organ izada ,  como una  f i gu ra  pena l  

au tónoma.   
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Por  lo  gene ra l ,  se  ind ica  que  e l  t ipo  pena l  de  asoc iac ión  

de l ic tuosa  y  de l incuenc ia  o rgan izada ,  son  f i guras  ju r íd icas  

muy s im i la res .   

 

En  cuanto  a  la  de l incuenc ia  o rgan izada ,  ya  se  ha  d icho  

en  qué  cons is te  y ,  de  su  lec tu ra  se  desp renden  los  s igu ien tes  

e lementos :  que  ex is te  p lu ra l idad  de l  su je to  ac t i vo ;  aba rca  dos  

compor tamien tos :  una ,  que  las  pe rsonas  acuerden  o rgan izarse  

y ,  la  o t ra ,  que  se  o rgan icen .  Debe  no ta rse  que  e l  ob je t i vo  de l  

acue rdo  pa ra  o rgan izarse ,  o  la  o rgan izac ión  en  s í ,  es  pa ra  

rea l i za r  c ie r tas  conductas .  Es tas  conductas  deben  l leva rs e  a l  

cabo  en  fo rma  pe rmanen te  o  re i te rada  y  tene r ,  como  f in ,  o  

resu l tado ,  cometer  a lgunos  de  los  de l i tos  que  se  anunc ian  a  

con t inuac ión .  Los  su je tos  ac t i vos ,  se rán  sanc ionados por  e l  

só lo  hecho  de  aco rda r  o rgan izarse ,  o  po rque  se  hayan 

o rgan izado  pa ra  come te r  de te rm inados de l i tos .   

 

En  e l  Derecho  V igen te  mex icano ,  tenemos  a lgunos 

an tecedentes  con  re lac ión  a  f igu ras  v incu ladas con  la  

o rgan izac ión  c r im ina l .  La  f i gu ra  de l  pand i l le r i smo,  la  

asoc iac ión  de l ic tuosa ,  y  a  pa r t i r  de l  7  de  nov iembre  de  1996,  

con tamos  con  la  Ley  Fede ra l  Cont ra  la  De l incuenc ia  

Organ izada .   

 

Cabe  des taca r ,  que  la  Organ izac ión  de  las  Nac iones 

Un idas ,  de f ine  a l  c r imen  o rgan izado  como "una  ser ie  de  

ac t i v idades de l i c t i vas  comp le jas  que  l levan  a  cabo  a  g ran  

esca la ,  o rgan izac iones  y  g rupos  es t r uc tu rados y  que  

cons is ten  en  c rear ,  mantene r  y  exp lo ta r  mercados de  b ienes  y  

serv i c ios  i l ega les ,  con  la  p r inc ipa l  f ina l idad  de  c rea r  

benef i c ios  económicos  y  obtener  pode r" .  
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Ahora  b ien ,  desde  e l  pun to  de  v i s ta  c r im ino lóg ico ,  e l  Dr .  

Se rg io  Co rrea  Garc ía ,  a t r ibuye  a l  c r imen  organ izado  las  

s igu ien tes  ca rac te r ís t icas  es t ruc tu ra les :   

 

. E s t r u c t u r a  p i r a m i d a l  c o n  e m i s i ó n  d e  ó r d e n e s  d e  m a n e r a  

a n ó n i m a ;   

 

. I m p o r t a n c i a  d e l  r o l  q u e  d e s e m p e ñ e  e l  d e l i n c u e n t e  e n  l a  

e s t r u c t u r a  d e l i n c u e n c i a l ;   

 

. A l t a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  e l  t r a b a j o  c r i m i n a l ;   

 

. U t i l i z a c i ó n  d e  m e d i o s  p r e d a t o r i o s  y  l a  c o n s p i r a c i ó n ,  y   

 

. L a  f i n a l i d a d  q u e  s e  p e r s i g u e  e s  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l e s  a  

t r a v é s  d e  c r i t e r i o s  e m p r e s a r i a l e s  d e  c o s t o - b e n e f i c i o .  

 

E l  m ismo  au to r ,  es tab lece  que ,  en  cuanto  a  la  d i v is ión  de l  

t raba jo ,  se  p resen tan  d iversas  c r im ina l idades  emergentes ,  

i ndepend ien tes  a l  na rco t rá f ico ,  que  rep resen tan  la  ac t i v idad  

p r inc ipa l  en  muchos pa íses  y  que  son :   

 

1 )  Desv ío  de  ayuda human i ta r ia ;   

2 )  Cr im ina l idad  eco lóg ica ;   

3 )  Toma de  con t ro l  d i rec to  de  agenc ias  gube rname n ta les ;   

4 )  Expe r imentac ión  i l ega l  en  b io tecno log ía ;   

5 )  Ven ta  de  mate r ia les  y  tecno log ía  nuc leares ;   

6 )  T rá f ico  de  ó rganos  humanos;   

7 )  Fab r i cac ión  de  ta r je tas  de  c réd i to  fa lsas ,  y   

8 )  Robo y  ren ta  de  n iños . 109 

 

Según Is rae l  A lva rado  Mar t ínez ex is te  o t ro  g rupo  de  

de l incuentes  que  se  ded ican  a  rea l i za r  d i ve rsas  ac t i v idades 

                                                 
109

 Autor citado por ALVARADO MARTÍNEZ, Israel. Op. Cit. Págs. 7 y 8. 



 114 

de l ic t i vas  que  han  ido  cob rando  g ran  fue rza ,  po r  lo  cua l  se  les  

c las i f i ca  como de  fuer te  c rec im ien to ,  y  que  son :   

 

Co r rupc ión  de  func ionar ios  o  po l í t i cos ;   

F raude in fo rmát i co ;   

T rá f ico  de  p roductos  de  la  sangre ;   

Lavado de  d ine ro ;   

Especu lac ión  i l íc i ta  en  los  mercados  bu rsá t i les ;   

Esp iona je  indus t r ia l  y  comerc ia l ;   

P i ra te r ía  indus t r ia l  y  comerc ia l ;   

Desv ío  de  ayuda a  pa íses  en  v ías  de  desa r ro l lo ;   

Desv ío  de  fondos  de l  gob ie rno ;   

Ex to rs ión  de  fondos con t ra  empresas indus t r ia les ,  y   

P i ra te r ía  mar í t ima. 110  

 

Á lvaro  Bunste r  B r iceño ,  seña la  se is  ca rac te r ís t i cas  

esenc ia les  que ,  ba jo  su  pun to  de  v is ta ,  son  los  rasgos 

ind ispensab les  con  que  debe con ta r  la  de l incuenc ia '  

o rgan izada ,  a  f i n  de  que  no  se  con funda  con  las  asoc iac iones  

de l ic tuosas ,  las  pand i l las  o  a lgunas  o t ras  f i gu ras  que ,  por  la  

p lu ra l idad  de  los  su je tos  que  in te rv ienen  en  las  conduc tas  

de l ic t i vas ,  pud ie ran  con fund i rse  con  aqué l la :   

 

1 )  An te  todo ,  la  de l incuenc ia  o rgan izada  apa rece  como un  

modo  es tab le  y  pe rm anen te  de  ob ra r  en  con t ra  de  la  l ey 

en  un  campo  t ransnac iona l ,  v incu lado ,  mate r ia lmente  a  

mercados de  b ienes  y  se rv i c ios ;   

2 )  La  ac tua l  va r iedad  de  rub ros  adoptados  como suyos  por  

l a  de l incuenc ia  o rgan izada ,  es  c rec ien te :  a  la  

exp lo tac ión  de l  racke t t ,  de  la  p ros t i tuc ión ,  de l  juego ,  

de l  a lcoho l  y  de  las  d rogas;  de l  robo  t ransnac iona l  de  

au tomóv i les ;  de l  t rá f i co  i lega l  de  a rmas ;  de l  secues t ro  
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con  ex igenc ia  de  resca te ,  ha  segu ido ,  en t re  muchas 

o t ras ,  la  de l  p roxenet ismo ,  e l  esp iona je  de  la  v ida  

p r i vada ,  e l  t rá f i c o  de  n iños ,  tan to  para  p ropós i tos  de  

adopc ión  indeb ida  como la  pedof i l ia ,  o  de  i l íc i ta  

p r i vac ión  de  ó rganos  con  f ines  de  t rasp lan te ;  s in  con ta r  

con  la  p rác t i ca  de l  con t rabando  y  de  la  inmigrac ión  

f raudu len ta  de  pe rsonas .  Y  no  es  in f recuente ,  po r  

c ie r to ,  que  la  o rgan izac ión  respect i va  adopte  como 

p rop ias  más  de  una  de  es tas  metas ;   

3 )  Ca rac te r ís t i ca  indec l inab le  de  la  de l incuenc ia  

o rgan izada  es  la  exp lo tac ión  s imu l tánea de  los  

mercados  i l í c i tamen te  ab ie r tos  y  man ten idos  po r  e l la  y  

de  g i ros  i l í c i tos  de  ac t i v idad es  la  indus t r ia ,  l a  

p res tac ión  de  serv i c ios ,  e l  comerc io  y  l as  f inanzas.  

Sabe en t remezc la r las  con  s ingu la r  hab i l idad  y  e f i cac ia  

desde  una  época  muy an te r io r  a  la  de  los  gangste rs  de  

Ch icago  y  para  e l l o ;  pone  en  juego  todo  su  po tenc ia l  

económico  indeb idamen te  a lcanzado ,  a  menudo  con  

g rave  y ,  a  veces ,  de f in i t i vo  queb ran to  de  c ie r tas  

es t ruc tu ras  soc ia les  y  económicas ;   

4 )  Desde  t iempos  tamb ién  le janos ,  sue le  os ten ta r  l a  

de l incuenc ia  o rgan izada ,  en  g rado  ap rec iab le ,  e l  don  

de  la  ub icu idad .  La  in te rdependenc ia  de  l a  economía  

mund ia l  y  l a  d isminuc ión  de  la  d i s tanc ia  f í s ica  en t re  las  

nac iones  le  han  hecho  pos ib le  ope ra r  

t rasnac iona lmen te  y  ex tende r  sus  redes ,  por  

impera t i vos  de  la  p rop ia  d inám ica  de l ic t i va ;   

5 )  En  las  empresas  la  c r im ina l idad  o rgan izada  ac túa  

gene ra lment e  un  número  cons iderab le  de  pe rsonas  de  

las  más  d ive rsas  cond ic iones  soc ia les ,  cu l tu ra les  y  

económicas ,  que  se  desempeñan  en  muy va r iados  

meneste res  y  con  d i f e ren tes  g rados  de  responsab i l idad  

y   
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6 )  A  es ta  espec ie  de  de l incuenc ia ,  que  se  e r ige  sob re  

bases  d is t i n tas  de  aqué l las  en  que  reposan los  

ep isod ios  de l i c t i vos  even tua les  y  con t ingen tes  de  que  

son  ac to res  unas  cuantas  pe rsonas l i gadas  en  una  

re lac ión  par t i c ipa t i va ,  es  connatu ra l  un  apa ra to  

ac t i v idades c r im ina les  que  desa r ro l la . 111  

 

De  acue rdo  a  la  c las i f i ca c ión  de  las  normas que  

es tab lec ie ra  Edua rdo  Garc ía  Máynez,  y  a tend iendo 

espec í f icamen te  a l  ámb i to  espac ia l  o  te r r i to r ia l  de  su  

ap l icac ión ,  l as  no rmas  según  los  d i s t in tos  n i ve les  de  

gob ie rno ;  pueden ser  de  t res  t ipos :   

 

a )  Federa les ,  y   

b )  Loca les   

c )  Esta ta les  y  D i s t r i ta les .  y   

d )  Mun ic ipa les  y  De legac iona les .   

 

S in  embargo ,  debe  reco rda rse  que  ex is ten  leyes  

in te rmed ias  que  se  p resen tan  como m ixtas  en  su  ámb i to  de  

ap l icac ión  a  las  cua les  se  les  conoce  como Leyes  Genera les ,  

como  e jemp lo  tenemos  las  s igu ien tes :  Ley  Gener a l  de  Sa lud  y  

Ley  Genera l  de l  Equ i l ib r io  Eco lóg ico  y  la  P ro tecc ión  a l  

Amb ien te .   

 

En  ambas leyes ,  se  c rean  s is temas  de  concu r renc ia  de  

competenc ias  y .  po r  ende,  su  ap l icac ión  es  Fede ra l ,  Es ta ta l  y  

Mun ic ipa l ,  de  acue rdo  a  reg las  espec í f icas  con temp ladas  en  

e l las .   

 

De  es ta  fo rma,  una  Ley  Federa l ,  es  aqué l la  cuya  

ap l icac ión  se  l im i ta  a l  ámb i to  te r r i to r ia l  Fede ra l .  Es to  es ,  
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cons t i tuye  mate r ia  exc lus iva  de  ap l icac ión  por  pa r te  de  la  

Fede rac ión ,  po r  lo  que  las  en t idades  federa t i vas  y  las  pa r tes  

que  las  in tegran  (mun ic ip ios )  no  t ienen  n inguna in je renc ia .   

 

De  es ta  manera ,  l a  Ley  Fede ra l  con t ra  la  De l incuenc ia  

Organ izada  es  una  Ley  ap l i cab le  en  todo  e l  te r r i to r io ,  cuya  

ap l icac ión  incumbe  a  los  ó rganos  fede ra les  (P rocuradu r ía  

Genera l  de  la  Repúb l ica ,  Juzgados de  D is t r i to  y  T r ibuna les  

Un i ta r ios  de  C i rcu i to ) ,  exc lus ivamen te ,  en  lo  que  conc ie rne  a l  

f enómeno de l i c t i vo  que  se  su je ta  a  reg las  de  número ,  o rden ,  

a rmon ía  y  dependenc ia  de  las  par tes  que  componen  la  

o rgan izac ión  de l ic t i va .   

 

La  Convenc ión  de  Pa le rmo  con t ra  la  D e l incuenc ia  

T ransnac iona l  Organ izada  da  una  de f in i c ión  es t ipu la t i va  de  lo  

que  es  un  g rupo  de  de l incuenc ia  o rgan izada  con  los  

s igu ien tes  e lementos :   

 

*  es  un  g rupo  de  t res  o  más pe rsonas,   

*  es t ruc tu rado ,  lo  que  s ign i f i ca  que  no  es  un  mero  agregado 

de  personas,  n i  una  reun ión ,  tampoco  se  t ra ta  de  un  g rupo  

necesa r iamente  je rá rqu ico  s ino  de  una  es t ruc tu ra  o rgan iza t iva  

no  a lea to r ia ;   

*  que  se  ex t iende  duran te  c ie r to  t iempo,   

*  que  comete  de l i tos  g raves  es  dec i r  de l i tos  cuya  pena 

máx ima    es  de  cua t ro  años o  má s.  

*  que  t iene  por  f in  ob tene r  un  benef i c io  económico ,  es  dec i r  

se  cons ide ra  e l  án imo  de  lucro  p r inc ipa l  de  las  o rgan izac iones 

de l ic t i vas  y  la  manera  de  hacer lo  puede  ser  d i rec ta  o  

ind i rec tamente .   

 

E l  apa r tado  (5  b i s )  comenta  que  e l  bene f i c io  tamb ién  

puede  ser  de  o rden  ma te r ia l ,  es  dec i r  cabe  en  la  de f in ic ión  la  
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pos ib i l idad  de  u t i l i za r lo  con t ra  o rgan izac iones que  aunque no  

t ienen  un  f in  de  ob tene r  d i rec tamen te  luc ro  cometen  de l i t os  

g raves  pa ra  f inanc ia r  sus  ac t i v idades.  

 

Debemos  reco rdar  que  has ta  an tes  de  la  ex is tenc ia  de  

es ta  de f in i c ión  de  g rupo  de l ic t i vo  o rgan izado  no  ex is t ía  un  

acue rdo  in te rnac iona l  a l  respec to  y  se  d iscu t ían  las  

carac te r ís t i cas  de  la  de l incuenc ia  o rgan izada .  Po r  e jemp lo ,  la  

Un ión  Eu ropea  hab ía  de f in ido  lo  que  e ra  de l incuenc ia  

o rgan izada  basándose  en  10  ca rac te r ís t i cas  de  las  cua les  e ra  

necesa r io  tene r  a l  menos  se is ,  pa ra  cons ide ra r  que  e ra  

de l incuenc ia  o rgan izada .  Se  t ra taba  de  una  de f in ic ión  

func iona l .  

  

Aunque  la  na tu ra leza  de  la  de f in ic ión  de  g rupo  de l i c t i vo  

o rgan izado  que  con t iene  l a  Convenc ión  de  Pa le rmo  es  

es t ipu la t i va ,  es  dec i r  una  de f in i c ión  que  no  cons idera  e l  uso  

en  la  comun idad  l i ngü ís t ica  ju r íd ica  o  c r im ino lóg ica ,  s ino  que  

de f ine  taxa t i vamen te ,  podemos a f i rmar  que  tend rá  muchas 

consecuenc ias  p ragmát icas  impor tan tes .  Se rá  s in  duda 

inco rporada  pau la t inamen te  en  d iversas  leg is lac iones .   

 

Es  impor tan te  –según  los  au to res  en  es tud io -  subrayar  

que  la  Convenc ión  de  Pa le rmo  no  requ ie re  a  los  pa íses  

m iembros  que  tengan  una  de f in ic ión  idén t i ca  de  lo  que  es  

de l i to  g rave  (de l i to  de  cua t ro  o  más  años en  su  pena 

máx ima) . 112  

 

Los  inves t igado res  se  p reguntan :   
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¿Cómo evo luc iona  la  an t igua  f i gu ra  de  la  asoc iac ión  pa ra  

de l inqu i r  de l  de recho  pena l  f rancés  hac ia  la  f i gu ra  de l  t ipo  

pena l  espec í f i co  de  de l incuenc ia  o rgan izada?  T iene  que  ve r  

con  la  h is to r ia  de  la  evo luc ión  de  la  ley  R ICO,  y  de  la  ley  

Rogn ion i  la  To r re  que  ya  hemos comen tado .  La  p r inc ipa l  

ca rac te r ís t i ca  de l  t ipo  pena l  de  de l incuenc ia  o rgan izada  es  

que  es  un  de l i to  au tónomo mien t ras  que  la  asoc iac ión  para  

de l inqu i r  es  un  de l i to  asoc iado ,  no  puede  da rse  s in  que  ex is ta  

e l  de l i to  p red icado .  Por  o t ra  par te ,  cabe  seña la r  que  la  

asoc iac ión  i l í c i ta  apa rec ió  en  e l  cód igo  pena l  mex icano  desde 

hace  décadas.   

 

Se  han  ana l i zado  ya  en  d ive rsos  fo ros  las  d i s t in tas  

pos tu ras  de  au to res  ace rca  de  la  dogmá t i ca  pena l  respec to  de  

los  de l i t os  de  de l incuenc ia  o rgan izada .  Pa rece  que  ta l  como 

sos t iene  la  p ro feso ra  Laura  Zúñ iga ,  la  t eor ía  pena l  

con temporánea  no  a lcanza  a  tene r  f uerza  exp l ica t i va  

su f ic ien te  sob re  ac to res  y  par t íc ipes  en  de l incuenc ia  

o rgan izada ;  y  e s  que  e l  pun to  de  v i s ta  t rad ic iona l  de l  de recho  

pena l  es  que  los  au to res  y  pa r t íc ipes  lo  son  po r  una  

responsab i l idad  ind iv idua l ,  en  un  mundo  donde  la  mayor ía  de  

los  de l i tos  t iene  que  ver  con  acc iones  ind iv idua les  que  

comenten  e l  i l í c i to  pena l . 113  

 

Debemos re i te ra r  que  la  de l incuenc ia  o rgan izada  como 

mode lo  t íp ico  con ten ido  en  la  Convenc ión  de  Pa le rmo  no  es  y  

puede  se r  cons ide rada  como un  de l i to  en  b lanco .  Es tos  son  

de l i tos  cuyo  t ipo  pena l  es  tan  ab ie r to  que  cabe  p rác t icamente  

cua lqu ie r  conduc ta .  Es te  no  es  n i  puede  se r  e l  caso  en  los  

de l i tos  de  de l incuenc ia  o rgan izada ,  ya  que  por  l a  es t ruc tu ra  

lóg ica  de  los  de l i tos  de  es ta  na tu ra leza  no  ex is ten  nuevas 

conduc tas ,  e l  ámb i to  de  lo  i l íc i to  con t inúa  s in  a l t e ra rse  y  los  
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de l i tos  de  de l incuenc ia  o rgan izada  re f le jan  u na  nueva  

s i s temát i ca  s in  a l te ra r  e l  ámb i to  de  lo  p roh ib ido .  E l  a r t í cu lo  5  

de  la  Convenc ión  de  Pa le rmo  con t iene  dos  fó rmu las  pa ra  

sanc iona r  l a  de l incuenc ia  o rgan izada .  Po r  un  lado ,  la  

consp i rac ión  o  e l  acuerdo  de  dos  o  más  de l i tos  de  

de l incuenc ia  o rgan izada  y  por  e l  o t ro ,  la  par t i c ipac ión  o  

membres ía  de  és ta .  Ambos  t ienen  fo rmas  lóg icas  d is t in tas .  La  

consp i rac ión ,  pa ra  comete r  de l i tos  es  u t i l i zada  

fundamenta lmente  en  e l  de recho  de l  common law  y  de r i va  de  

los  mode los  de  de l i to  po l í t i co  en  los  que  de r roca r  a l  monarca  

e ran  penados.   

 

En  la  f o rma  es tadoun idense  y  pa ra  ev i ta r  in jus t i c ias  se  

ex ige  no  so lamente  que  se  deba  p roba r  e l  acue rdo  s ino  

tamb ién  y  po r  segu r idad  un  ac to  pos te r io r  que  se  denomina  

Ower  Ac t .  Por  e jemp lo ,  s i  A  y  B  se  ponen  de  acue rdo  pa ra  

t ranspo r ta r  d roga  só lo  pueden  se r  sanc ionados  s i  rea l i zan  un  

ac to  pos te r io r  a l  acue rdo ,  aunque  sea  l í c i to ,  como  puede  ser  

l a  ren ta  de  una  bodega  pa ra  a lmacena r  d roga  La  consp i rac ión  

puede se r  en  los  pa íses  de l  common  law  i nco rpo rada  en  

d is t in tos  pa íses  de  t rad ic i ón  con t inen ta l  como  Franc ia ,  

España,  Ch i le  y  o t ros  más .   

 

S in  embargo ,  en  la  expe r ienc ia  de  los  au to res  cuando  en  

d ichos  pa íses  se  ha  p regun tado  s i  han  u t i l i zado  es ta  f i gu ra  

c r im ina l  como  fo rma  de  acusac ión  en  la  p rác t i ca  no  se  u t i l i za .  

La  razón  es  que  s i r ve  más  como e lemento  teó r ico  que  pe rm i te  

la  dob le  incr im inac ión  en  las  ex t rad ic iones  o  en  o t ros  

mecan ismos  de  co labo rac ión  in te rnac iona l  que  en  la  p rác t ica  

co t id iana  de  los  ope rado res  de  la  jus t ic ia . 114 
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La  de l incuenc ia  o rgan izada  en  su  moda l idad  de  membres ía  o  

pa r t i c ipac ión  es  un  de l i to  que  lóg icamen te  t iene  una  

es t ruc tu ra  de  dob le  p iso  y  se  ca rac te r i zan  por  se r  au tónomos 

como es  e l  caso  de  los  de l i tos  de  de l incuenc ia  o rgan izada  y 

lavado de  d ine ro .  La  es t ruc tu ra  dob le  se  obse rva  as í :  e l  

p r imero  lo  rep resen t a  e l  l lamado de l i to  p red icado  o  de l i to  

de te rm inan te  que  es  e l  ob je to  mater ia l  de  la  o rgan izac ión  

pa ra  rea l i za r  su  ob je to  de l ic t i vo .  Po r  e jemp lo ,  un  de l i to  de  

na rco t rá f ico ,  un  de l i to  de  secuest ro ,  un  de l i to  de  cor rupc ión  

un  de l i t o  de  homic id io ,  e t c .   

 

En  es te  n i ve l  es tamos  en  p resenc ia  de  una  ac t i v idad  

c r im ina l  con t inua  con  conductas  c r im ina les  base .  E l  segundo 

n ive l  o  de l i to  de  o rgan izac ión  lo  rep resen ta  un  de l i to  con t inuo  

que  in ic ia  cuando  la  o rgan izac ión  se  cons t i tuye  po r  v ía  de  

acue rdo  o  po r  v ía  de  hecho  y  ac túa  como ta l ;  debe  dec i rse  

que  no  necesa r iamente  se  t ra ta  de  un  acue rdo  fo rma l  s ino  de  

una  re lac ión  es tab lec ida  en t re  los  de l incuentes  que  

p resuponga  una  con t inu idad  de l ic t i va  y  una  je ra rqu ía  en  los  

que  los  su je tos  ac túen  de  hecho como en  una  o rgan iza c ión .  E l  

de l i to  de  o rgan izac ión  es  un  de l i to  au tónomo o  independ ien te .   

 

La  fo rma  lóg ica  de  la  mayo r ía  de  los  t ipos  de l ic t i vos  es  

de  un  p iso .  Po r  e jemplo :  come te  e l  de l i to  de  hom ic id io  e l  que  

p r i va  de  la  v ida  a  o t ro ,  se  mate r ia l i za  con  una  so la  acc ión ,  

p r i va r  de  la  v ida ,  no  impor ta  que  haya  hab ido  o t ros  ac tos  

p repa ra to r ios  o  pos te r io res  en  e l  momento  en  que  se  

mate r ia l i za  e l  de l i to .  Hay o t ras  fo rmas  p recedentes  de  de l i to  

como la  ten ta t i va  de  hom ic id io  en  la  cua l  e l  su je to  que  qu ie re  

p r i va r  de  la  v ida  es  de t en ido  an tes  de  la  comis ión  de l  i l íc i to .   

 

En  los  pa íses  en  los  que  ex is te  la  consp i rac ión  es ta  se  

mate r ia l i za  con  e l  mero  acue rdo  pa ra  cometer  un  homic id io  
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s iempre  y  cuando en  a lgunos  pa íses  como en  Estados  Un idos ,  

rea l i cen  un  ac to  subs igu ien te  como la  com pra  de  una  p is to la .  

La  so l ic i tac ión  es  una  fo rma  de l i c t iva ,  en  la  que  una  persona 

so l i c i ta  a lgo  que  en  s í  m ismo es  de l ic t i vo .   

 

4.3  EX AMEN DE AMB AS S ITUACIONES  

El  t rá f i co  de  a rmas fo r ta lece  la  de l incuenc ia  o rgan izada  y  e l  

t rá f i co  i l í c i to  de  es tupe fac ien tes ,  vu lne ra  la  es tab i l idad  

po l í t i ca  de  los  pa íses ,  imp ide  la  conso l idac ión  de  la  paz  en  

s i tuac iones  de  f rag i l i dad  ins t i tuc iona l  y  obs tacu l i za  e l  

desa r ro l lo .  

E l  t rá f ico  de  a rmas se  v incu la  con  o t ras  man i fes tac iones  

de  la  de l incuenc ia  o rgan izada ,  como  e l  lavad o  de  d ine ro  o  e l  

te r ro r ismo.  

E l  cos to  que  se  paga  po r  la  incapac idad  de  e r rad ica r  

es te  f lage lo  son  las  v idas  humanas  que  se  p ie rden  

d ia r iamente  po r  es ta  causa .  Se  ca lcu la  que  cada  año  mueren  

más  de  740  m i l  pe rsonas  po r  e l  uso  de  a rmas  de  fuego ,  que  

en  gran  med ida  p rov ienen de l  mercado  i lega l .  

Uno  de  los  fo ros  pa ra  avanzar  hac ia  una  mayor  

coo rd inac ión  sobre  e l  asun to  es  e l  P rograma de  Acc ión  pa ra  

P reven i r  Comba t i r  y  E r rad icar  e l  T rá f i co  I l í c i to  de  A rmas 

Pequeñas  y  L igeras  en  todos  sus  aspec tos .  

Deben  los  Es tados  ra t i f i ca r  e l  Pro toco lo  de  Pa le rmo 

Cont ra  la  Fabr i cac ión  y  T rá f i co  I l í c i tos  de  Armas  de  Fuego,  

sus  P iezas ,  Componen tes  y  Mun ic iones ,  que  has ta  ahora  

cuen ta  con  la  adhes ión  de  69  Estados.  

Méx ico  apoya  la  p ropues ta  de  es tab lecer  un  l i s tado  

sub reg iona l  de  t ra f i can tes  de  a rmas,  que  perm i ta  en  e l  f u tu ro  
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i n ic ia r  i nves t igac iones  y  l leva r  an te  la  jus t ic ia  a  los  

responsab les  de l  t rá f i co  i lega l  de  a rmas .  

E l  Conse jo  de  Segu r idad ,  en  es t recha  co labo rac ión  con  

la  Asamb lea  Genera l ,  la  Comis ión  de  Conso l idac ión  de  la  Paz 

y  o t ros  o rgan ismos  re levan tes  de  la  ONU,  debe  es tab lecer  

manda tos  conc re tos  en  las  m is iones  de  paz  y  de  

conso l idac ión  de  la  paz.  

E l  t rá f i co  de  a rmas  no  es  un  p rob lema  rec ien te :  en  2008 

la  Comis ión  de  Jus t ic ia  de l  Pode r  Leg is la t i vo  cons ideró  que  e l  

t rá f i co  de  a rmas  es  pos ib le  po r  " la  co r rupc ión  de  los  

func iona r ios  púb l i cos  aduana les" . 115 Lo  c ie r to  es  que  la  

po ros idad  y  la  pe rmis i v idad  de  las  aduanas ,  aunque  se  ha  

t ra tado  de  ev i ta r ,  p reva lecen  y con t inúa  a l imentando  e l  

mercado  de  mercanc ías  i lega les ,  como  e l  de  las  a rmas  de  

fuego.  Las  aduanas nac iona les  decomisa ron  só lo  2  po r  c ien to  

de  las  a rmas i lega les  que  ingresa ron  a l  pa ís  en  2009.  

 

Cada  d ía  230  000  veh ícu los  c ruzan  la  f ron te ra  hac ia  

Méx ico .  Só lo  10  po r  c ien to  de  los  au tomóv i les  son  

inspecc ionados .  M ien t ras  que  en  los  Es tados  Un idos  se  

ras t rean  las  mat r ícu las  de  los  veh ícu los  sospechosos  y  se  

pesan,  en  Méx ico  las  rev is iones  se  l levan  a  cabo  a l  azar ,  de  

acue rdo  con  un  semáforo  que  enc iende  luz  ve rde  pa ra  segu i r  

y  ro ja  pa ra  inspecc ión .  Cruza r  la  f ron te ra  en  cua lqu ie ra  de  los  

sen t idos ,  en  coches  nuevos  y  s in  an tecedentes  c r im ina les ,  

asegu ra  la  l legada  de  la  mercanc ía ,  as í  sean  d rogas  o  

pe rsonas ,  a l  menos  en  lo  que  respecta  a  la  aduana  mex icana .  

Du ran te  e l  ú l t imo  año  se  ha  inve r t i do  en  e l  S is tema de  

Superv is ión  y  Cont ro l  Veh icu la r  (S iave ) ,  con  la  espe ranza  de  
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de tene r  e fec t i vamente  e l  t rá f ico  de  d rogas,  m ig ran tes ,  pero  

sob re  todo  a rmas  y  dó la res  de l  na rco t rá f i co .  

 

E l  S iave ,  que  cuen ta  con  una  báscu la  ins ta lada  en  e l  

sue lo ,  pesa  e l  veh ícu lo ,  toma  una  fo togra f ía  y  reg is t ra  los  

da tos  de  las  p lacas ,  a  f in  de  que  sus  da tos  puedan  se r  

ve r i f i cados  con  la  Aduana  de  Estados  Un idos .  No  obs tan te ,  e l  

s i s tema  ha  p resen tado  fa l las  y  a lgunos  usuar ios  han  

asegu rado  que  e l  t ráns i to  po r  las  aduanas  s igue  s iendo 

gu iado  po r  los  func iona r ios  y  po r  e l  t rad ic iona l  semáforo  que  

pone  luz  ve rde  para  pe rm i t i r  e l  acceso  y  ro ja  pa ra  rea l i za r  una  

rev is ión .  Además,  a  menudo  las  a rmas  v ia jan  escond idas  en  

e l  in te r io r  de  te lev iso res ,  DVD u  o t ros  enseres  en  can t idades 

menores  que  no  pe rmi t i r ían  de tec ta r  e l  inc remento  de l  peso .  

 

D ia r iamen te  c ruza r  la  f ron te ra  de  los  Es tados  Un idos  

hac ia  Méx ico  ap rox imadamente  unos 34  000  t rá i l e res ;  o t ros  

tan tos  regresan  vac íos .  En  las  aduanas  de l  pa ís  só lo  se  

rev isa  10  po r  c ien to  de  la  mercanc ía  y  a  5  po r  c ien to  de  los  

pasa je ros  que  c ruzan  la  f ron te ra .  Apenas  en  2009 ,  la  

Adm in is t rac ión  Genera l  de  Aduanas  inc remen tó  la  rev is ión  de  

los  ca rgamen tos  a  15  por  c ien to .  E l  85  po r  c ien to  de  los  

t rá i le res  que  pasan  s in  rev is ión  ta rdan ,  desde  la  en t rada  

has ta  la  sa l ida  de  la  ad uana,  de  10  a  15  m inu tos ,  m ien t ras  

que  e l  t iempo  de  c ruce  de  los  embarques  en  los  que  se  

someten  a  rev is ión  los  con tenedores  es  de  poco  menos  de  

t res  horas  pa ra  la  mayo r ía  de  los  t ranspo r t i s tas ;  pe ro  en  

ocas iones  puede ser  mucho  más  que  eso .  An tes  de  la  

imp lementac ión  de l  nuevo  s i s tema,  la  i n i c ia t i va  p r i vada  

denunc ió  que  los  t rá i le res  con  fuse la jes  pod ían  pe rde r  de  dos  

a  t res  d ías  en  las  rev is iones ,  pe ro  cua lqu ie ra  que  sea  e l  

t iempo  que  ta rden  en  c ruza r ,  es  su f i c ien te  pa ra  que  se  

repo r ten  pé rd idas  de  mercan c ía .   
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En Nuevo  La redo  y  en  C iudad  Juárez  se  jun tan  las  ru tas  de l  

t rá f i co  de  a rmas  y  los  c ruces  f ron te r i zos  con  mayo r  a f luenc ia :  

po r  Nuevo  La redo  c ruzan  74  000  t rá i le res  y  camiones 

d ia r iamente ;  po r  C iudad  Juá rez ,  7  500 .  En  Nuevo  La redo ,  

cada  uno  de  esos  14  000  t rá i le res  debe  paga r  1  200  dó la res  

po r  de recho  de  p iso  a  los  Ze tas  para  no  a r r iesga rse  a  que  e l  

veh ícu lo  desapa rezca ,  independ ien temente  de  que  la  

mercanc ía  que  t ra iga  sea  lega l  o  no .  

 

Cuando  es  i lega l ,  c ruzar  e l  "negr i to ” ,  es  la  ún ica  opc ión  

para  in t roduc i r  la  mercanc ía  a  t ravés  de  los  pun tos  de  

rev is ión  en  las  aduanas.  A lgunos  agen tes  aduana les  c ruzan  

"negr i to "  y  t odos  saben  con  qu ién  mandar  a  la  pe rsona  que  

qu ie re  c ruza r  mercanc ía  i lega lmen te .  Cruza r  a  Méx ico  la  

mercanc ía  s in  pape les  cues ta  800  dó la r es  po r  p ie .   

 

E l  cos to  de  pasar  a  te r r i t o r io  mexicano  e l  "negr i to ”  una  

ca ja  de  un  t rá i le r  de  53  p ies  que  puede  ca rga r  has ta  26  

tone ladas  l lena  de  a rmas  o  de  cua lqu ie r  mercanc ía  s in  que  

hagan p reguntas  es  de  aprox imadamen te  60  000  dó la res ,  

i nve rs ión  que  se  recupe ra r ía  fác i lmente  ten iendo  en  cuen ta  

que ,  de  es te  lado ,  e l  p rec io  de  un  ak -47  en  e l  mercado  negro  

más  hac ia  e l  cen t ro  de l  pa ís  es  de  1000  dó la res .  

 

Los  con tenedores  con  los  a rsena les  de  los  g rupos  de  la  

de l incuenc ia  o rgan izada  c ruzan  tamb ién  u t i l i zand o  la  

i n t im idac ión .  

 

 

 

 

 

 



 126 

CONCLUSIONES.  

 

PRIMERA. -  La v io lenc ia  a rmada  es  una  rea l idad  en  nuest ro  

pa ís  que  cada  d ía  cob ra  v idas .  Los  muer tos  no  so lamente  

es tán  v incu lados  a l  narco t rá f i co  o  a l  c r imen  o rgan izado ,  n i  

pe r tenecen  s iempre  a  las  fuerzas  de  segu r id ad  de l  Es tado  que  

pa r t i c ipan  en  los  en f ren tamien tos  con  los  de l incuentes .  

Tampoco  son  s iempre  daños  co la te ra les  de  los  

en f ren tam ien tos  a rmados  que  ha  ten ido  la  esca lada  de  

v io lenc ia  de  los  años  rec ien tes  l i gada  a l  combate  a l  

na rco t rá f ico .   

 

SEGUNDA. -  La  pe rspect i va  que  l iga  la  v io lenc ia  a rmada  a l  

con tex to  de l  comba te  a l  c r imen  organ izado  no  ha  pe rm i t ido  

obse rva r  lo  ce rca  que  es tán  las  a rmas  de  fuego  de l  c iudadano 

común,  po r  razones  d is t in tas  a  l a  i nsegu r idad  púb l ica  y  a  la  

de l incuenc ia .  Todos los  d ías ,  homb res  y  mu je res  en  Méx ico  

mueren  y  son  her idos  po r  a rmas  de  fuego  en  una  v io lenc ia  

que  es tá  más  l igada  a  la  in to le ranc ia  y  a  un  supuesto  

p res t ig io  de l  que  se  cons ide ra  e l  más fuer te .   

 

TERCERA. -  Una  v io lenc ia  que  se  hace  más  p resen te  cuando 

se  une  a  o t ras  ca usas de  v io lenc ia  es t ruc tu ra l ,  en  las  

reg iones de l  pa ís  con  más a l t os  g rados  de  marg inac ión  y  

d i f i cu l t ades  para  e l  acceso  a  la  educac ión ,  a l  t raba jo ,  a  la  

sa lud  y  a  los  med ios  que  fo menten  la  in tegrac ión  de l  t e j ido  

soc ia l  y  f ami l ia r .  

 

CUARTA. -  La  percepc ión  de  la  insegu r idad  en  las  soc iedades  

mex icanas  ha  inc remen tado  la  demanda  lega l  e  i l ega l  de  

a rnas  de  fuego.  En t re  qu ienes  adqu ie ren  un  a rma  pa ra  tene r la  

en  sus  hoga res  con  f ines  de  p ro tecc ión ,  lega les  e  i lega les ,  

ex i s te  un  g ran  desconoc im ien to  de  la  ley ,  además de  poca  
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i n fo rmac ión  de  los  r i esgos  que  s ign i f i ca  g ua rda r  un  a rma  en  

casa .   

 

QUINTA. -  En muchas  ocas iones  las  pe rsonas  adqu ie ren  un  

a rma  más  como un  s ímbo lo  de  es ta tus ,  por  e l  t ipo  y  l a  marca ,  

que  po r  sus  carac te r ís t i cas  f ís icas  pa ra  su  me jo r  uso .  

Además,  pocas  veces  qu ienes  poseen  un  a rma  rec iben  e l  

en t renamien to  cons tan te  que  les  perm i ta  a lmacena r la  y  

u t i l i za r la  en  de fensa  p rop ia  con  éx i to .   

 

SEXTA. -  En la  ú l t ima  década  c rec ió  e l  número  de  a rmas  de  

fuego  en  c i r cu lac ión  en  e l  pa ís  y  la  po tenc ia  de  la s  m ismas.  

Es ta  p ro l i f e rac ión  fomenta  la  expans ión  de  la  v io lenc ia  

a rmada.  E l  t rá f ico  de  a rmas  ocu r re  tan to  en  la  f ron te ra  nor te  

como en  la  f ron te ra  su r .   

 

SÉPTIMA. -  El  mercado  negro  de  a rmas,  s i  b ien  en  g ran  

med ida  se  o r ig ina  por  la  demanda  de  los  cár te les  de l  

na rco t rá f ico  y  de  los  g rupos  de l  c r imen  organ izado ,  sa l ta  a  la  

de l incuenc ia  común  como pago  po r  e l  na rcomenudeo  y  por  

o t ras  ac t i v idades,  y  de  aqu í  a  c iudadanos  comunes  que  

buscan  en  e l  mercado  negro  un  a rma  pa ra  p ro tege r  sus  

hoga res .   

 

OCTAV A. -  Los  l ím i tes  en t re  e l  mercado  lega l  e  i lega l  de  las  

a rmas  son  poco  c la ros .  La  co r rupc ión  de  au to r idades,  

f unc iona r ios  e  in tegran tes  de  las  fue rzas  es ta ta les  de l  o rden  

pe rm i ten  la  en t rada  i lega l  de  a rmas  de  fuego  a l  pa ís .   

 

NOVENA. -  Los  mex icanos,  en  su  mayor ía ,  desconocen  la  Ley 

Fede ra l  de  A rmas de  Fuego  y  Exp los ivos ,  po r  lo  que  recur ren  

a  mercados negros  y  g r ises  pa r a  adqu i r i r  e l  a rma  que ,  en  
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pr inc ip io ,  tend rán  en  su  dom ic i l io  pa ra  e je rcer  su  de recho  

cons t i tuc iona l  a  la  de fensa  p rop ia .  

 

DÉCIMA. -  La  impun idad  de  l a  que  gozan  los  de l incuen tes  y  e l  

a l to  pode r  económico  de  los  capos  de  la  d roga ,  aunado  a  la  

pob reza  ex t rema  y  a  la  f a l ta  de  opo r tun idades  que  po r  s is tema 

en f ren tan  amp l ios  sec to res  de  la  pob lac ión  mex icana ,  los  ha  

conve r t ido  en  héroes  en  e l  imag ina r io  co lec t i vo  de  muchos 

sec to res  des favo rec idos  en  va r ias  reg iones  de l  pa ís  y  en  una  

opc ión  de  empleo  y  de  iden t idad .  

 

DÉCIMO PRIMERA. -  La  v io lenc ia  y  l as  a rmas  han  es tado  

p resen tes  en  la  cons t rucc ión  de l  mex icano  desde  hace  mucho 

t iempo,  además  de  que  han  pe rman ec ido  es t rechamente  

v incu ladas  a  la  mascu l in idad ,  raz ón  po r  la  que  en  nues t ro  

pa ís ,  como  en  e l  res to  de  Amér ica  la t ina ,  son  los  hombres  

jóvenes  a  un  t iempo  las  p r inc ipa les  v íc t imas  y  los  p r inc ipa les  

e jecu to res  de  la  v io lenc ia  a rmada.  

 

DÉCIMO SEGUNDA. -  Detene r  la  v io lenc ia  a rmada  es  un  

p ropós i to  en  e l  que  convergen  mú l t ip les  aspec tos ;  po r  un  

lado ,  la  respuesta  obv ia  de  a tenc ión  a  los  temas de  segu r idad  

nac iona l  que  deben  inc lu i r  s is temas  de  segu r idad  de  las  

f ron te ras  pa ra  de tener  e l  t rá f i co  i l í c i to  de  a rmas  pequeñas  y  

l i ge ras ,  as í  como  la  e r rad icac ión  de  la  cor rupc ión  de  

func iona r ios  y  au to r idades  pa ra  f rena r  la  en t rada  mas iva  de  

a rmas  de  fuego a  te r r i to r io  mex icano .  

 

DÉCIMO TERCERA. -  Es u rgen te  apoya r  ins t i tuc iona lmente  a  

las  fue rzas  a rmadas  en  e l  combate  a l  na rco t rá f ico ,  ya  que  en  

e l las  recae  la  segu r idad  nac iona l ,  que  tes t imon ia  e l  

comprom iso  de  nuest ras  ins t i tuc iones .  



 129 

DÉCIMO CUARTA. -  La  p rueba  de l  abuso  de l  a r t ícu lo  10  de  la  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  Mex icanos ,  la  

encont ramos  en  e l  aumen t o  desmed ido  de  los  denominados 

g rupos  de  au tode fensa  en  e l  Es tado  de  M ichoacán,  en  los  

cua les  las  a rmas de  todo  t ipo  p ro l i f e ran ,  razón  po r  l a  cua l  

sos tengo  que  debe  ex is t i r  una  coope rac ión  en t re  au to r idades 

de  segu r idad  loca les  y  e l  gob ie rno  federa l ,  a  e fe c to  de  

respe ta r  e l  Es tado  de  Derecho ,  combat iendo  en  lo  pos ib le  la  

v io lenc ia .  

 

DÉCIMO QUINTA. -  Lo  exp l i cado  y  p ropuesto ,  tamb ién  se  

puede re fe r i r  a  C iudad  Juárez,  en  donde la  v io lenc ia  a rmada 

se  v i ve  desde e l  año  2006 a  la  f echa .  
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