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INTRODUCCION 

El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son 

simbolos patrios que sintetizan las luchas por la 

Independencia y la Soberania, es resultado de un proceso 

histérico que premitié construir y formar a la Nacidon 

Mexicana. Ademas, es la expresidn vigorosa de nuestra 

nacionalidad, a travéz de la cual se engrandece nuestra 

conciencia de patria; por lo que llevados al cabo del 

Derecho, se traducen en bienes inmateriales del Estado, o 

sea, de nuestra comunidad politica de Estado Mexicano. 

En torno a estas ideas, interviene también la norma 

juridico-penal para tutelar el bien juridico gue le da la 

misma, para evitar que sean lesionados. Por tanto, nuestro 

estudio penetra en la piedra angular del derecho penal: la 

norma punitiva, su sancidn y los sujetos que intervienen 

para configurar el delito; y es por ello que lleva como 

titulo el "De la Ineficaz Aplicabilidad de los Articulos 191 

y 192 del cédigo Penal para el distrito en Materia de Fuero 

Comin, y para toda la Repiblica en Materia de Fuero Federal, 

gue Tipifican el delito de Ultrajes a las Insignias 

Nacionales". Y para tener una visién Panoramica del tema, 

daré a continuacién una breve referencia de cada uno de los



vi 

capitulos que componen al mismo. 

El Capitulo Primero lo dedicamos al estudio del 

Federalismo mexicano, asi como de los preseptos 

constitucionales que delimitan la competencia legislativa 

para reglamentar tanto los delitos federales como de orden 

comin; para enseguida identificar y ubicar los ordenamientos 

donde se tipifican dichos delitos, siendo pues, el delito de 

ultrajes a las insignias nacionales un delito federal. 

El segundo Capitulo, se hace un estudio sobre las 

generalidades del delito, analizando la problematica sobre 

la definicién del delito y los elementos que lo componen, 

concluyendo que es una conducta tipica, antijuridica y 

culpable. 

El Tercer Capitulo, est& destinado a la _ bisqueda 

histérica y legislativa sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales, cerciorandonos con ello, que su aspecto 

legal no ha sido debidamente bien atendido, desde el marco 

doctrinal, legislativo y jurisprudencial, por lo que resulta 

hoy en dia en su aspecto penal una figura tedrica, 

inaplicable y casi olvidada.
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El Cuarto Capitulo, es un analisis juridico de los 

articulos 191 y 192 del Cédigo Penal Federal, que tipifican 

pobremente el delito de ultrajes a las insignias 

nacionales,por lo que el primero sanciona los ultrajes, 

mientras gue el segundo el uso indebido de los simbolos 

patrios, por lo gue resulta dogmaticamente muy escaso su 

estudio, debido a su simplicidad con que lo regulé el 

legislador de aguélla época, y que los actuales han sido 

incapaces de replantearlo y actualizarlo a la vez. 

El dlitimo Capitulo, llevamos a cabo una serie de 

consideraciones, principalmente de su plena inaplicabilidad, 

asi como una propuesta de reformas y adiciones a este 

delito, principalmente a su penalidad y la agravacion de la 

misma, asi como la adicién de nuevos tipos penales que 

deben estar tipificados.



CAPITULO PRIMERO 

AMBITO DE VALIDEZ DE LOS DELITOS FEDERALES.



CAPITULO PRIMERO 

AMBITO DE VALIDEZ DE LOS DELITOS FEDERALES. 

i.1l.- El poder penal del Estado. 

1.2.- Definicién de Federalismo y sus intereses. 

1.3.- El sistema politico-juridico mexicano. 

1.4.- Los delitos federales. 

1.4.1.- £1 articulo 73 de la Constitucién Politica Federal. 

1.4.2,- El articulo 124 de la Constitucién Politica Federal. 

1.4.3.- Los articulos 29, 32, 49 y 59 del Cédigo Penal Federal. 

1.4.4,+ El articulo 50, fraccién I de la Ley Organica del 
Poder Judicial de la Federacién.



1.1.- EL PODER PENAL DEL ESTADO. 

Con la idea de poder explicar el poder penal del Estado, 

considero necesario tomar como punto de partida un concepto_ 

de lo que es el Derecho Penal; el cual entendido hoy en dia_ 

bajo los lineamientos mas elementales de la doctrina juridi- 

ca, es el conjunto de normas legales de derecho publico in-- 

terno, que definen los delitos y sefialan las penas o medidas 

de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden 

social. 

Por lo que el derecho penal adquiere presencia y raz6én_ 

cuando se prohibe a los individuos y a la sociedad reaccio-- 

nar directamente contra la conducta que los agravia. En un - 

tiempo remoto la sancién del agresor qued6é a merced del agre 

dido, que actuaba a solas o con el concurso de otras perso-- 

nas: fue la época de la venganza privada. El ofendido era el 

juez de la conducta y verduge del criminal. El segundo paso_ 

digamos civilizador se dio cuando la venganza o castigo que- 

dé depositada entonces en el grupo al que pertenecia el ofen 

dido: fuze la llamada venganza colectiva. Por Ultimo, el Esta 

do (mediand» entre el arbitrio y la anarquia), asumié el mo- 

nopolio del juicio y de la ejecucidén penal. A estas potesta- 

des se da el nombre de jus puniendi: derecho d= castigar.



Hoy es indudable que sélo al Estado compete enjuiciar - 

por delitos supuestamente cometidos, aplicar sanciones por - 

conducto de los tribunales y ejecutar las penas por medio de 

érganos juridiccionales dispuestos a ese fin. Todo esto, --~ 

sin perjuicio de crecientes facultades atribuidas a los par~ 

ticulares para instar el despliegue o la abstenci6én del jus- 

puniendi, como es el caso de los delitos perseguibles por -- 

guerella, donde aparece la institucién del perdén del ofendi 

do, o de la abstencién de comunicar el drgano competente (mi 

nisterio piblico) la noticia de un delito perseguible de ofi 

cio. 

De tal modo, que si al Estado le corresponde la funcién 

de juzgar, de la que se excluyen a los particulares, es pre- 

ciso que ejerza plenamente tan importante atribuci6n. De su- 

buen desempefio depende la paz social y juridica; de forma -- 

contraria, traeria nuevamente el fenomeno de la venganza o - 

autojusticia por quienes, sintiéndose engafados o defrauda-- 

dos por la inercia, la ineficacia o la parcialidad de la jus 

ticia penal, opten por ejercer la potestad del castigo y de- 

aplicar penas, como en los tiempos inmemoriables, por lo que 

sobran ejemplos, como fue el linchamiento, la muerte a pa--- 

los, por ahogamiento, entre otros.



Cabe ahora, reproducir el primer parrafo del articulo - 

17 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexica- 

nos que dice: "Ninguna persona podra hacerse justicia por si 

misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. 

Esta garantia individual es por demas explicita, en el senti 

do de que dicha norma constitucional prescribe la obligacién 

de que todo gobernado no debe hacerse justicia por si misma, 

ni ejercer violencia para reclamar su derecho, pues el pro-- 

pio Estado ha creado tribunales competentes para que las per 

sonas acudan en auxilio de justicia y en defensa de sus dere 

chos. Por lo que en definitiva, este precepto garantiza el - 

acceso a la justicia de manera pronta, completa, imparcial y 

gratuita. 

Por otro lado, la autojusticia (que mas alla de la de-- 

fensa legitima o del estado de necesidad) puede constituir de 

lito. tan culpable y punible como lo expresa el articulo 226 

del vigente Cédigo Penal para el Distrito Federal en materia 

comin, y para toda la Repiblica en materia Federal (que mas- 

adelante se cita con la denominacién de Cédigo Penal Federal), 

y que ordena lo siguiente: "Al que para hacer efectivo un de 

recho o pretendido derecho que deba ejercitar, empleare vio- 

lencia, se le aplicar4 prisién de tres meses a un afio o de - 

30 a 90 dias de multa. En estos casos sélo se procedera por-



querella j2 la parte ofendida". Con ello, “se da respuesta a 

una demanda ganeralizada de sancionar a aquellos que siendo_ 

titulares de un derecho, lo ejercen haciendo iso de la vio-- 

lencia, sin someterse a las normas legales relativas al ejer 

cicio de su pretensién, y con ello s2 ha puesto fin a la au- 

tojusticia".(1) 

Tanto el primar parrafo del articulo 17 Constitucional_ 

com> el articulo 226 del Cédigo Penal Federal, no tratan de_ 

discutir el derecho que posee o pretende poseer el sujeto ac 

tivo, sino 21 de sancionar la ilegitima forma d2 ejercitarlo 

bien sea empleando la violencia fisica o moral. 

Asi pues, nos nace una interrogante: écudl es el funda- 

mento legal para sustentar el poder penal del Estado Mexica- 

no?, la respuesta es incuastionable: se deriva dal articulo_ 

73, fraccion XXI de nuestra Carta Magna, que expresamente ai 

ce: Articulo 73.- “El Congreso tiene facultad:... XXI.- Para 

definir los delitos y faltas contra la Federacién y fijar -- 

los castigos que por ellos deban imponerse". Interpretando - 

este precepto, se puede inferir que el Congreso Federal por 

medio de esta facultad implicita legisla en materia penal fe 

deral; son numerosos los ejemplos de leyes que tipifican de- 

litos de orden federal, como es la Ley Federal de Derechos - 

1.- Gonzdlez de la Vega, Francisco. El Cédigo Penal Comenta- 
do. 9a. edicién. Editorial Porrda. México, 1989. p. 359.



de Autor, la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, 

la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Aguas Nacionales, entre 

otras; y por consiguiente, las Legislaturas Locales quedan - 

excluidas d2 legislar sobre delitos federales, porque sdélo - 

lo hacen en delitos del orden comin, como son los contenidos 

en sus respectivos cédigos penales, por lo que se puede ha-- 

blac de delitos federales y locales. 

Aunado a lo anterior, el poder penal del Estado se tra- 

duce en una facultad y un deber del propio Estado de promul- 

gar normas juridicas que tipifican conductas antijuridicas, 

culpables y punibles a la vez, y a proceder a su inmediata - 

ejecucién de las penas previstas y sancionadas en la ley pe- 

nal en contra de los presuntos responsables, con el fin inme 

diato d= conservar el orden social, por lo que resulta una - 

catacteristica de nuestro régimen democratic y cepsblicano_ 

que el Estado ejarza esa facultad desde su plano constitucio 

nal. 

1.2.- DEFINICION OE FEDERALISMO Y SUS INTERESES. 

Un Estado Federal es el integrado por un grupo de enti- 

dades que, sin perder su propia soberania, se unen al inte-- 

rés supremo de la Nacién de la que forma parte, como expre--



sién maxima de su propia soberania, Ello se resume en lo que 

se ha dado en llamar paztto federal, el que opuasto a la for- 

ma central de gobierno, da paso al establecimiento de un Es- 

tado que se sobrepone a las demas entidades federativas, al_ 

tiempo que se encarga de mantener un equilibrio Jel poder en 

tre las misnas, velando de manera general por los intereses_ 

d2 la federacién, y siendo el titular de la soberania de la_ 

Nacidén que la integra. 

De esta forma el caracter federal de nuestra Reptblica_ 

Mexicana lo constituye el hecho de que se integra por entida 

des que se unen a través je un pacto para constituir un Esta 

do, diferente de sus integrantes, al cual s2 someten sin per 

der sus caracteristicas particulares en el Anbito interno; - 

esto es, en el Estado Federal coexisten varios gobiernos, -- 

sin que ello implique una rivalidad o competencia por el po- 

der, puesto que la Carta Magna que se da asi misma la Nacién 

confiere los diferentes ambitos e instancias de poder, que - 

permiten integrar las diversas partes con 2l todo, en comple 

ta armonia y jerarquia. 

Asi pues, cuando el articulo 40 Constitucional estable- 

ce como voluntad d2l pueblo mexicano constituirse bajo ui ré 

imen ‘federal, se esta refiriendo, como hace mencién el pro- ’ ‘



pio precepto, al hecho de que la Repiblica que alli mismo or 

dena se halle: "...compuesta de Estados libres y soberanos - 

en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos - 

en una Federacién establecida segin los principios de esta - 

ley fundamental". De aqui, es precisamente, de donde se deri 

va la propia earacterizacién y notas distintivas del régimen 

federal: una dualidad de gobiernos simultaneos; uno para ca- 

da una de las entidades federativas, que reciben el nombre - 

de "estados", y otro general, para toda la nacién, que gene- 

valmente se asienta en un distrito que por ello mismo recibe 

el nombre de "federal", por ello se distinguen dos tipos de- 

poderes que diferencian al régimen federal: los poderes u Or 

ganos locales y los federales. 

Por lo expuesto, el federalismo se entiende como un sistema politi 

co en el cual las distintas partes del territorio del estado Mexicano no 

son gobernadas en forma centralizada como si fuera un todo homogéneo; - 

sino como entidades auténomas, estados libres y soberanos en su régimen 

interior,que delegan en la federacién su soberania, para convertirse en 

autonomos, de conformidad con el articulo 40 Constitucional, pero unidos 

conforme a una coordinacién basada juridica y administrativamente en un 

reparto de competencias; Anteriormente tenian su soberania y 

cosoberania, actualmente son estados autonamnos. 

En otro orden de ideas, también puedo sefialar que la Fe
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deraciéa se describ2 como la asociacién, la vinculacién de - 

entidades auténomas en lo interior (libres y soberanas) que_ 

sin perder sis caracteristicas locales, forman un sélo Esta- 

do con intereses y finalidades comunes, estructurado confor- 

me a preceptos de orden estrictamente constitucionales. 

El federalismo representa u1 equilibrio geogrAfico, de_ 

poblacién y de riqueza y requiere que sus politicas bdsicas_ 

se formulen y operen mediante la participacidén de las entida 

des federativas; por lo que este sistema politico es plura-- 

lismo en la unidad y en la integracién con claros y d32fini-- 

dos caracteres de Nacién. 

Atento a lo anterior, el régimen federal mexicano, sus- 

tenta los siguientes principios: 

a).- Las entidades federativas son instancia decisoria_ 

suprema dentro de su competencia (articulo 40 constitucional). 

b).- Entre la federacién y las entidades federativas -- 

existe coincidencia de decisiones fundamentales (articulo 40 

y 115 Constitucionales},. 

c).- Las entidades federativas se dan libremente si pro



ll 

pia constitucién Local en la que organizan su estructura de_ 

gobierno, pero sin contravenir el pacto federal inscrito en_ 

la Carta Magna, que es la unidad del estaao federal (articu- 

lo 41 Constitucional); y, 

a).- Existe una clara divisién de competencias entre la 

federacién y las entidades federativas; la cual se puede per 

cibir en lo que enuncia el articulo 124 de la Constitucién ~- 

Politica Federal que a la letra dice: "Todo aquello que no - 

esté expresamente atribuido a la federacién es competencia - 

de las entidades federativas". 

Por lo que respecta a los intereses de la Federacién, - 

nuestra Constitucidén Politica General, sefiala en forma cate- 

gérica y limitativa, cudles son las facultades reservadas a_ 

la Federacién, y el articulo 124 constitucional establece -- 

que las facultades gue no est4n expresamente concedidas a -- 

los funcionarios federales, se entiend2 reservadas a los fun 

cionarios locales, 

Ahora bien, cuando los intereses se ven gravemente afec 

tados surg2 la necesidad de que la Pederacién acttie enérgica 

mente mediante disposiciones penales para prevenir, reprimir 

y saicionar la realizacién de conductas que afecten los inte
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reses comunes a la sociedad y al Estado mismo, y que son ba- 

sicamente la estructura, la organizacién, el funcionaniento_ 

y el patrimonio de la Federacién; entre las muchas leyes fe- 

derales vigentes, sefialo por sus fines para proteger dichos_ 

intereses, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servi- 

dores Piblicos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la_ 

Tortura, entre otras. 

1.3.- EL SISTEMA POLITICO-JURIDICO MEXICANO. 

Es fundamental que la politica general de un Estado sea 

songruente tanto con las caracteristicas del modelo consagra 

do en su Constitucién Politica General como con la ideologia 

que en la misma se establece, a la vez, la politica criminal 

debe estar acorde con la politica jeneral del Estado. 

Nustra Constituciéda Politica Federal contiene principios 

fundamantales que orientan a nuestro sistema politico-jucidi 

co; por ello, los conceptos sostenidos de Estado y Derecho - 

deben estar en relacién con el contenido de la propia Consti 

tucién; ésta, por tanto, define la orientazidén del sistema - 

penal y d2 la politica que debe darse en nuestro contexto so 

cial, y constituye el pardmetro de validez de la norma juri- 

dico-penal.



13 

En México vivimos en un Estado de Derecho, un Estado go 

bernado por el derecho, es decir, su funcionamiento se lleva 

a través de los textos juridicos, requisito obvio de cual--- 

quier Estado contemporaneo, que se caracteriza por seguir -- 

una serie de principios, los cuales por una parte, constitu- 

yen autolimitarse al poder del propio Estado, y, por otra, - 

se traduce en garantias para los gobernados. 

Nuestro pais, como Estado de derecho no sélo tiene un - 

orden juridico al que debe ceflirse, sino que, también recono 

ce y cespeta los derechos humanos y por esa razén se autoli- 

mita, Adem4s, concibe al hombre como fin en si mismo, com> - 

ser racional con las caracteristicas inherentes a su natura- 

leza humana. De esta manera el Estado reconoce y respsta los 

derechos humanos a través de sus instrumentos legales. 

Por otro lado, ea el Estado de derecho tanto #1 Estado_ 

como e1 derecho han de ser el preducto de la voluntad gene-- 

ral, concepcién que plasmada en la Constitucién General en - 

2l principio d2mocratico 9 de soberania popular, n> debe -- 

constituir, solamente, una categoria abstracta o meramente — 

retérica, sino que también ha de producir resultaios reales. 

El principio de la soberania popular tiene la funzidén de ga- 

rantizar que cualquier ejercicio del poder realizado por un_
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6rgano del Estado se haga en virtud de su previa legitima--- 

cién popular y en beneficio de toda la colectividad. 

El Estado, como expresién de la voluntad popular, esta- 

legitimado para ejercitar su poder dentro del marco de la le 

galidad fijado por la Constitucién Politica Federal y las le 

yes secundarias que se derivan de la misma.De lo anterior se 

infiere, que ningiin drgano del Estado esta facultado para ac 

tuar validamente fuera de su esfera limitada de competencia. 

Y como consecuencia de que en nuestro pais exista un Es 

tado democratico de derecho, en el que la soberania popular- 

legitima el ejercicio del poder, emerge la igualdad de todos 

los integrantes de la colectividad ante la ley, es decir, el 

derecho es igual para todos. 

Concebido de esta manera, el Estado de derecho tiene la 

funcioén de crear y asegurar las condiciones de exigencia que 

permite satisfacer las necesidades de la sociedad que le dio 

origen y permite la vida en comin con orden, justicia, segu- 

vidad, bienestar y paz social. 

Para lograr tales fines, el Estado cuenta con el derecho, 

y en particular, con el derecho penal, como uno de sus ins--
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trumentos mas importantes. 

En efecto, al derecho penal se le ha asignado la funcién 

de proteger los bienes juridicos fundamentales tanto indivi- 

duales como colectivos, usando la pena como mecanismo de con 

trol social. Por consiguiente, el: Estado utiliza, entre otros 

medios, al derecho penal, para coadyuvar a conformar, en gran 

medida, la vida de la sociedad y de los seres humanos que la 

integran. 

Como el Estado utiliza entre otros, al derecho penal pa 

ra realizar sus funciones y cumplir sus fines, existe una ne 

cesaria correlacién entre la funci6n del Estado y la que co- 

rresponda al derecho penal. 

Por tanto, el derecho penal enfrenta las conductas des- 

viadas de tres maneras sucesivas: amenazando, imponiendo yr 

ejecutando penas, éstos son los tres estados del ius punien- 

di, "porque es una derivacién inmediata del imperio del Esta 

do, aunque el Estado sélo posea esta derivacién del pueblo,- 

gue hoy en dia se muestra como una sociedad altamente civili 

zada". (2) 

El estado esta legitimado para ejercer el ius puniendi- 

2.- Carrasquilla Fernandez, Julio. Concepto y Limites del De 

recho Penal. Editorial Temis. Bogota, 1992. pp. 30-31.
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como mecanismo d2 contro social y sera su marco politico-ju- 

ridico el que debera precisar el cémo y el cudndo, pero al - 

uso de este recurso, para estar acorde con la ssenctia del Es 

tado de derecho, debe estar subordinado a determinadas no-mas 

jucidicas. 

De este planteamiento y de la estructura politica-juri- 

dica se derivan diversas consecuencias legales, principalmen 

te las siguientes: 

A).- Existen dos competencias o Ambitos de atri>duciones: 

la federal y la local. 

b).- La competencia federal es una esfera de atribucio- 

nes regulada por leyes federales, propia je autoridades feds 

rales y que tiene como dmizxito espacial de aplicazidén en todo 

el territorio nacional: y, 

C).- La competencia local, es el conjunto de atribucio- 

nes regida por leyes locales y que corresponde ejercer a las 

autoridades de los estados federativos y a las del Distrito_ 

Federal en sus respectivos territorios.
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1.4.~- LOS DELITOS FEDERALES. 

Incuestionablemente, los delitos federales son los ore- 

vistos en los articulos 29, 39, 49 y 52 del viyente Cédigo - 

Penal Federal, y en la francién I del articulo 51 de 1a vi-- 

gente Ley Organica del Poder Judicial de la Federacién, o -- 

sea, aquellas conductas punibles que afectan los interesss - 

fundamentales de la Federacién, su estructura, funcionamien- 

to y patrimonio; ademas de las contenidas en otras leyes fe- 

derales. 

Por lo que a continuacién entraré a su ardlisis juridi- 

co, no sin antes hacer referencia a otros preceptos constitu 

cionales para enfocar debidamente el marco juridico de los - 

delitos federales. 

1.4,1.- EL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POULTICA 
PEDERAL. 

El articulo 73 Constitucional establece en forma rategd 

rica las facultades que corresponde ejercer al Congreso de - 

ia Union, asi como a los 2tcos poderes de la Federacién; asi 

mismo tienen atribuciones limitadas de acuerdo con el princi 

pio de distribucién competencial que rig? entre los estados _
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y la Federaczién, contenido en el articulo 124 constitucio--- 

nal. De esta manera,es la propia Constitucién Politica Gene- 

ral la que delimita expresamente el Ambito de accién de Po-- 

der Legislativo federal. 

Del propio precepto en examen, se derivan las faculta-- 

des del Congreso de la Unién y se observa también que de los 

tres érganos de la Federacién, es el Poder Legislativo el -- 

que dispone de mayor nimero de atribuciones. 

La doctrina acertadanente sefiala que el articulo 73 cons 

titucional contiene facultades explicitas e implicitas, por_ 

lo que "mientras que las facuitades explicitas son las confe 

ridas por la Constituzién a cualquiera de los podsres federa 

les, concreta y determinante en alguna materia, las faculta- 

des implicitas son las que el Poder Legislativo puede conce- 

derse asi mismo 9 a cualquiera de los otros dos Poderes Fede 

rales como medio necesario para ejercer alguna de las facul- 

tales explicitas".(3) Lo anterior, puede también eatenderse_ 

que esas facultades explicitas o expresas son las seflaladas_ 

especificamente por la fonstitucién General a la Federacién; 

mientras que las segundas son los instrumentos legales que - 

la propia Carta Magna Otorga al Poder Legislativo para cum-- 

plir con atribuciones y deberes en las facultades explicitas 
  

3.- Tena Ramirez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. - 28a. edicién. Editorial Porria. México, 1994. p. 116.
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o #xpresas. 

En este mismo orden de ideas, el articulo 73 Constitu-- 

cional 2stablece como atribuciones del Congreso de la Unién_ 

en si competencia federal las de natuvaleza legislativa, ad- 

ministrativa y electoral, pero para los fines de este estu-- 

dio. me ocupare someramente de la primera. 

Las facultades legislativas se traducen en leyes federa 

les que obligan en todo el territorio mexicano a las personas 

juridicas cuya conducta corresponde a supuestos e hipdétesis_ 

determinados por las propias leyes federales, atendiendo a - 

los 4mbitos y a las «»aterias siguientes: 

a} 

  

+- Organizacién de los poderes federales, que son de_ 

especial importancia las facultades que el Congreso de la -- 

Unién tiene para expedir las leyes que con base en la es---- 

tructura de los tres 6rganos de la Federacién, perwiten al - 

Poder Piblico Federal realizar sus atribuciones y cumplir -- 

sus objetivos. 

b}).~ De esta manera, el Congreso de la Unién tiene a su 

cargo la facultad de expedir leyes en las que se contemplen_ 

4a creacién » la supresién de empleos piblicos del propio --
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Congreso, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de la Fe- 

deracién (fraccién XI). En este mismo orden de ideas, el Con 

greso esta posibilitado para producir las layes celativas a_ 

la organizacién del Cuerpo Diplomatico y Consular (fraccién_ 

XX); para expedir la Ley OrgA4nica de la Contadu-7ia Mayor de_ 

Hacienda que es el instrumanto indispensable para que la 7a- 

mara de Diputados lleve a cabo las acciones de control res-- 

pecto del Poder Ejecutivo Federa’. en cuanto al cumplimiento_ 

puntual y exacto de las metas y objetivos que detexminen el_ 

gasto piblico federal (fraccién XXIV). 

c).- Otras materias que regula legislativamente en el - 

ambito federal, es la tributaria, patrimonial, econémica, de 

educacién y cultural, d= salubridad, de trabajo y previsién_ 

social, de vias generales de comunicacién, defensa nacional, 

comescio, y materia poblacional, entre otras, por lo que en- 

trar a su analisis rebasaria el propésito de esta propuesta, 

por lo que sélo me he limitado a enumerarias. 

1.4.2.- EL ARTICULO 124 DE LA CONSTITUCION POLITICA 
FEDERAL. 

La importancia que reviste la existencia i2 este articu 

lo constitucional, es la de aclarar el Anbito de Las compe--
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tencias entre la Federacién y los Estados Federativos. 

Dicho precepto dice textualmente que: “Las facultades - 

que no est&n expresamente concedidas por esta Constitucién a 

los funcionarios federales, se entienden reservacas a los Es 

tados". De una manera sencilla, se estipula las funciones Yy_ 

el reparto de las competencias de acuerdo con la importancia 

y jerarquia de las mismas, “es decir, que la delimitacién de 

competencias entre el orden federal y el de los estados-miem 

bros, se resuelve a base de listar expresamente las faculta- 

des de aquél, reservandose a éste las que no lo est&n". (4) 

Por lo que en definitva, el articulo 124 Constitucional 

es uno de los fundamentos constitucionales del sistema ‘ede- 

ral mexicano, de 61 se derivan dos esferas de competencia, - 

en todo el sistema politico y el orden juridico y consecuen- 

temente asi como los poderes federales sélo realizan las --- 

atribuciones que expresamente les otorga la Constitucién Po- 

litica Federal, asi sélo los delitos que afecten a la Federa 

cién, y que expresamente se encuentren previstos y sanciona- 

dos como tales en los ordenamientos juridicos de esa compe-- 

tencia seran delitos federales. 

  

4.- Sayeg Helu, Jorge. Instituciones d= Derecho Constitucio-— 
nal Mexicano. Editorial Poreta. México, 1987. p. 202.
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1.4.3.- LOS ARTICULOS 29, 32, 42 y 5°, DEL CODIGO 
PENAL FEDERAL. 
  

En este inciso © subcapitulo intento realizar el anali- 

sis de los preceptos citados, en virtud de que estos articu- 

los son normas juridico-penales referentes a los delitos fe- 

derales, y en especial son interesantes por razones del ambi 

to de validez. 

Asi pues, dice textualmente el articulo 29 del vigente_ 

Cédigo Penal Federal que: "Se aplicard, asimismo: I.- Por -- 

los delitos que se incien, preparen o cometan en el extranje 

ro, cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el 

territorio de la Replblica; y, II.- Por los delitos cometidos 

en los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuan 

do no hubieren sido juzyados en el pais en que se cometieron". 

Este articulo se refiere a situaciones relacionadas con 

el principio de tercitorialidad, determinando que la ley pe- 

nal del Estado Mexicano se aplica a todos los delitos cometi 

dos en su territorio o que consumen sus resultados dentro -~ 

del mismo, independientemente del pais donde se hubiera pre- 

parado o iniciado el dalito en su ejecucién.
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Por lo que respecta a la fraccién I, atiende a un crite 

rio de aplicacién sencilla, en alguna forma se trata de vali 

dez espacial extraterritorial de la ley penal mexicana, ya - 

que se aplica por hechos ilicitos intentados o consumados en 

el extranjero, pero ademas se exige que tales conductas puni 

bles produzcan o se pretenda que tengan consecuencias lega-- 

les en nuestro pais, lo cual da a la norma juridico-penal un 

caracter de aplicabilidad territorial, pues atiende al lugar 

donde se presentan los efectos, sin importar si en el lugar_ 

en que cometiéd el delito se produjeron consecuencias de ca-- 

racter penal; por lo que la competencia corresponde a los -- 

Tribunales de la Federacién para conocer de esos ilicitos, - 

lo cual se compagina con lo ordenado en el articulo 50 je la 

vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Federacién. 

La fraccién II, es aplicable el principio de extraterri 

torialidad, pues la ley penal puede aplicarse cuando los de- 

litos de este orden fueran perpetrados en los consulados me- 

xicanos o en contra de su personal, a condicién de no haber-~ 

se juzgado en el Estado donde se cometieron, por lo que en - 

esta hipotesis, se considera al local de los consulados como 

territorio nacional y como una tutela juridiza extrarritorial 

a quienes sirven al pais en el servicio exterior consular.
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Al respecto, en jurisprudencia definitiva, la Suprema- 

Corter de Justicia de la Nacién, ha sustentado el siguiente- 

criterio: 

COMPETENCIA. DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO. 

El delito de falsificacién se cometio en el ex-- 

tranjero, pero se ha pretendido que tenga efec-- 

tos en la Repiblica Mexicana, los hechos enca--- 

jan en el articulo 20 del Cédigo Penal Federal.- 

indudablemente que la competencia debe resolver- 

se en el sentido de que es del fuero federal en- 

el que radica la jurisdiccién. 

S.J.F. 6a. Epoca. Tomo XXI. p. 116. 

El articulo 30., estipula que: “Los delitos cometidos - 

en el extranjero, que se sigan cometiendo en la Repiblica, - 

se perseguiran con arreglo a las leyes de ésta, sean mexica- 

nos o extranjeros los delincuentes. La misma regla se aplica 

ra en el caso de delitos continuados". 

Este numeral se refiere a delitos continuos o continua- 

dos cometidos en el extranjero que se sigan cometiendo en te 

rritorio mexicano, independientemente de la nacionalidad del 

delincuente. 

Tanto la doctrina penal como lo dispuesto en las frac--
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ciones II y III, del articulo 7 del Cédigo Penal Federal, se 

fialan para efectos de este precepto, que delito continuo es_ 

aquél cuya consumacién se mantiene en el tiempo y en el espa 

cio; se caracteriza por la prolongacién temporal de la comi- 

sién ilicita. El delito continuado se presenta cuando con -~ 

unidad de propésito delictivo y pluralidad de condiuctas se — 

viola el mismo precepto penal. Conforme a la interpretacién_ 

de esta norma juridica lo castigable penalmente son las con- 

secuencias ilicitas producidas dentro de la Republica Mexica 

na. 

Cabe aqui, “hacer la siguiente observacién: la hipétesis 

contenida en el articulo 39 es totalmente semejante a la pre 

vista y sancionada en la fraccién I del articulo 22 del Codi 

go Penal Federal, debido a que en ambos casos atiende a los_ 

efectos del delito que se produzcan en el territorio mexica- 

no. 

El articulo 49, estatuye que: “Los delitos cometidos en 

territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos > con 

tra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, ser4n 

penados en la Repiblica, con arreglo a las leyes federales, 

si concurren los réquisitos siguientes:
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I.- Que el acusado se encuentre en la Reptiblica; 

II.- Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en 

el pais en que delinquis;: y, 

III.- Que la infraccién de que se le asuse tenga ei carac 

ter de delito en el pais en que se ejacuto y en la_ 

Reptblica”. 

x 
Por lo que corresponde al primer del precept» en estu-- 

dio, se plantean las siguientes hipétesis por delitos cometi 

dos en el extranjero: 

a).- delitos cometidos por mexicanos contra mexicanos; 

b).- delitos cometidos por mexicanos contra extranjeros; y, 

¢).- delitos cometidos por extranjero contra mexicano. 

Estos supuestos no requieren mayor explicacién, pues por 

si solos se explican. 

En cuanto a la fraccién I, es una consecuencia del prin 

cipio de territorialidad por lo que es aplicable a la ley pe 

nal mexicana, por lo que a nuestro derecho procesal penal n2 

se pueden practicar juicios con ausencia del presunto respon 

sable penalmeate, sino con la presencia jel mismo para poder
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se defender, de acuerdo con la garantia que establece la --- 

fracciéa III del articulo 20 constitucional, en el sentido - 

de contestar los cargos que le son imputables y rendir su de 

claracién preparatoria. 

Respecto a la fraccién II, se expresa la condicién de - 

no haberse enjuiciado al inculpado con sentencia ejecutoria 

da, en el pais donde cometiéd el delito, pues ello obedece al 

principio de non bis in idem, sustentado en el articulo 23 - 

constitucional, en el sentido d= que nadie puede se¥ juzgado 

dos evces por el mismo delito, haya o no sido absueito, “por 

lo que la voluntad de la ley sélo se refiere al non bis in - 

idem por cuanto no es deseable la estancia en al territorio_ 

nacional de personas acusadas de cualquier delito, sino es - 

para ser juzgadas por los tribunales de justicia, mexicanos _ 

© extranjeros".(5) 

Por Ultimo, la fraccién III, expresa que una conducta -— 

tipificada como delito en nuestro Cédigo Penal Federal, debe 

igualmente tener cardcter de delito en el Estado extranjero_ 

donde se hubiera cometide, pues en caso contrario, no ten--- 

deia efectos juridicos-penales este precepto. 

  

5.- Carranca y Trujillo, Radl y CarrancA y Rivas, Ratl. Cédi 
go Penal Anotado. 16a. edicién. Editorial Porrta. México, 
1991. p. 22,
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Finalmente, expresa el articulo 59., que: "Se considera 

ran como ejecutados en territorio de la Reptblica: 

I.- Los delitos cometidos por mexicanos o por extranje- 

ros en altamar, a bordo de buques nacionales; 

II.- Los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacio- 

nal surto en puerto o en aguas territoriales de otra nacién. 

Esto se extiende al caso en que el buque sea mercante, si -- 

el delincuente no ha sido juzgado en la nacién a que perte-- 

nezca el puerto; 

IiI.- Los cometidos a bordo de un buque extranjero, surto_ 

en puerto nacional o en aguas territoriales de la Reptiblica, 

si se turbare la tranquilidad piblica, o si el delincuente o 

el ofendido no fueren de la tripulacién. En caso contrario,_ 

se obrara conforme al derecho de reciprocidad; 

Iv.- Los comstidos a bordo de aeronaves nacionales o ex- 

tranjeras se encuentren en territorio o en atmésfera o aguas 

territoriales nacionales o extranjeras, en casos andlogos a_ 

los que sefialan para buques las fracciones anteriores: y, 

V.- Los cometidos en las embajadas y legaciones nexicanas"
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Este articulo sefiala otras varias hipdétesis de delitos_ 

que se consideran efectuados en territorio nacional, siguien 

do en algunos casos un criterio da extensién del territorio_ 

mexicano, a las naves, aeronaves y a las representaciones de 

nuestro pais en el extranjero. Nuevamente como se deriva de 

las fracciones que componen a este numeral, se aplica el =-- 

principio de territorialidad, por lo que la ley penal mexica 

na es aplicable a conductas delictivas cometidas en cualquier 

parte del territorio nacional, sin obstar aquéllos que se -- 

realicen en buques o aeronayes extranjeras, segtn se estable 

ce en la fraccién IV, cuyas hipétesis son semejantes a las - 

tres fracciones anteriores, mientras que la Ultima fraccién, 

sigue también un criterio de extensién del territorio mexica 

no, pues considera como delitos cometidos en territorio na-- 

cional aqueitos que se efectten en las embajadas o legacio-- 

nes mexicanas. 

1.4.4.- EL ARTICULO 50, FRACCION I DE LA LEY ORGA- 
NICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION. 

  

El articulo 50 de la vigente Ley Org4nica del Poder Ju- 

dicial de la Federacién establece la competencia de los jue- 

ces de Distrito en materia penal, sefialando la fraccién I en 

once incisos cuales son los dalitos federales.
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El inciso a) de la citada fraceén expresa que son deli- 

tos federales los previstos en las leyes federales, lo cual_ 

resulta bastante claro, pues lo previsto en dichas leyes co- 

rresponden precisamente a esta competencia, en el mismo inci 

so se hace mencién a los aslitos previstos en los tratados - 

internacionales, lo cual se explica por la naturalsaza propia 

de los tratados, el proceso legislativo para su aprovacién y 

las obligaciones que generan gue son para la Federacién. 

El inciso b) alude a los articulos 22, 3e, 492 y 5¢ del_ 

Cédigo Penal Federal, de los cuales ya hemos hecho su co--- 

rrespondiente analisis juridico. 

El inciso c) considera como delitos federales los come- 

tidés en el extranjero por personal diplomatico, consular y_ 

oficial d2 las legaciones; esta previsién es congrueate con_ 

lo que sefiaia el articulo 42 del Cédigo Penal Federal, pero_ 

en alguna forma es reitarativo este inciso con el articuto - 

en cita. 

El inciso d) considera dentro del Ambito de la ley penal 

federal los delitos cometidos en Las embajadas y legaciones_ 

extranjeras lo cual se explica por la serie de normas juridai 

cas derivadas de tratados y convenios internacionales en ma-
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teria diplomatica que le dan a las representaciones de esa - 

naturaleza un tratamiento legal especial y entre otras dispo 

siciones encontramos el que no se sujetan a la legislacién ~ 

comin o local. 

El inciso e) de manera muy general establece que son de 

litos del orden federal aguellos en los que la Federaciéa -- 

sea sujeto paSivo, esta disposicién por si sola se explica - 

pues en cualquier caso en que la Federacién sea sujeto pasi- 

vo se efecta su funcionamiento, estructura y organizaci6n. 

El inciso f) preveé que son delitos federales los come- 

tidos por servidores piiblicos federales en ejercicio de sus_ 

funciones. 

El inciso g) estable la hipdétesis de delitos federales_ 

en el sentido de que lo son los cometidos en contra de un -- 

servidor piblico federal en ejercicio de sus funciones o con 

motivos de ellas, por lo que aquéllos acttan precisamente por 

cuenta de la Federacidén, y la agresién de cualquier naturale 

za, que ellos sufran en perjuicio de la Federacién, y por -- 

consiguiente son sujetos en un ilicito penal. 

El inciso h) preveé la hipétesis de competencia federal
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en aquellos delitos cometidos con motivo de un servicio pi-- 

blico federal ya sea que éste lo preste directamente al Esta 

dn o los concesione o autorice su funcionamiento descentrali 

zado; por lo que los servicios piblicos pueden ser concesio- 

nados a particulares, pero ello por ninguna causa quita su - 

caracter federal al servicio prestado. 

El inciso i) se refiere a las conductas delictivas que_ 

ataquen al buen funcionamiento de un servicio ptiblico fede 

ral, por lo que agrede directamente a la Federacién. 

El inciso j) considera somo delitos federales todos —-- 

aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejerci-- 

cio de alguna atribucién o facultad reservada a la Federa--- 

cion, lo cuai nos permite a las facultades reservadas a la - 

Federacién contenidas en el articulo 73 Constitucional. 

Por titimo, el inciso k) considera como delitos federa- 

les los sefialados en el articulo 389 del Cédigo Penal Fede-- 

ral, cuando el trabajo que se prometa o proporcione sea en - 

una dependencia, organismo descentralizado o empresa de par- 

ticipacién estatal de Gobierno Federal; adem4s preveé untipo 

penal equiparable al fraude y que consiste em valerse del -- 

cargo que se ocupe en el Gobierno Federal, en una empresa --
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de participacion estatal, o en cualquier agrupacién de carac 

ter sindical, o de sus relaciones con los funcionarios o di- 

rigentes de dichos organismos, para obtener dinero, valores, 

dadivas, obsequios 9 cualquier otro beneficio, a cambio de - 

prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso o aumento de_ 

salario en tales organismos. 

Por lo anterior, cuando la conducta delictiva descrita_ 

en el articulo 389 de: Cédigo Penal Federal se lleve a cabo_ 

en relacién a entidades del Gobierno Federal, centralizado o 

descentralizado, se estarA en presencia de un delito federal.
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2.1.— CONCEPTO LEGISLATIVO DEL DELITO. 

Son contadas las legislaciones penales y numerosos los - 

tratadistas que han pretendido dar una nocidédna o concepto de - 

delito en un plano absoluto y de caracter general, respecto - 

de si un hechs es o no un ilicito de naturaleza penal. 

Antes de entrar en el andlisis legislativo considero con 

veniente a manera de idea inicial fundamental, hacer referen- 

cia a la etimologia del término del delito, que "deriva del - 

verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse - 

del buen camino, alejarse del sendero sefialado por la ley".(6) 

Por esta razén, el maximo representante de la Escuela Clasi-- 

ca Francesco Carrara, escribiéd que el "delito es el abandono_ 

de la ley". 

El concepto legislativo o formal del delito lo podemos - 

encontrar en el contenids de la propia ley penal. Para ello - 

realizare unm estudio sonero sobre la historia de nuestra le-- 

gislacién penal, empezando por hacer referencia, a: 

a}.-— El Cédigo Penal Federal de 1871.- Este ordenaniento 

juridico disponia en su articulo 12., el concepto de delito - 

en los siguieates términos: "Delito 23 la infraccién volunta- 

6.- Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de - 

Derecho Penal. 30a. edicién. Editorial Porria. México, -- 

1991. p. 125.
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ria de una ley penal, haciendo lo que ella prohibe o dejando 

de hacer lo que manda:.(7) Analizando este concepto encuen-- 

tro que contiene datos indicativos y dogmaticos de gran va-- 

lia, dentro de los que cabe resaltar es que en esencia no -- 

identificaca el delito como una accién, sino como una infrac 

cién, por ser un dato antijuridico que lo distingue de otras 

conductas; ademas no se refiere a una sancién, sino a la pro 

hibicién de hacer o dejar de hacer lo que la ley penal esti- 

pula. Este concepto de delito presenta tres caracteres pro-- 

pios que lo distinguen: primero, se trata de un acto; segun- 

do, es una oposicién a la ley penal; y, tercero, se involu-- 

cra un elemento psicolégico: la voluntariedad. 

b).- El Cédigo Penal Federal de 1929.- Este documento - 

legal vino a abrogar al anterior, el cual establecia en su - 

Libro Primero, Titulo Primero, primer parrafo del articulo - 

11, que: “Delito es: la lesién de un derecho protegido legal 

mente por una sancién penal". De primera intencidén, pereceria 

que este concepto sdélo esta tomando en cuenta el resultado.-— 

esto es, la lesién de un derecho. que podria ser producido - 

por cualquier causa; pero en el segundo parrafo del mismo nu 

meral se aclara esta situacién al preceptuar que “los actos y 

las omiciones conminados con una sanci6én en el Libro Tercero 

de este Cédigo, son los tipos legales de los delitos". De ahi, 

7.- Moreno, Daniel. El Pensamiento Juridico Mexicano, Edito- 

rial Porria. México, 1982. p. 62.
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unicamente pueda ser delito las acciones y las omisiones. 

Sin embargo, respecto a este consepto, quedan todavia al- 

gunas consideraciones que hacer notar, debido a que muestra - 

una notoria falta de técnica juridica y legislativa, pues no_ 

es lo bastante claro, en el sentido de que inicamente mencio-— 

na sus efectos com> si no existieran sus causas, ademas, “no_ 

comprenje los delitos de peligro y olvida que hay delitos que 

no lesionan derechos, sino los bienes por ellos protegidos". (8) 

La deficiente estructura juridica de este Cédigo, perci- 

bida en la duplicidad de conceptos y las contradicciones noto 

rias, dificuit6é su aplicacién prdctica, siendo abrogado en me 

nos de dos afios por el vigente Cédigo Penal para el Distrito_ 

Federal en Materia del Fuero Comin y para toda la Reptblica - 

en materia Federal de 1931. 

c).- El Cédigo Penal de 1931.- Este instrumento juridico 

enal, desde qu2 surgié, conceptualizé al delito en el primer 

eacrafo del articulo 72., que a letra enuncia: “Delito es el_ 

acto u omisién que sancionan las leyes penales". Dicho precep 

to ha merecido severas criticas por parte de la doctrina juri 

dica mexicana, debido a que es “tachada de “formalista" y --- 

“tautolégica", pero que constituye "un conzepto légico, un -- 
  

8.- Carranca y Trujillo, Rall y Carrancd y Rivas, Rail. Dere- 
cho Penal Mexicano. 17a. edicién. Editorial Porrta. Méxi- 
co, 1991. p. 225.



39 

juicio a posteriori, que asocia el delito como causa, a la -- 

pena como efecto. Por otra parte, la simple lectura 32 cual-- 

quiera de las normas penales singulares incluidas en la Parte 

Especial de los cédigos penales, permite observar que ésta se 

integca de dos partes: el precepto y la sancién. El precepto_ 

no es sino la descripcién de un modo de conducta prohibida in 

sitamente en la norma, la sancién, la privacién de un bien ju 

ridico con que se conmina la ejecucién de asa conducta tipi-- 

ca“ .(9) 

Una de las razones que se puede encontrar sobre los fun- 

damentos en que se basa la critica de la doctrina mexicana, - 

es en el sentido de que dicho concepto poco o nada dice, dado 

que no existe claridad respecto a cuales son esos actos y esas 

omisiones,y, bajo qué condiciones son sancionables, lo cual, 

obviamente entrafia la verdadera naturaleza del ilicito penal. 

En un sentido critico, dice el maestro Francisco Pavén - 

Vasconcelos que “no aplaudimos el que las recientes reformas | 

hayan dejado vigente en el articulo 72. del Cédigo Penal para 

el Distrito Federal, de aplicazién en toda la Repiblica en ma 

teria del fuero federal, pues si bien nada positivo aporta en 

la busqueda de la nocién del delito, la cual puede ser extrai 

da dogmaticamente del conjunto de normas gue integran el deli 

9.- Arilla Bas, Fernando. El Procedimiento Penal en México. - 
da. edicién. Editores Mexicanos. México, 1973. p. 9.
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to y el ordenaniento punitivo, no hemos advertido, qu2 21 -~- 

concepto en é1 consignado constituya obstadculo serio en la -- 

aplicacién de la ley y en la realizacién de la justicia pe--- 

nal". (10) 

Independientemente de estas criticas, el safialamiento --~ 

obedece a las exigencias d2l principio de legalidad consagra- 

do en el articulo 14 de la Constitucién Politica Federal, en_ 

el sentido, de que no hay delito ni pena sin ley. Por consi-- 

guiente, es indudable que este precepto esta precisando que ~ 

el objeto de las normas penales sélo lo pueden ser las accio- 

nes o las omisiones, la conducta delictiva, por tanto ha de - 

ser antes que nada una accién © una omisidén. Por otro lado, - 

implica una obligacién del establecimiento previo de los ti-- 

pos legales por la normacién unitiva, pasaido estos a ser ani 

canente actuaciones punibles, y se refiere cuando el concepto 

estipula "que sancionan las leyes penales". 

También la doctrina juridica a partir de este concepto - 

legislativo de caracter formal ha formulado el concepto de de 

lito, por ejemplo, el maestro Fernando Arilla Bas afirma que_ 

delito, “es, pues, esencialmente, una conducta, activa u omi- 

siva, cuya ejecucién se conmina por la norma con la imposi--- 

cién de una pena".{11) Por su parte los tratadista3 Radl Ca-- 

10.- Pavén Vasconcelos, Francisco. Las Reformas Penales. 2a. 

edicién. Editorial Porrta. México, 1987. pp. 27-28. 

Li.- Op. Cit. p. 10.
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rranca y Trujillo y Rail Carrancd y Rivas, dicen que delito - 

“es siempre una conducta (acto u omisién) reprobable o recha- 

zada (sancionados), la reprobacién opera mediante la amenaza_ 

de una pena (por las leyes penales). No es necesario que la -— 

conducta tenga eficaz secuencia en la pena, basta que ésta -- 

amenace, es decir, se anuncie como consecuencia misma, legal 

mente necesaria. La nocién tedérica-juridica del delito puede 

asi fijarse".(12) 

Se debe hacer notar que este concepto formal del delito_ 

(legislativo y doctrinal) resulta ser una férmula adecuada pa 

ra satisfacer las necesidades de la practica, pero 2s incom-- 

pleta doctrinalmente, debido a que no 25 un concepto general _ 

absoluto, adem4s de no hacer mencién de sus elementos que lo_ 

integran. 

Por Ultimo, considero aceptable el concepto formal de -- 

delito que emitean estos Gltimos tratadistas citados, debido a 

que no involucran los elementos que integran al mismo, es bas 

tante claro al expresar que se trata je una condacta antijuri 

dica con consecuencias punibles que la ley penal ha contempla 

do en el tipo penal. 

12.- Op. Cit. p. 222.
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2.2.- CONCEPTO DOCTRINAL DEL DELITO. 

En lo que concierne al concepto doctrinal o substancial_ 

del delito, éste se caracteriza porque se mencionan los ele-- 

mentos que lo componen; por tanto, me avocare primeranente al 

mencionar algunos conceptos de la doctrina extranjera, y des- 

pués a los nacionales. 

Sin entrar en innecesarias transcripciones de conceptos | 

que no nos van a aportar nada, citaré tan sélo dos que en mi 

opiniéda han tenido una gran influencia legislativa y doctrinal, 

y por tanto, merecen ser examinados. 

Para el tratadista aleman Edmundo Mezger, delito “es la_ 

accién tipicamante antijuridica y culpable;...y para Max Er-- 

nesto Mayer “es un acontecimiento tipico, antijuridico e impu 

table". (13) 

En cuanto al concepto aportado por el maestro Edmundo -- 

Mezger, s2 describen los siguientes elementos y la esencia -- 

misma del delito. Esto es: 

a).- Es una conducta humana, entendiéndola como el actuar 

humans en su doble perfil: una accidén u omisién. 

13.- Citados por Pavén Vasconcelos, Francisco. Manual de Dere 
cho Penal Mexicano. 9a. edicién. Edittorial Porrta. Méxi 
co, 1990. p. 116.
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b).- Es tipica, es decir, previsto y descrito en la ley_ 

penal. 

c).- Antijucidico, o sea, contrario al derechos odjetivo_ 

por ser opuesto a un mandato o a una prohibicién contenida en 

la norma juridico-penal. 

d).- Culpable, en cualquiera de las formas reconocidas - 

por la ley penal (dolosa o culposa). 

El concepto del maestro Ernesto Mayer, aunque parecida a 

la anterior, sustituye el elemento de culpabilidad por imputa 

ble, entendiendo por ésta nocién como la capacidad d= enten-- 

der y querer del sujeto activo de dirigir sus actos dentro de 

la norma juridico-penal. 

Estos conceptos han influido en algunos Cédigos Penales__ 

de la Republica Mexicana, asi, tenemos que, el primero de --- 

ellos se puede encontrar textualmente ean el articulo 99., del 

Cédigo Penal para el Estado je Querétaro; mientras que el se- 

gundo, en el articulo 11 del Cédigo Penal para el Estado de - 

Guerrero. 

En cuanto a la doctrina juridica mexicana, s2 puede per- 

catar fehacientemente al revisar cuidadosamente las obras ju- 

tidicas de los maestros Fernando Tena Castellanos, Sergio Ve-
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la Trevifio, José Arturo Gonz4lez y Jorge Monterroso Salvatie- 

rra, entre otros, que adoptan 21 mismo concepto del maestro — 

Edmundo Mezger. Otros en lo general siguen el mismo criterio, 

aunque en lo particular adicionan otros elementos al misno, - 

como lo nace el maestro Francisco Pavén Vasconcelos que agrega 

como un elemento mas a la punibilidad. 

Considero, después de una reflexidén acerca del concepto_ 

de delito en la doctrina penal mexicana, que se ha caracteri- 

zado por seguir principalmente las concepciones tradicionales 

de la dogm4tica representativa del llamado sistema causalista. 

La gran mayoria de los tratadistas parte de un concepto cau-- 

sal de accién, como concepto basico de la estructura del deli 

to, derivandose de 61, determinado contenido de los elementos 

del delito, como son la tipicidad, antijuridicidad, culpabili 

dad e imputabilidad, otros mds. Atin cuando hay una diversidad 

de opiniones en torno al ntiimero de elementos jel delito, como 

mas adelante se vera; lo cierto es que el sistema causalista_ 

Na servido de modelo para los doctrinarios mexicanos en torno 

al concepto ds delito. 

De conformidad con lo anterior, se tiene en cuenta a la_ 

elaboracién del concepto del delito, dostendencias: a).- un ~ 

concepto juridico-legislativo, elaborado a partir del concep-
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to plasmado en el primer parrafo del articulo 72 del Cédigo - 

Penal Federal; y, b).- un concepto juridico-doctrinal basado_ 

en los elementos gue lo componen. 

2.3.- ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL DELITO. 

A pesar de los diversos esfuerzos realizados por los tra 

tadistas en la materia para unificar criterios en cuanto a -- 

los aspectos positivos y negativos del delito que necesaria-- 

mente derivan del mismo por los elementos gue lo integran, ha 

sido una tarea dificil de resolver hasta ahora. 

Asi pues, en la doctrina penal mexicana, se encuentran - 

diferentes elementos que integran el concepto mismo del deli- 

to; por esta razén, se enuncian a continuacién, algunos crite 

rios de esta problematica, que es nds propia de los doctrina- 

rios que de la propia ley penal, como se demuestra en el si-- 

guieate cuadro esquematico: 

A).~ Autores: Sergio Vela Trevifio y José Arturo Gonzalez. 

Elemeatos: conducta, tipicidad, antijuridicidad y - 

culpabilidad. 

B).- Autores: Francisco Pavén y Gilberto Vargas. 

Elementos: conducta, tipicidad, antijuricidad, cul- 
pabilidad y punibilidad.
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C).- Autores: Fernando Castellanos Tena y Celestino Porte 

Petit. 

Elementos: conducta, tipicidad, antijuridicidad, im 

putabilidad, culpabilidad, condiciones - 

objetivas, y punibilidad. 

Sin dejar de puntualizar la aceptazidén personal de la co 

rriente tetratémica, es decir, en considerar al delito como - 

una conducta, tipica, antijuridica y culpable; es necesario - 

hacer el estudio de la imputabilidad y la punibilidad que no_ 

son elementos del delito conjuntameate con las condiciones ob 

jetivas, pues con ello tendremos una visién juridica 2n torno 

al delito en general, por lo que se considera pertinente adop 

tar este esquema. 

2.4,-— ELEMENTOS DEL DELITO. 

Las notas esenciales del delito han recibido la denomina 

cién de "elementos". En términos generales, los elementos son 

un componente esencial que entra en la estructura de un objeto 

y se obtiene de la descomposicién del mismo. 

Desde el punto de vista juridico, el maestro Celestino - 

Porte Petit, define los elementos dei delito como "todo conso0 

nente sine qua non, indispensable para la existencia del deli
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to en general o especial".(14) Esto es, esos componentes son_ 

unicos, con caracteristicas propias que los hacen diferentes_ 

de otros elementos. Por esta razén, cada tratadista penal al 

elaborar su concepto de delito, lo hacen incluyengo esos ele- 

mentos que forman al mismo, por ello, como ya lo deje estable 

cido, compartimos la corriente tetratémica, haciendo hincapié 

de la necesidad del estudio de la imputabilidad y la punibili 

dad, sin que tengan el vango de elementos del delito, como -- 

mas adelante lo expondremos. 

2.4.1.- LA CONDUCTA Y SU AUSENCIA. 

La conducta es #1 primero de los elementos gue requiere_ 

el delito para existir, y ésta, se caracteriza por ser un com 

portamiento humano voluntario, activo (un hacer positivo), o_ 

negativo (inactividad o no hacer) que produce un resultado re 

levante 2n el Ambito juridico-penal. 

Solo puede ser delito, la conducta himana que revista Las 

caracteristicas que la ley penal establece; por tanto, ésta,_ 

va a determinar qué actos del nombre tienen la categoria o el 

rango de delito, contemplandolos como una accién o una omisién 

y en casos especiales, una comisién par omisién. 

  

1l4.- Porte Petit Candauslap, Celestino. Apuitamientos de la Par 
te General de Derecho Penal. 14a. edicién. Editorial Po- 
rrua. México, 1990. p. 271.
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En cuanto a la omisién, es el no hacer, la abstencién de 

actuar, la aztividad pasiva; por tanto, en los llamados deli- 

tos de omisién se encuentra ausencia, abstencién de conducta__ 

activa. La omisién se subdivide en delitos de omisidéa simple_ 

y delitos de comisién por omisién; los primeros, consisten en 

no hacer voluntaria o imprudencialmente lo.que se debe de ha-- 

cer, con lo cual se produce un delito, auique no haya resulta 

do material, de modo que se infrinja una norma juridico-penal, 

cono es el caso del delito de portacién, trAfico y acopio de 

armas prohibidas que tipifica el Cédigo Penal Federal en sus_ 

articulos 160, 161, 162 y 163; en los segundos, existe un no_ 

hacer voluntario imprudencial, cuya ab 

  

encién produce un re- 

sultado material, y se infrinje una norma juridico-penal, co- 

mo es el caso del delito de omisidén de cuidados o de abandono 

de personas, que precepidan los articulys 335 al 343 del céai 

go Penal Federal. Otros ejemplos, que pueden presentarse, es 

e) caso de quien, al cuidado de un enfermo, resuelve no darle 

las medicinas prescritas medicamente a fin de causarle defini 

tivamente la auerte; y taabién, en el caso de abandono de la_ 

obligacién alimenticia hacia los hijos con lo que se causa el 

Fallecimiento de éstos. 

La ausencia de conducta es el aspecto negativo del ele-- 

mento conducta. Dice el maestro Francisco Pavén Vasconcelos, _
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que existe ausencia de conducta “e imposibilidad Je integra-- 

cién del delito, cuando la accién u omisién son involuntarias 

  

QO para jecirlo con mas propiedad, cuando el movi nto corpo- 

ral o la inactividad no pueden atribuirse al sujeto, o no son 

“suyos" por faltar en ellos la voluntad". (15) 

Este aspecto negjativo de la conducta, esta debidamente -- 

normatizada en la primera fraccién del a-ticulo 15 del Cédigo 

Penal Federal, que a la letra dice: "El delito se excluve --- 

cuando: I.- El hecio se realice sin intervencién de la volun- 

tad del agente;...." Por lo que este precepto significa que - 

todo resultado material ocasionado cuando no interviene la vo 

luntad del sujeto activo, por ejemplo, si la persona actia en 

estado de inconsciencia absoluta o bajo fuerza fisica irresis 

tible, no cabe la responsabilidad o la accién punitiva de la_ 

ley penal. 

2.4.2.- LA TIPICIDAD Y SU AUSENCIA. 

Es conveniente, desde este momento, hacer notar la dife- 

renciacién que guardan las nociones de tipo y tipicidad, pues 

con gran frecuencia, se les toma como sinénimos, cuando no lo 

son, por lo que en la terminologia juridica no existen como - 

tales, sino que guardan entre si ideas afines. 

15.- Pavén Vasconcelos, Francisco. Manual de Derecho Penal Me 

xacano. Op. Cit. p. 254.



50 

El tipo es "la descripcién esencial, objetiva, de un ac- 

to que, si se ha cometido en condiciones ordinarias, la ley - 

considera delictuoso..., es pues, una forma de determinacién_ 

de lo antijuridico punible, supuestas condiciones normales en 

la conducta gue describe".(16) En otras palabras, el tipo es_ 

la djescripcidén legal de una conducta estimada como delito que 

lesiona o hace peligrar bienes juridicos protegidos por la -- 

norma jiridico-penal. Es una concepcién legislativa, el tipo_ 

es la descripcién de una conducta hecha dentro de los precep- 

tos legales, lo cual constituye un instrumento de seguridad - 

juridica al establecerse, el conjunto de ellos, las conductas 

prohibidas y susceptibles de dar lugar a la imposicién de una 

pena a su autor. 

En cuanto a la tipicidad, considero que “la afirmacién de 

que un hecho constituye un ilicito (la violacién del orden ju 

ridico) requiere, la comprobacién de que el hecho importa, en 

primer término, la infraccién de una norma, y en segundo lu-- 

gac, la verificacién de que esa infraccién no esta autorizada. 

La comprobacién de que el comportamiento infringe una norma - 

es la materia propia de la “tipicidai", es decir, de la coin- 

cidencia del hecho cometido con la djescripcién abstracta del 

hecho que es presupuesto de la pena contenido en la ley".(17) 

Por tanto, la tipicidad es la adecuacidén de La conducta al ti 

16.- Villalobos, Ignacio. Derecho Penal Mexicano. 5a. edicién. 
Editorial Porrta. México, 1991. p. 266. 

17.- Bacigalupo, Enrique. Manual de Derecho Penal. Editorial 
Temis. Bogota, 1989. p. 79.
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po, en otras palabras, es el encuadramiento real a la hipdte- 

sis legislativa-penal, 

Una vez examinados ambas nociones en estudio, es conve-- 

niente afirmar categéricamente que no se puede aceptar que el 

tipo (mundo abstracto o hipétesis legal) y la tipicidad (com- 

portamiento real o mundo concreto), sean sinénimos juridicos, 

sino mas bien, guarcdan entre s{ ideas afines. El tipo es pre- 

cisamente la figura abstracta creada por la norma juridico~pe 

nal; en cambio, la tipicidad, es la presenzia, es un acto hu- 

mano, de los caracteres esenciales del tipo. 

Por lo que hace a la ausencia de tipicidad, cabe distin- 

guir entre ausencia del tipo penal y ausencia de tipicidad, - 

propiamente hablando. 

La ausencia del tipo significa juridicamente que en el - 

comportamiento juridico-penal no existe la descripcién tipica 

de una determinada conducta. Esto es, si un Cédigo Penal no - 

define un delito (tipo), nadie podra ser castigado por ello, 

por ejemplo, en el articulo 265, tercer p4rrafo, del Cédigo - 

Penal Federal, que tipifica el delito de penetracién violenta 

sexual, no falica, en los siguientes términos: “Se sancionara 

con prisiédn de tres a ocho afios, al que introdizca por via va
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ginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al --- 

mieabro viril, por medio de la violencia fisica o moral, sea_ 

cual fuere el sexo ofendido". En canbdio, en el Cddigo Penal - 

para el Estado de México no existe y, por tanto, ocurre la -- 

ausencia Jel tipo penal. 

La ausencia de tipicidad se presenta cuando una conducta 

no se adecia a la descripcién legal, esto es, existe tipo, pe 

ro no encuadramiento de la conducta al marco legal constitui- 

do por el tipo, ejemplo de ello, es el caso del adulterio pe- 

nal sin escandalo y ademas fuera del domicilio conyugal. 

2.4.3.~- LA ANTIJURICIDAD Y CAUSAS D& JUSTIFICACION. 

En términos generales, los doctrinarios han considerado_ 

a la antijuricidad como elemento propio del delito, y contra- 

rio alo preceptuado en la norma juridico-penal. Asi, por --- 

ejemplo, cuando el articulo 302 del Cédigo Penal Federal dice 

que: "Comete el delito de homicidio: el gue priva de la vida_ 

a otro". Este precepto legal esta tutelando incuestionablemen 

te la vida del ser humano como bien juridico consajrado en el 

tipo de este delito, por esta razén, guien comete éste realiza 

una conducta tipica y antijuridica.
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Existen abundantes conceptos sobre la antijuricidad en - 

el terreno de la doctrina penal, sin embargo, me limitare a - 

citar dos gue por su importancia estimo convenientes. La pri- 

mera corresponde al tratadista mexicano Sergio Vela Trevifio - 

quien dice que la antijuricidad “es el resultado del juicio - 

valorativo de la naturaleza objetiva, que determina la contra 

riacién existente entre una conducta tipica y la norma juridi 

ca, en cuanto se opone la conducta a la norma cultural recono 

cida por el Estado“.(18) Por su parte, el profesor espafiol En 

rigque Bacigalupo afirma que "es una conducta u accidén tipica_ 

que no esta justificada”.(19) 

En atencidén a lo expuesto en este rubro, por mi parte -- 

considero a la antijuricidad como el desvalor de una conducta 

tipica en la medida en que ella lesiona o pone en peligro, -- 

sin justificacién juridica atendible, al interés legalmente - 

tutelado. 

De conformidad con lo expuesto, puedo establecer como -- 

concepto de antijuricidad lo siguiente: al expresar que se -- 

trata de un desvalor, significa que el sujeto activo del deli 

to al contradecir la norma juridico-penal lo hace con el des- 

dén o desprecio hacia el propio derecho. Se involucra una con 

ducta tipica porque la antijuricidad penalmente relevante sé- 

18.- Vela Trevino, Sergio. Antijuricidad y Justificacidén. 3a. 

edicién. Editorial Trillas. México, 1990. p. 130. 

i9.- Bacigalupo, Enrique. Manual de Derecho Penal. Op. Cit. - 

p. 88.
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lo se predica de aquella conducta que sea subsumible dentro - 

del tipo penal determinado. Ademas, al ponerse en peligro o - 

lesionar un bien juridico protegido, pone de manifiesto el -- 

origen de su ilicitud, contrario a lo que preceptuia la norma_ 

juridico-penal. Por Ultimo, si se ha alterado un bien juridi- 

co sin causa de justificacién debida expresamente por la ley_ 

penal, entonces dicha conducta tipica es calificada de antiju 

ridica. 

Las causas de justificacién constituyen el aspecto nega- 

tivo del elemento antijuricidad y son condiciones cuya presen 

cia extermina totalmente a una conducta tipica frente a la -- 

ley penal. La ausencia de antijuricidad impide valorar una -- 

conducta como delito. 

Las causas de justificacién o causas de exclusién del de 

lito se encuentran en el articulo 15 del Cédigo Penal Federal, 

y se reproducen a continuacién: "El delito se excluye cuando: 

I.~ El hecho se realice sin intervencién de la voluntad_ 

del agente; 

II.- Faltare alguno de los elementos del tipo penal del_ 

delito que se trate; 

III.- Se acthe con el consentimiento del titular del bien 

juridico afectado, siempre que se llenen los siguientes requi-
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sitos: 

a}.- Que el bien juridico sea disponible: 

b).- Que el titular del bien tenga la capacidad juridica 

para disponer libremente del mismo; y, 

c)}.— Que el consentimiento sea expreso o tacito y sin que 

medie algtin vicio; o bien, que el hecho se realice en circuns 

tancias tales que permitan fundamentalmente presumir que, de_ 

haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado el mismo. 

Iv.- Se repela una agresién real, actual o inmediatamente, 

y sin derecho, en proteccién de bienes juridicos propios o -- 

ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionali 

dad de los medios empleados y medie provocacién dolosa sufi-- 

ciente e inmediata por parte del agredido o de la persona a - 

quien se defienda. 

Se presumiré como défensa legitima, salvo prueba en con- 

trario, el hecho de causar dafio a quien por cualquier medio - 

trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su 

familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que 

tenga la obligacién de defender, al sitio donde se encuentren 

bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma - 

obligacién; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos luga-- 

res en circunstancias tales que revelen la probalidad de una 

agresién. 

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien ju- 

ridico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, 

ne ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien 

de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el_ 

peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuvie
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re el deber juridico de afrontarilo. 

VI.- La accién o la omisién se realicen en cumplimiento 

de un deber juridico o en ejercicio de un derecho, siempre -- 

que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir 

el deber o ejercer el derecho, y que este Ultimo no se reali- 

ce con el propésito de perjudicar a otro. 

VII.- Al momento de realizar el hecho tipico, el agente_ 

no tenga capacidad de comprender el caracter ilicito de aquél 

o de conducirse de acuerdo con esa comprensién, en virtud de_ 

padecer transtorno mental o desarrollo intelectual retardado, 

a no ser que el agente hubiere proyectado su transtorno men-- 

tal dolosa o culposamente, en cuyo caso respondera por el re- 

sultado tipico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere - 

previsible. 

Cuando la capacidad a que se refiere el parrafo anterior 

s6lo se encuentre considerablemente disminuida, se estara a - 

lo dispuesto en el articulo 69 bis de este cdédigo; (Articulo_ 

69 bis.- Si la capacidad del autor de comprender el caracter 

ilicito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa com--- 

prensién, sédlo se encuentra disminuida por las casuas sefiala- 

das en la fraccién VIi del articulo 15 de este cédigo, a jui- 

cio del juzgador, segtin proceda, se le impondra hasta dos ter 

ceras partes de la pena que por las causas sefalas en la frac 

cién VII del articulo 15 de este cédigo, a juicio del juzga-- 

dor, segin proceda, se le impondra hasta dos terceras partes_ 

de la pena que corresponderia al delito cometido, o a la medi 

da de seguridad a que se refiere el articulo 67 o bien ambas, 

en caso de ser necesaria, tomando en cuenta el grado de afec~ 

tacién de la imputabilidad del autor).
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VIII.- Se realice la accién o la omisién bajo un error - 

invencible; 

a)}.- Sobre alguno de los elementos esenciales que inte-- 

gran el tipo penal; o, 

b).- Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea por- 

que el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance 

de la misma, o porque crea que esta justificada su conducta. 

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores_ 

son vencibles, se estard a lo dispuesto por el articulo 66 de 

este cddigo; (Articulo 66.- En caso de que el error al que se 

refiere el inciso a) de la fraccidén VIII del articulo 15 sea_ 

vencible, se impondra la punibilidad del delito culposo si el 

hecho de que se trata admite dicha forma de realizacién. Si - 

el error vencible es el previsto en el inciso b) de dicha --- 

fraccién, la pena serd de hasta una tercera parte del delito_ 

que se trate). 

IX.- Atentas las circunstancias que concurren en la rea~ 

lizacién de una conducta ilicita, no sea racionalmente exigi- 

ble al agente una conducta diversa a la que se realizé, en -- 

virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a de 

recho; y 

X.- El resultado tipico se produce por caso fortuito”. 

Considero necesario precisar que no es propésito de esta 

exposicién el estudio y andlisis de cada una je las causas de 

exclusién del delito, por esta razén, Gnicamente las he enume 

rado. A modo de ilustracién juridica propongo el ejemplo si--
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Un hombre priva de la vida a otro; su conducta es tipica 

por ajustarse a los presupuestos del articulo 302 del Cédigo_ 

Penal Federal, y, sin embargo, puede no ser antijuridica si - 

se demuestra que obré en legitima defensa, tal como lo prevé_ 

la fraccién IV del articulo 15 del mismo ordenamiento penal. 

Ante este supuesto hipotético, la legitima defensa consiste - 

en repeler una agresién real, actual, o inminente y sin dere- 

cho, en defensa de bienes juridicos propios o ajenos, o cuan- 

do exista necesidad racional de la defensa empleada y siempre 

que no medie provocacién suficiente o inmediata por parte --- 

del agredido o de la persona a quien se defiende. Si se de--- 

muestra esta causa de exclusién del delito, se estaraA ante la 

imposibilidad de integrar el delito de homicidio. 

2.4.4.- LA _IMPUTABILIDAD E INIMPUTABILIDAD. 
  

En el contexto de la norma juridico-penal, solam2ate el_ 

hombre es sujeto activo del delito, pero para que legalmente_ 

tenga gue cargar con determinada consecuencia o responsabili- 

dad penal, es decir, ser imputable, Unicamente puede ocurrir-— 

le a aquella persona que por sus condiciones psiquicas, tenga 

posibilidades de voluntariedad. 

La doctrina penal es muy clara en este sentido, pues pa-
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ra Sergio Vela Trevitio la imputabilidad es “la capacidad de - 

autodeterminacién del hombre para actuar conforme el sentido, 

teniendo facultad, reconocida normativamente, de comprender - 

la antijuricidad de su conducta". Por su parte José Arturo -- 

Gonzalez la entiende como la “capacidad de ser activo del de- 

lito. Dicha capacidad comprende dos datos: uno de orden obje- 

tivo, constituido por la mayoria de edad penal (18 afios para_ 

efecto del Cédigo Penal Federal) que puede o no coincidir con 

la mayoria de edai para efectos civiles o politicos, y, otro, 

de orden subjetivo, que se reduce a la normaiidad mental, en- 

tendiéndsse por normalidad La capacidad de querer y entender _ 

el comportamiento y su significado frente al derecho".(20) -- 

Otros tratadistas, como son Franzisco Pavén Vasconcelos y Ce- 

lestind Porte Petit, coinciden en afirmar que la imputabili-- 

dad es la capacidad de entender y querer en el camps dal dere 

cho penal. 

En este orden de ideas, la imputabilidad es una calidad_ 

personal del sujeto activo, toda vez que ella surge al cumplir 

aquél cierta edad, la cual hace que juridicamente entre en pe 

sesién de una capacidad psiquica que le atribuye la posibili- 

dad de argumentar, juzgar, seleccionar y decidir determinada_ 

voluntad ilicita penal. Esta calidad tebe estar presente en —- 

el sujeto activo, al momento de cometer el delito, para que el 
  

20.- Citados por Sosa Murillo, [srael. Parte General del Dere 
cho Penal Mexicano. Editorial Prisma. México, 1975. p. 47.
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tipo penal le sefiala la sanci6én correspondiente a consecuen- 

cia de su conducta tipica y antijuridica. 

Ahora bien, aunque en ningiin precepto del vigente Cédi- 

go Penal Federal sefiala la edad minima del sujeto imputable 

penalmente disponia el articulo 119 que : “Los menores de -- 

dieciocho afios que cometan infracciones a las leyes penales, 

seran internados por el tiempo que sea necesario para su co- 

rreccién educativa". Al respecto la Suprema Corte de Justi-- 

cia de la Nacién sustento el siguiente criterio: 

EDAD MAXIMA PARA SER SUJETO INIMPUTABLE._ Como expresa- 

mente lo dispone el articulo 119 del Cédigo Penal Federal, - 

los menores de dieciocho afios que cometan infracciones pena-~ 

les seran internados por el tiempo necesario para su correc- 

ci6én educativa. Las medidas aplicables en cada caso estan fi 

jadas por el articulo 20 del Cédigo Penal y la competencia - 

penal cesa para que entren en funcién los Tribunales para me 

nores, de acuerdo con la ley respectiva. En consecuencia, -- 

tratandose de menores de dieciocho afios que no pueden ser -- 

procesados por las infracciones que se les imputen, los au-- 

tos de formal prisién carecen de objeto juridico, ya que el- 

objeto juridico del auto de formal prisién no es otro que el 

de sefialar el delito o delitos por los que se seguira el pro
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ceso respectivo. La sola prueba de la minoria penal produce- 

el efecto de dejar sin competencia al juez penal, el que en- 

su resolucién dentro del término constitucional debe tan so- 

lo declararse incompetente, y pasar los autos originales al- 

Tribunal hasta su entrega, al menor de que se trate. 

Semanario Judicial de la Federacién. Quinta Epoca. Sex- 

ta Sala. Tomo XII. p. 941. 

Tiempo después, dicho articulo en cita fue derogado por 

el articulo lo. transitorio de la Ley de los Consejos Tutela 

res para Menores Infractores del Distrito Federal, publicada 

en el Diario Oficial de la federacién el dia 2 de agosto de- 

1974, y que al respecto ordenaba: “LLa presente Ley entrara- 

en vigor a los treinta dias de su publicaci6én en el "Diario- 

Oficial” y a partir de la misma fecha quedaran derogados los 

articulos 119 al 122 del cédigo Penal para el Distrito Fede- 

ral". 

Asi mismo, la Ley de los consejos Tutelares para Meno-- 

res infractores del Distrito Federal de 1974. estipulaba en- 

su articulo lo., lo siguiente: "El Consejo Tutelar para Meno 

res tiene por objeto promover la readaptacién social de los-~ 

menores de dieciocho afios en los casos a que se refiere el - 

articulo siguiente, mediante el estudio de la personalidad,-
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la aplicacién de medidas correctivas y de proteccién y la -- 

vigilancia del tratamiento". Asi también disponia el articu- 

lo 20., que: “El Consejo Tutelar intervendraé, en los térmi-- 

nos de la presente Ley, cuando los menores infrinjan las le- 

yes penales o los reglamentos de policia y buen gobierno, 2- 

o manifiesten otra forma de conducta que haga presumir, fun- 

damentalmente, una inclinacién a causar dafios, asi mismo, a- 

su familia o a la sociedad, y ameriten, por lo tanto, la ac- 

tuaci6én preventiva del Consejo". 

Mas recientemente, durante el régimen presidencial del- 

licenciado Carlos Salinas de Gortari, se expide la vigente - 

Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Dis- 

trito Federal en Materia Comin y para toda la Repiblica en - 

Materia Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federa 

cién el dia 24 de diciembre de 1991, y que en sus articulos- 

segundo y tercero hacen referencia, el segundo a la abroga-- 

cién de la ley anterior, y el tercero a la derogacién nueva- 

mente de los articulos 119 al 122 del Cédigo Penai federal,- 

y textualmente disponen: articulo segundo transitorio.- Se - 

Abroga la Ley que cera el Consejo Tutelar para menores Infrac 

tores del Distrito Federal, publicada en el diario Oficial - 

de la federacién el dia 2 de agosto de 1974." Articulo terce 

ro transitorio.~ "Se derogan los articulos 119 a 122 del cé-
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digo Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Co-- 

min y para toda la Reptblica en materia de Fuero federal". 

Asi mismo, dispone el articulo lo., de este mismo orde- 

namientolegal que: “La presente Ley tiene por objeto regla-~- 

mentar la funcién del Estado en la Proteccién de los dere--- 

chos de los menores, asi como en la adaptaci6én social de --- 

aguellos cuya conducta se encuentra tipificada en las leyes- 

penales federales y del Distrito Federal y tendra aplicacion 

en el Distrito federal en materia comin, y en toda la Repi-- 

blica en materia federal”. 

Luego entonces, estipula el segundo parrafo del articu-~ 

lo 40., lo siguiente: "“Respecto de los actos u omiciones de- 

menores de 18 afios que se encuentren tipificados en las le-- 

yes penales federales, podran conocer los consejos o tribuna 

les locales para menores del lugar donde se hubieren realiza 

do, conforme a los convenios gue al efecto celebren la Fede- 

racién y los gobiernos de los Estados". 

Finalmente, estatuye el primer pdrrafo del articulo 60. 

de la citada ley, que: "El Consejo de Menores es competente- 

para conocer de la conducta de las personas mayores de ll y- 

menores de 18 afios de edad, tipificada por las leyes penales 

sefialadas en el articulo lo. de esta Ley. Los menores de ll-
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afios, seran sujetos de asistencia social por parte de las -- 

instituciones de los sectores piblicos, social y privado que 

se ocupen de esta materia, las cuales se constituiran, en es 

te aspecto, como auxiliares del consejo. 

Por consiguiente, aunque el vigente Cédigo Penal Federa 

no sefialo la edad maxima del sujeto activo imputable, es co- 

rrecto el criterio jurisprudencial citado, y en atenci6én los 

que hoy en dia disponen los articulos lo., segundo parrafo - 

del articulo 40., y primero del articulo 60., todos de la vi 

gente Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el 

Distrito Federal, tanto en materia comin como federal, esto- 

es imputable penalmente los mayores de dieciocho afios; e inim 

putable los mayores de 11 y menores de 18 afios. Mientras que 

los menores de 11 afios gue hayan infringido una ley penal -- 

(local o federal) ser4n sujetos de asistencia social por par 

te de instituciones de los sectores piiblico, social y priva- 

do que sean competentes para ello. 

Conviene apuntar que los doctrinarios hacen referencia-~ 

en el concepto de imputabilidad de la “capasidad de querer y 

entender", que debe tener el sujeto activo al momento de rea 

lizar el delito. Estas capasidades se desarrollan en la esfe 

ra psiquica del mismo sujeto y se reafirman en la zona de la 

conciencia y en la voluntad del delincuente. 

Esas dos capasidades o condiciones de la imputabilidad, 

han sido categéricamente explicadas por la doctrina penal ita 

liana, de tal manera que Marini Portigliatti afirma que “tan 

to el querer como el entender necesariamente se unen y se re 

guieren para considerar imputable al delincuente. La capaci-
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dad de entender, va mAs all& de la comprensién pura y simple_ 

de la accién, normalmente existe también la capacidad de eva- 
‘ a 

luar el acto mismo; sus consecuencias morales y juridicas, su 

contradiccién a los principios éticos, sociales y juridicos,_ 

y de conducirse de acuerdo con esa comprensién. 

La capacidad de querer es la aptitud para dirigir libre- 

mente la propia accién, inspirAdndola en los motivos m4s razo~ 

nables"”.(21) En mi opinidén seria conveniente agregar, que con 

siste también en que el sujeto activo selecciona entre una Oo 

varias acciones para cometer el ilicito penal que se propone, 

lo cual esta influido por determinades motivos propios o aje- 

nos. 

Considerando algunas teorias actuales se tiene que la im 

putabilidad se define de acuerdo con el articulo 85 del Cédigo 

Penal Italiano como la capacidad de entender y querer, de en- 

tender el caracter ilicito (antijuridico) del comportamiento, 

y de conducirse conforme a este entendimiento. Destacan en -- 

este concepto dos elementos: la capacidad de entender, y de - 

actuar con autonomia. 

En relacién a la inimputabilidad, ésta se considera como 

el aspecto negativo de la imputabilidad, esto es, “supone, -- 

21.- Portigliatti-Barbos, Marini. La Capacidad de Entender y_ 
Querer en el Derecho Penal Italiano. (Traduccién al espa 
fol‘por Marcela Lastra). Universidad Auténoma de MadridT 
Espafia, 1964. p. 203.
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consecuentemente, la ausencia de dicha capacidad y por ello - 

incapacidad para conocer la ilicitud del hecho o bien para de 

terminarse en forma espontanea conforme a esa comprensién".(22) 

Esto es, si interpretamos a contrario sensu la imputabilidad, 

entendiendo gue es inimputable una persona que no esta en ca- 

pacidad de conocer y comprender, que acta antijuridicamente_ 

© que pudiendo comprenderlo no estA en condiciones de actuar_ 

diversamente. 

Acorde con el articulo 67 dei Cédigo Penal Federal, orde 

na que: “En el caso de los inimputables, el juzgador dispondré 

de medidas de tratamiento aplicable en internamiento o en li- 

bertad, previo el procedimiento correspondiente. 

Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable sera 

internado en la institucién correspondiente para su tratamien 

to. 

En caso de que el sentenciado tenga el habito la necesi- 

dad de consumir estupefacientes o psicotrépicos, el juez orde 

nar& también el tratamiento que proceda, por parte de la auto 

ridad sanitaria competente o de otro servicio médico bajo la_ 

supervisién de aquélla, independientemente de la ejecucién de 

la pena impuesta por el delito cometido". 
  

22.- Pavén Vasconcelos, Francisco. Imputabilidad e Inimputabi 
lidad. 2a. edicién. Editorial Porrta. México, 1989. p. 93.
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Uno de los aspectos negativos de la imputabilidad, es el 

transtorno, el cual incluye cualquier alteracién o mal funcio 

namiento de las facultades psiquicas, siempre y cuando impidan 

al sujeto activo del delito conducirse acorde con esa compren 

sién. El transtorno puede ser de diferentes tipos, a saber: - 

a).- transitorio o. permanente; b).- Por ingestién de alguna 

substancia téxica (etilica o psicotrépica); y, c).- Por un - 

proceso patoldégico. 

Solo se excluye el caso en que el propio sujeto activo - 

del ilicito penal haya provocado esa incapacidad, ya sea en 

forma dolosa o culposa. 

Finalmente, para “el legislador no ha pasado desapercibi 

do que incluso el sentenciado puede padecer la enfermedad de_ 

la dependencia con el habito o necesidad de consumir psicotrdé 

picos o estupefacientes, y se le otorgan facultades al juzga- 

dor para que éste determine el tratamiento o la medida que -- 

procesa, lo anterior, sin perjuicio de la pena que le corres-— 

ponda, pero para ello, debe sujatarse a la vigilancia y super 

visién estrictamente médica". (23) 

Por otro lado, conviene no dejar desapercibido a las per 

sonas sordomudas como inimputables, pues al sordomudo, se le 

23.- Gonzalez de la vega, Francisco. El Cédigo Penal Comenta- 
do. Op. Cit. p. 163.
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caracteriza como una persona que por causas patoldégicas esta_ 

incapacitada pera oir y hablar, no importa que hubiera nacido 

con tal incapacidad o que haya llegado a ella en cualquier mo 

mento de su vida. Por estudios médicos, se ha declarado que - 

la sordomudez tiene su origen en una lesi6én cerebral la cual 

trae como consecuencia la deficiente inteligencia de la perso 

na que la padece, de ahi la calidad de inimputable que se le_ 

atribuya a su conducta delictuosa si lo hiciera. 

En cambio, si el sordomudo posee relativa capacidad de - 

discernimiento porque puede comunicarse, asi sea precariamen- 

te o tiene una instruccién escolar y por eso no se le escapa_ 

el contenido de ilicitud de sus acciones, podra ser considera 

do como imputable, aunque para ambos casos, se debera compro- 

bar con estudios especializados en medicina, psicologia yor 

ciencias afines el grado 32e sordomudez que presenta la persona 

afectada por ello, bien para determinar su imputabilidad o —- 

inimputabilidad en el delito cometido, por lo que evidentemen 

te lo evaluara4 el juzgador. Mientras tanto, en el caso de los 

menores de edad, por esa sola calidad son inimputables. 

2.4.5.- LA CULPABILIDAD E INCULPABILIDAD. 
  

La culpabilidad como elemento del delito que ahora toca_
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examinar tiene como presupuesto la imputabilidad, es decir, - 

la capacidad del ser humano para orientar su comportamiento - 

hacia la realizacién de ciertos resultados y de entender la - 

licitud o ilicitud de ambos. 

Los conceptos sobre la culpabilidad son abundantes en la 

doctrina penal, y para efectos de este estudio, Gnicamente -- 

atenderé a dos. 

El maestro Sergio Vela Trevifio afirma que la culpabilidad 

“es el elemento subjetivo del delito y el eslabén que asocia_ 

lo material del acontecimiento tipico y antijuridico con la - 

subjetividad del autor con la conducta".(24) Esto significa - 

que la culpabilidad es la resultante de un juicio por el que_ 

se reprocha al sujeto activo haber actuado contra la norma -~ 

juridico-penal, o sea, antijuridicamente, cuando era exigible 

un comportamiento adecuado a la pretensién normativa y que el 

reproche, que es por el hecho concreto realizado, se dirige a 

la total personalidad del sujeto. 

En este mismo orden de ideas, apunta el tratadista argen 

tino Rail Zaffaroni que "la culpabilidad es la reprochabilidad 

del injusto al autor. éQué se le reprocha? El injusto.éPor qué 

se le reprocha? Porque no se motivé en la norma. ¢Por qué se_ 

24.- Vela Trevifio, Sergio. Culpabilida e Inculpabilidad. Edi- 
torial Trillas. México, 1985. p. 337.
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le reprocha no haberse motivado en la norma? Porque le era -- 

exigible que se motivase en ella. Un injusto, es decir, una - 

conducta tipica y antijuridica, es culpable, cuando el autor_ 

les reprochable la realizacién de esa conducta, porque no se_ 

motivé en la norma siéndole exigible, en las circunstancias - 

en que actho, que se motivase en ella. Al no haberse motivado 

en la norma cuando podia y le era exigible que lo hiciera, el 

autor muestra una disposicién interna contraria al derecho". (25) 

Asi, por ejemplo, si un sujeto con cierta preparacién -- 

académica y de clase media, roba un anillo en una joyeria, sin 

que nadie lo obligue a ello o lo amenace y sin estar mentalmen 

te enfermo, entonces se dice que ese sujeto podia motivarse - 

en la norma juridica que prohibe estrictamente robar y que le 

era exigible que se motivara en ella, porque nada ni nadie se 

lo impedia, razén por la cual se le reprocha lo injusto o an- 

tijuridico, concluyendo en que su conducta es culpable. 

Por mi parte, entiendo a la culpabilidad como la actitud 

consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de repro-- 

che en cuanto el sujeto activo actta en forma antijuridica pu 

diendo y debiendo actuar diversamente. De esta manera, la cul 

pabilidad toma el perfil de una verdadera disposicién del ani 

mo por parte del sujeto activo de actuar conscientemente hacia 
  

25.- Zaffaroni, Eugenio Ratl. Teoria del Delito. Ediar Editor. 
Argentina, 1973. p. 312.
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la realizaci6n de una conducta que resulta tipica y antijuri- 

dica. Asi, al comportarse antijuridicamente pudiendo hacerlo_ 

de una manera adecuada, por esa razén su conducta es ceproba-— 

ble. 

Cuando dicha actitud se orienta hacia un tipicamente an- 

tijuridico, surge entonces el dolo: y cuando, en cambio, se - 

encamina hacia una finalidad penalmente indiferente, surge la 

culpa. 

De esta manera, el Cédigo Penal Federal reconoce dos for 

mas de culpabilidad que ordena en su articulo 82, que dice lo 

siguiente: "Las acciones u omisiones delictivas solamente pue 

den realizarse dolosa o culposamente". El articulo 99., de es 

te mismo ordenamiento, amplia el concepto al sefialar que: --- 

“Obra dolosamente el gue, conociendo los elementos del tipo - 

penal, o previendo como posible el resultado tipico, quiere - 

o acepta la realizacién del hecho descrito por la ley, y obra 

culposamente el que produce el resultado tipico, que no pre-- 

vié siendo previsible o previé confiando en que no se produci 

ria, en virtud de la violacién de un deber de cuidado, que de 

bia obeservar segtn las circunstancias y condiciones persona- 

les".
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En este orden de ideas, la doctrina penal estima que el_ 

dolo "consiste en el conocimiento de la realizacién de cir--- 

cunstancias que pertenecen al tipo y voluntad o aceptacién de 

realizacién del mismo".(26) La Suprema Corte de Justicia de - 

la Nacién afirma que “dolo: es, en materia penal, el conoci-~ 

miento que del car&cter delictuoso de un hecho, tiene el agen 

te que lo ejecuta".(27) Por tanto, en mi opinién, el dolo es_ 

un modo de causar intencionalmente el resulta tipico, con co- 

nocimiento y conciencia de la antijuricidad del hecho. Asi, - 

el Golo opera cuando en el sujeto activo se ha presentado en_ 

su mente la conducta que va a realizar y el resultado de esa_ 

conducta, y decide en un acto de voluntad llevar a cabo lo que 

en su mente se representdé. La condusta dolosa es intencional _ 

voluntaria. 

Ei dolo tiene dos elementos: el moral y psicoldégico; el_ 

primero contien2 el sentimiento, la conciencia de que se vio- 

la una norma juridico-penal; el psicolégico es la voluntad, - 

la decisién de realizar la conducta. 

Para el tratadista espafiol Eugenio Cuello Caléa, “existe 

culpa cuand> obrando sin intencién y sin la diligencia debida 

se causa un cesultado dafioso, previsible y penado por la pro- 

pia ley”.(23) De este concepto se desprend2 que para que exis 
  

26.- Lopez Betancourt, Eduardo. Imputabilidad y Culpabilidad. 
Editorial Porrta. México, 1993. p. 40. 

27.- Semanario Judicial de la Federacién. Quinta Epoca. Tomo_ 
XXXIII. p. 219. 

28.- Cuello Calén, Eugenio. Derecho Penal. Tomo I. l6a. edi-- 

cién, Casa Editorial Bosch. Espafia, 1971. p. 444.
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ta la culpa se requiere: a).- de la conducta voluntaria pero 

sin intencién de cometer un delito; b).- una previsibilidad - 

del resultad> ocasionado, omisién de la atencién debida, cau- 

telas o precausiones; y, ¢c).- una relacién de causalidad ‘en-- 

tre la acciéa ejecutada y el efecto tipico producido. 

Entonces se tiene que la culpa se presenta cuando el su- 

jeto activo no desea realizar una condusta que lleve un resul 

tado delictivo, pero por un actuar imprudente, negligente, ca 

rente de atencién, cuidados y reflexién, verifica una conduc- 

ta que produce un resultado previsible delictuoso. 

Los elementos de la culpa, son: a).- una conducta positi 

va o negativa; b).- ausencia de cuidados o precausiones exigi 

das por la norma juridico-penal; ¢).- resultado tipico, previ 

sible, evitable, no deseado; y, d).- una relacién causal en-- 

tre la conducta y el resultado. 

El aspecto negativo de la culpabilidad es la inculpabili 

dad, y ésta se representa cuando una persona acttia en forma - 

aparentemente delictiva, pero no se le puede reprochar su con 

ducta por existir una causa de inculpabilidad que se refiere_ 

a la ausencia de conocimiento 90 voluntad en la realizacién de 

una conducta tipica, como en el caso del error esencial del -
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hecho, en términos generales, existe una coaccién sobre la vo 

luntad. 

La fraccién VIII, inciso a), del articulo 15 del Cédigo_ 

Penal Federal, al referirse al error, se entiende como el fal 

so conocimiento de la verdad, el conocimiento erréneo, la fal 

ta de correspondencia entre la realidad de algo y la idea de_ 

que ella tiene el sujeto. Asi pues, dispone el citado precep- 

to en este sentido que: “VIII.- Se realice la accién a la omic 

sién bajo error invencible: a).- sobre alguno de los elemea-- 

tos esenciales que integran el tipo penal;...." Se encuentra_ 

lo que la doctrina juridica llama error de tipo, por lo que - 

el sujeto activo ignora o desconoce invenciblemente las parti 

Ccularidades de canducta que se ajustan al tipo penal, care--- 

ciéndose de dolo en el momento de su ejecucién. Asi por ejem- 

plo: ejecuta una conducta creyendo gue no es delito, pero si_ 

lo es, porque desconoce la estructura de un tipo penal. 

2.4.6.-— LA PUNIBILIDAD Y EXCUSAS ABSOLUTORIAS. 

La punibilidad, considerada como sancién, como una pena_ 

al comportamiento delictuoso del sujeto activo, “consiste en_ 

el merecimiento de una pena en funcién de la realizacién de - 

¢cierta conducta. Un comportamiento es punible cuando se hace_
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acreedor a la pena; tal merecimiento acarrea la coaminacién - 

legal a2 aplicacioén de esa sancién".(29) Por tanto, la punibi 

lidad consiste en el merecimients de una pena en funcién de - 

un comportamiento tipico, antijuridico y culpable. 

Al examinar la punibilidad, se encuentra uno de los pro- 

blemas mAs debatidos y conflictivos en el campo de la doctri- 

na penal mexicana; el cual estriba fundamentalmente en la de- 

terminacién de si la punibilidad adquiere o no el rango de -- 

elemento esencial del delito. 

Dentro de los que afirman que la punibilidad forma parte 

de los elementos del delito, se encuentran los tratadistas -- 

Jorge Ojeda, Gilberto Vargas Lépez y Francisco Pavén Vasconce 

los; éste Ultimo pone de manifiesto que "...desde el punto de 

vista formal, el concepto de delito puede reducirse a la con- 

ducta punible (acto u omisidn que sancionan las leyes penales). 

Se trata de un caraécter esencial o elemento integral del deli 

to".(30) En la doctrina pena! extranjera, comparten este cri- 

terio los maestros Eugenio Cuello Calén y Enrique Bacigalupo. 

Por otro lado, el tratadista Celestino Porte Petit difie 

re de lo anterior al afirmar que “cuando existe una hipdtesis 

de ausencia de condiciones objetivas de punibilidad, concurre 

29.- Castellanos Tena, Fernando. Op. Cit. p. 273. 

33.- Pavén Vasconcelos, Francisco. Manual de Derecho Penal Me 
xicano. Op. Cit. p. 395.
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una conducta o hechos, tipicos, antijuridicos, imputables y - 

culpables, pero no punibles en tanto no se liene la condicién 

objetiva de punibilidad, lo cual viene a confirmar que ésta - 

no es un elemento sino una consecuencia del delito".(31) En-- 

tre los tratadistas que comparten esta opinién en negarle a - 

la punibilidad el rango de elemento del delito podemos citar_ 

a los maestros Fernando Castellanos Tena, Sergio Vela Trevifio, 

Miguel Romo Medina, entre otros; mientras que otros autores - 

extranjeos lo afirman, como Rail Zaffaroni y Sebastian Soler. 

Por mi parte, desde mi mi punto de vista, coincido con - 

el criterio que niega el rango de elemento del delito a la pu 

nibilidad; porque el delito existe cuando se consagra en la - 

ley penal, con independencia de que se sefiale o no responsabi 

lidad penal; por eso, una de las caracteristicas mAs signifi- 

cativas de la norma juridico-penal es su coercitividad, y por 

tanto, la punibilidad es una consecuencia del delito y no un_ 

elemento del mismo. 

El aspecto negativo de la punibilidad lo forman las excu 

sas absolutorias, y éstas no destruyen al ilicito penal, pero 

su pres6fcia imposibilita la imposicién de las sanciones co-- 

rrespondientes. Las excusas absolutorias en opinién del maes- 

tro Fernando Castellanos Tena son "aquellas causas que, dejan 
  

31.- Op. Cit. p. 368.
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do subsisteate el cardcter delictivo de la conducta o hecho, 

impiden la aplicacién directa de la pena".(32) Un ejemplo de_ 

las excusas absolutorias se tiene en lo contemplado en el ar- 

ticulo 333 del Cédigo Penal Fedezal que dice: "No es punible_ 

el aborto causado sélo por imprudencia de la mujer embarazda, 

o cuando el embarazo sea resultado de una violacién". En la - 

primera hipétesis, se presenta una forma de culpabilidad espe 

cifica: la culpa o imprudencia de la mujer embarazada, que -- 

sin querer el resultado material, se produce por una conducta 

negligente o por descuido. En la otra hipétesis, el legisla-- 

dor justificé su no punibilidad por considerarla una materni- 

dad indigna, cuyo producto fuera de una violacién, por lo que 

resultaria aberrante una pena. 

32.- Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de_ 
Derecho Penal. Op. Cit. p. 274.
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3.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESCUDO, LA BANDERA 
Y_EL HIMNO NACIONALES. ———— eS 

Desde los tiempos mas remotos, encontramos vestigios de_ 

la influencia del Aguila entre los habitantes de la segién me 

soamericana como parte de su mitologia, inclusive son notables 

algunas representaciones artisticas tanto en piedras labradas 

como en pinturas murales. Sin embargo, fue en la sociedad me- 

xicana o azteca donde se manifiesta con mayor importancia su_ 

relacié con actos trascendentales en la vida de este pueblo. 

En la compleja estructura social y religiosa de los habitan-- 

tes de México-Tenochtitlan, es fundamental la representacién_ 

del Aguila, ya que esta integrada a la leyenda de la funda--- 

cién de la ciudad. 

Los relatos contenidos en crénicas y cédices, como el Du 

ran o las relaciones de Chalco Amaquemecan, nos refieren gque_ 

grupos de Mexicas se internaron en la laguna y encontraron un 

islote donde crecia un enorme nopal, en el cual estaba posada 

un Aguila devorando a una serpiente; otros sefialan que era un 

pajaro y que en el suelo estaban regadas muchas plumas de co- 

lores. Este prodijio estaba previsto por los sacerdotes desde 

que vivian en Chapultepec, con 61 “se realizarA entonces el — 

aglero que significa gue nadie en el mundo podra destruir ja-



81 

mas ni borrar la gloria, la honra, la fama de Tenochtitlan". (33) 

El hecho es que en ese lugar construyeron la ciudad que 

al transcurrir los afios seria el corazén de Anahuac, y cuyo - 

escudo fue entonces la representacién de aquella escena, cuya 

narracién se transmitid por varias generaciones. 

Al consumarse la Conquista, los pobladores de la nueva - 

ciudad solicitarmal monarca que les concediera como escuro - 

el mismo de la antigitedad, pero enmarcado con pencas de nopal, 

que simbolizan cada una a los reyes indigenas vencidos en el_ 

transcurso de la Conquista. En toda la época colonial se uti- 

lizé ese escudo ininterrumpidamente, sin que se desconociera_ 

su origen prehispanico. 

Durante la lucha de Independencia, en 1811, la Suprema - 

Junta Nacional establecida en Zitacuaro y formada por Don Ig- 

nacio Légez Rayén, Don José Sixto Verduzco y Don José Maria - 

Liceaga, utilizé como sello en su documentacién oficial, el - 

Aguila mexicana. El gentralisimo José Maria Morelos y Pavén - 

también adopté ese simbolo para su bandera y correspondencia. 

Es decir, era un escudo caracteristico d2 los Insurgeates. 

El 24 de febrero de 1821, al ser formilado el Plan de -- 

33.- Von Hagen, Vistor. Los Aztecas: Hombre y Tribu. (Traduc- 
cién por René Cardenas Barrios). 13a. edicién. Editorial 
Diana. México, 1982. p. 67.
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Iguala por el Emperador Agustin de Iturbide, se mando elaborar 

una bandera al sastre de esa poblacién, sefior José Magdaleno_ 

Ocampo, de acuerdo con las ideas de religién, independencia y 

unién, que quedaron expresadas en los colores blanco, verde y 

rojo, colocados en franjas diagonales, con una estrella al —- 

centro de cada una, siendo el general Vicente Guerrero uno de 

los primeros en aceptarla. 

Esa fue la bandera del Ejército Trigarante, pero después 

de su entrada triunfal a la ciudad de México, se emp2z6 a usar 

andrquicamente la colocacién de los colore::, por lo que2 la Re 

gencia, presidida por el sefior Iturbiije, consulté a la Sobera 

na Junta Provisional Gubernativa los dias 9 y 17 de octubre - 

de 1821, para que le indicara la forma y Escudo de la Bandera 

Nacional. El dia 2 de noviembre del afio siguiente, la Sobera- 

nha Junta emitié un decreto en el que ordenaba que la bandera_ 

seria tricolor, adoptAndose los colores verde, blanco y encar 

nado, colocados en franjas verticales, y dibujandose en la -- 

blanca un aguila coronada, segtin ui disefio que se adjuntaba, 

el cual fue desconocids, segin sefialan los historiadores, pe- 

ro como desde entonces se utilizé el Aguila de frente con la_ 

cabeza de perfil, coronada y con las a las extendidas, segin_ 

puede verse en las banderas, sellos y monedas de esa @época, - 

es posible que asi fuera el modelo inicial.
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Concluido el Imperio de Itucbide, triunfante la Reptbli- 

ca y establecido el Soberano Congre3o Constituyente Mexicano, 

el Supremo Poder Ejecutivo le consultdé de inmediato el 9 de - 

abril de 1823, cudles serian las variantes que deberian hacer 
se al Pabellon Nacional, pasando el documento a una comisién_ 

especial, presidida por el Doctor Servando Teresa de Mier e - 

integrada por los sefiores Horbegoso Argiielles y Don Carlos_ 

Maria de Bustamante. 

El dictamen correspondiente presentado en la sesidén del 

12 de abril de 1823 decia entre otras cuestiones: "Siend>s las 

armas antiquisimas de la nacién las que mando usar la Junta — 

Provisional Gubernativa, dal Aguila sobre un nopal naciente de 

un islote en la laguna, el mismo sello corresponde seguirse - 

usando, aunque quitando al 4guila la corona imperial al esti- 

lo europeo, porque consdiera la Comisién que es impropia aan_ 

de las circunstancias en que se haya la nacién...por tanto, - 

Opina la comisién: 1°.- Que el ssllo del Estado sea el Aguila 
mexicana sin corona, con ia culebra entre las Qarras, posada_ 

sobre un nopal que nazca de una pefia entre las aguas de la la 

guna, y gue orlen entre enblema dos ramas, una de laurel y la_ 

otra de encino, conforme con el disefio que usaban los primeros 

defensores de la Independencia". (34) 

  

34.- Hindjosa Valverde, Oscar. Historia de México, Tomo I, co legio de México, 1983. p. 98,
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En lo referente al Pabellén Nacional se suscité una fuer 

te discusién entre los diputados, ya que el Dector Servando -— 

Teresa de Mier consideraba que deberian usarse los colores de 

José Maria Morelos y Pavén, Porque habian sido los de Moctezu 

ma, y los tricolores ya que con anterioridad los usaban otras 

naciones. 

Entre otras opiniones, el diputado Luis Frajoso expresé_ 

que: “Desde el principio se han creido simbolizadas las tres_ 

garantias en los tres colores de la bandera; y los enemigos - 

del sistema representativo qie calumnian al Congreso de que - 

atenta a la Independencia y ain a la Religién, hardn creer al 

vulgo que se intentan destruir éstas cuando se quitan aquellos 

colores representativos".(35) 

El dictamen final incluyd las Propuestas del escudo deta 

llado por Don Servando Teresa de Mier y defendido por Alejan- 

dro Bustamante, conviniéndose que los colores de la bandera - 

serian para siempre el verds, blanco y rojo. 

En aflos posteriores se ordené que las franjas tricolores 

fueran colocadas en forma horizontal, con la finalidad de va- 

riar la postura del Aguila con las alas bien extendidas y ca- 

Si de frente, como se usaba hasta los mases anteriores a la - 

35.- Hinojosa Valverde, Oscar. Tomo I. Op. Cit. p. 145.
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instalacién del Congreso Constituyente en Querétaro. 

Fue el 29 de septiembre de 1916, cuando Don Venustians - 

Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encar- 

gado del Poder Ejecutivo, emitié el decreto que declaraba vi- 

gente el 14 d2 abril de 1823, y ordenaba que el escudo fuera_ 

con el aguila de perfil, conforme al disefio que se depositaba 

en la Direccién General de Bellas Artes, y del cual se distri 

buian copias suficientes a todas las autoridades del pais. Ese 

decreto empezé a regir el 12 de octubre de 1916, encargandose 

d= cumplir el programa de difusién al licenciado Felix Pala-- 

vicini, entonces Subsecretario de Instruccién Publica y Be--- 

llas Artes. 

El 5 de febreo de 1934, por el mal uso de las cavacteris 

ticas del escudo utilizado en la correspondencia oficial, se_ 

autentificaron nuevamente los :nodelos de los simbolos naciona 

les, salvo el Himno Nacional, y se depositaron copias en el - 

Archivo General de la Nacién, el Museo Nacional de Antropolo-— 

gia, Historia y Etnografia, y la Casa de Moneda. Ua acto so-- 

lemne semejante se realizé el 27 de diciembre de 1967. 

El gobierno de la Reptblica emitiéd el 23 diciembre de -- 

1967, la Ley Sobre las Catacteristicas y el Uso del Escudo, -
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la Bandera y el Himno Nacionales, y fue publicaja en el -- 

Diario Oficial de la Federacién el 17 de agosto de 1968. 

Con el fin de fortalecer el culto a los simbolos naciona 

les, el C. Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de -- 

los Estados Unidos Mexicanos, expidio un Acuerdo el 24 de fe- 

brero de 1983, enviando posteriormeate al H. Conjreso de la - 

Unién la iniciativa para adecuar a nuestro tiemp> la Ley So-- 

bre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en 

el Diario Oficial de la Federacién el 8 de febrero de 1984, - 

la cual entré en vigor el 24 de febrero de este mismo afio. 

Retomando nuestro tema, y en lo gile respecta al Himno Na 

cional cabe mencionar que desptes de obtener su Independencia 

nuestro pais y lograr el establecimiento del régimen republi- 

cano, México requerfa un canto patridético que unificard las - 

condiciones de los ciudadanos; numerosos intentos se realiza- 

ron durante mas de tres décadas para encontrar ua hiano de -- 

aceptacién nacional, sin obtener el éxito deseado, 

El 12 de noviembre de 1853, el gobierno de la Repiblica, 

por medio d2l Ministerio de Fomento, Colonizacién, Industria_ 

y Comercio, cuya titularidad ocupaba Joaquin Velazquez de --- 

Leén, convocé a un concurso dividid> an dos partes consecuti-
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vas, la primera referida al certamen literario para seleccio- 

nar el texto de la letra para 21 Himno Nacional, y la segunda 

tratada de la musicalizacién del poema triunfador. 

A partir del dia 14 de dicho mes y durante veinte dias - 

s2 publicé la convocatoria en 2l Diario Oficial, firmada por 

Don Miguel Lerd>s de Tejada, entonces Oficial Mayor de Fomento 

Una semana después se informaba al piblico por los mismos me- 

dios, que el jurado calificador para la parte literaria esta- 

ria integrado por Don José Bernardo Couto como Presidente, y_ 

Don Manuel Carpio y José Pesado como vocales. 

Al ser entereados del concurso, un grupo de amigos del - 

joven poeta potosino Francisco Gonzalez Bocanegra, lo anima-- 

ron a participar en dicho evento, pero él se negaba reiterada 

mente explicando que no tenia confianza en ohtener el triunfo 

porqu2 participarian destacados e inspirados intelectuales. - 

En esa época Don Francisco Gonzalez era Oficial archivista en 

la Administracién de Caminos y Peajes, del Ministerio de Fo-- 

manto. 

El poeta, sostenia en esos dias relaciones de noviazgo ~ 

formal con la sefiorita Guadalupe Gonzalez del Pino y Villa-- 

pando, quien de acuerds con algunos amigos 42 Francisco Gonza
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lez, una ocasién en que reunian en una tertulia en la casa de 

Santa Clara No. 6 (hoy calle de Tacuba), se le ocurrié, con - 

audacia, encerrarlo en una j2 las habitaciones donde previa-- 

mente habia zolocado tinta y papel, advirtiéndole que no lo - 

liberarfa del enciero hasta que entregara una composicién pa~ 

tridtica que fuera enviada al concurso. Después de cuatro ho- 

ras concluy6 el poema, que pasé a su novia por debajo de la - 

puerta, y asi recuperé su libertad. Fue enviado casi a fina-- 

les del mes de diciembre del mismo afio. 

El dia 3 de febrero de 1854, los miembros dei jurado en- 

viaron 34 fallo a las autoridades y el residltado se publicé el 

dia 5 del mismo mes en el Diario Oficial, declarando que el - 

vencedor en el certamen al que se presentaron 25 concursantes, 

era el seflor Francisco Gonzalez Bocanegra. 

De inmediato, el también poeta y a la ve2 impresor Don - 

Vicente Segura Arguelles, gran amigo del triunfador, hizo la_ 

primera edicién de la letra del canto civico, que fue dedica- 

da por el autor al Presidente de la Repiblica, la cual se dis 

tribuyo al piblico durante el transcurso de ese mismo mes. —-- 

Los talleres donde se imprimié por primera vez la letra del - 

Himno Nacional, se encontraba instalados en la calle de la - 

Cadena No. 10, en la Ciudai de México.
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Acto seguido, se procedié a llevar a efecto el certamen_ 

para musicalizar el poema, prolongzdndose su resultado por cau 

sas diversas hasta el dia 22 de agosto, en que fue declarado_ 

teiunfador por el jurado formado por Don Jos% Antonio Gomez, _ 

Don Tomas Leén y Don Agustin Balderas, el compositor identifi 

cado con las iniciales “J.N", por lo que al publicarse el re- 

sultado en el Diario Oficial dos dias después, se solicitaba_ 

la aclaracién respectiva jel autor. 

El mismo dia s* presentaba el sefor Jaime Nuné en la Se- 

cretaria de Fomento para acreditar su paternidad autoral de la 

composicién premiada y como la Junta Patridética deseaba que al 

Himno Nacional se estrenara el siguiente mes de septiembre, se 

solicitéd al autor que instrumentarA y editara por su cuenta - 

las primecas partituras, lo que realizé con oportunidad, entre 

ganas el dia 6 de septiembre, los primeros ejemplares para las 

bandas militares, los cuales habian sido impresos por la Casa 

Murguia, establecida en el edificio qie ahora corresponde a - 

la Calle 16 de Septiembre, No. 54, en la Ciudad de México. 

La noche del 15 de septiembre de 1854, se astrendéd nuestro 

Himno Nacionales en el teatro Santa Anna, ocasién en la que - 

pronuncidé un discurso patriético el poeta Francisco Gonzalez_ 

Bocanegra. La orquesta, bajo la direccién del compositor y --



90 

maestro Bottesini, acompafié a la soprano Claudia Fiorentini y 

al tenor Lorenzo Salvi, quienes entonazron las estrofas,parti- 

cipands el coro formado por toda la compafia. Al dia siguien- 

te se volviéd a cantar en el mismo lugar, ahora por la soprano 

sefiora Steffenone, asistiendo el Presidente de la Repiblica, | 

Antonio Lépez de Santa Anna, las autoridades nacionales y de_ 

ia ciudad, tanto civiles como militares. 

El Himno Nacional fue bien recibid> por el pidlico, pero 

debido a los conflictos del pais, durante los afios Siguientes 

pasé tasi al olvido, tocAndose poco, al parecer porque no se_ 

volvieron a editar las partituras que habia preparado el misi 

co espaol Jaime Nuné, aunado a la conclusién del régimen del 

Presidente General Antonio Lépez de Santa Anna, por el triunfo 

de la Revolucién de Ayutla y posteriormente por la Guerra de_ 

Reforma y contra la intervencién extranjera. 

Pero ya a pcincipios de siglo, nuastro Himno Nacional tu 

vo una amplia difusidén principalmente en centros educativos y 

deportivos de caracter internacional.
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3.2.- DE LAS SANCIONES PENALES CONTENIDAS EN LA 
LEY SOBRE LAS CARACTERISTICAS Y EL USO DEL 
ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACLONALES OE AO 
DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1967. 

Esta ley que al rubro se cita, es el primer antecedente_ 

juridico-legislativo sobre esta matecia, y fue expedida duran 

te el régimen presidencial del C. Liz. Gustavo Diaz Ordaz el_ 

23 de diciembre de 1967, y publicada en el Diario Oficial de_ 

la Federacién el 17 de agosto de 1968. 

Constaba Je 51 articalos y uno transitorio, repartidos los 

primeros en seis Capitulos, y eran como siguen: 

Capitulo Primero (De los Simbolos Patrios, articulo 19); 

Capitulo Segundo (Del Escudo Nacional, articulos 2 al 7; 

Capitulo Tercero (De la Bandera Nacional, articulos 8 al 36); 

Capitulo Cuarto (Del Himno Nacional, avticulos 37 al 47); 

Capitulo Quinto (Disposiciones Generales, articulos 48 y 49):y, 

Capitulo Sexto (Competencia y Sanciones, articulo 50 y Sl). 

Se "traté de una ley carente de exposicién de motivos, - 

con una regular técaica jurfidica, debido pues, ala carencia_ 

de conocimientos por parte del legislador, sin embargo, puss_ 

de manifiesto excelentes definiciones sobre los simbolos pa--
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trios; fue en sintesis, una ley educativa para fortalecer el 

sentimiento patrio de todos los mexicanos". (36) 

Asi, por lo que corresponde a las sanciones penales, en_ 

atencién de que se trata de una ley federal, es como indica - 

la doctrina penal, es una ley imperfecta por carecer de tipos 

penales, y sancionar tinicamente condiuctas contrarias a esta - 

ley con sanciones administrativas, lo cual solamente contem-- 

plé en un solo articulo. 

De este modo, decia el articulo 51 que: “Las disposicio- 

nes a la presente ley que no constituyan delito conforme a lo 

previsté en @1 Cédigo Penal para el Distrito Federal y Terri- 

torios Federales, es aplicable en toda la Reptblica en materia 

federal, pero que impliquen desacato o falta de respeto a los 

simbolos patrios, se castigarAn segin su gravedad y la condi- 

cién del infractor, con multa de cien a diez mil pesos o coa_ 

arcesto hasta de quince dias. Si la infraccién se comete con_ 

fines de lucro, la multa podra imponerse hasta por cincuenta_ 

mil pesos". 

- De la lectura de este precepto, se derivan los siguien-- 

tes comentarios: 

36.- Belmont Araiza, Isabel. Los Simbolos Patrios en el Dere- 

cho. Editorial Prisma. México, 1973. p. 24.



93 

a).- No se tipificéd delito alguno, sino que se remitiéd a 

lo dispuesto por el Cédigo Penal Federal; 

b).- Solamente se refiriéd a infracciones, en dos aspsctos: 

el primero por desacato o falta de respeto a los simbolos pa- 

trios, con una multa de cien a diez nil pesos; y, la segunda, 

cuando dicha conducta ‘fuera con fines lucrativos, cuya multa_ 

era hasta por cincuenta mil pesos; 

c).- Y la autoridad competente era la Secretaria de Go-- 

becnacién para la vigilancia y cumplimiento de esta ley, con- 

juntamente con otras autoridades del pais, en su calidad de - 

auxiliares, como la Secretaria de Educacién Piblica. 

Por lo que en definitiva, en cuanto a sus sanciones pena 

les, que no las tuvo, sino infracciones de caztaécter adminis-- 

trativo resulté intranscendeate y de poca importancia. 

3.3.- DE LAS SANCIONES PENALES CONTENIDAS EN LA LEY 
SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO 
NACIONALES DEL 8 DE FEBRERO DE 1984. 

Esta ley sobre 1a materia, vino a abrogar a su antecedora 

de 1967, y fue expedida siendo Presidente Constitucional el - 

Lic. Migu2l de la Madrid Hurtado el 29 de diciembre de 1983, 

y publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 8 de fe- 

brero de 1984, para entrar en vigor el 24 de febrero.
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de 57 articulos, repartidos en siete Capitulos y_ 

uno especial, y 3 articulos transitorios, los cuales se expre 

San en la siguiente manera: 

Capitulo 

Capitulo 

Capitulo 

Capitulo 

Capitulo 

Capitulo 

Capitulo 

Capitulo 

Primero (De los Simbolos Patrios, articulo 192); 

Segundo (De las Caracteristicas de los Simbolos - 

Patrios, articulos 2 al 4); 

Tercero (Del Uso y difusién del Escudo Nacional, 

articulos 59 y 69); 

Cuarto (Del Uso, Difusién y Honores de la Bandera 

Wacional, articulo 7 al 37); 

Quinto (De la ejecucién y difusién del Himno Na-- 

cional, articulos 38 al 49): 

Sexto (Disposiciones Generales, articulos 50 al 

54); 

Séptimo (Competencias 7 sancionas, articulos 55 - 

y 56); 

Especial (De la Letra y Musica del Himno Nacional 

articulo 57). 

A diferencia de la ley anterior, la que estd4 en vigor -- 

aumento seis articulos mAs, dedicando uno en especial, a la - 

letra y misica de nuestro Himno Nacional. 

Esta ley en general, tiene el mismo corte juridico y le- 

gislativo que su antecesora, difecenciandose entre otros as--
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pectos por su denominacién y algunos tecnicismos, pues sola-- 

mente la ampliaron en breves sentidos, en cuanto se refiere a 

definiciones. 

Ahora bien, por lo que respecta a las sanciones peaales_ 

que de igual manera n> las tuvo, resulta importante lo que se 

fiala el articulo 56 de la ley en examen, pues actualiza las - 

sanciones y agrega una importante innovacién, que textualmen- 

te dice: “Las contravenciones a la presente ley que no consti 

tuyan delito conforme a lo previsto en el Cédigo Penal para - 

el Distrito Federal en materia de fuero comin, y para toda la 

Repa'’slica en materia de fuero federal, pero que impliquen de- 

sacato o falta de respeto a los Simbolos Patrios, se castiga- 

rAn, segtn su gravedad y la condicién del infractor, con mul- 

ta hasta por el equivalente de doscientas cincuenta veces el 

salario minimo, o con arresto hasta por el equivalente de dos 

cientas cincuenta veces el salario minimo, o con arresto has- 

ta por treinta y seis horas. Si la infraccién se comete con - 

fines de lucro, la multa podra imponerse hasta por el equiva- 

lente de mil veces 21 salario minimo. ProcederA la sancién de 

decomiso para los articulos que reproduzcan ilicitamente el - 

Escudo, la Bandera o el Himno Nacionales". 

En este sentido, el legislador actualiza las sanciones -
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e introduce innovaciones surgiendo los siguientes comentarios: 

a).- La primera infracciéa se presenta por el desacato 9 

falta de respeto a los Simbolos Patrios, y se castiga con una 

sancién alternativa, como es una multa por el equivalente has 

ta por doscientas cincuenta veces el salario minimo o arresto 

hasta por treinta y seis horas; 

b).- La segunda, cuando la infcaccién es cometida con fi 

nes de lucro, la malta es equivalente hasta por mil salarios_ 

minimos; , 

c).- La tercera, que no se impone arresto ni sancién eco 

némica, sino Gnicamente decomiso, y se da cuando existe la re 

produccién ilicita del Escudo, la Bandera, o el Himno Naciona 

les; y es ésta, una verdadera innovacién, que no pasa de ser_ 

una falta, cuando debié el legislador haber contemplado esta_ 

hipdtesis como delito. 

La aplicacién d2 estas sanciones corresponden a la Se--- 

cretaria de Gobernacién y demas autoridades auxiliares, como_ 

es también la Secretaria de Educacién Ptblica. 

Se trata pues, de una ley imperfecta, por carecer de la_ 

tipificacién de delitos, cuando se trata de una ley con carac 

ter federal.
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3-4.- EL CODIGO PENAL FEDERAL DE 1871. —— eee eee OE 

Vencida la intervencién francesa, el Presidente Benito - 

Juarez al iniciar la organizacién de su Gobierno llevé a la - 

Secretaria de Justicia e Instruccién Piblica al Licenciado —- 

Antonio Martinez de Castro, quien presidio la Comisién encar- 

gada de formular el primer Cédigo Penal Mexicano. 

Formulado el Cédigo Penal, que fue aprobado y promulgado 

el 7 de dicembre de 1871, para comenzar a regir el 19 de ---- 

abril del afio siguiente en el Distrito Federal y en el Terri- 

torio de la Baja California, sobre delitos del fuero comin y_ 

en toda la Repiblica sobre delitos contra la Federacién. Este 

cédigo tomé como modelo el Cédigo Penal Espafiol de 1870, ins- 

pirandose en las doctrinas de la Escuela Clasica, guidndose - 

para la Parte General en el tratadista Ortalan, y para la Par 

te Especial en Chauveau y Hélie. Constando de 1,152 articulos, 

y 5 articulos transitorios. 

Este Cédigo Penal “contenia una excelente redaccién yor 

los tipos delictivos conllevan en ocasiones una irreprochable 

justeza, siendo un cédigo caracterizado por su clasicismo pe- 

nal, con relevantes retoques de correccionismos y preventivos 

al mismo tiempo".(37) Ademas se apoya en la responsabilidad - 

37.- Carrancd y Rivas, Ratl. Derecho Penitenciario. 2a. edi-- 
cién. Editorial Porrta. México, 1981. p. 325.
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moral y el Libce albedrio: mantuvo restringid> el arbitrio -- 

judicial, e incluye atenuantes y agravantes, ademas de haber_ 

trazado los fundamantos del sistema penitenciari> y haber in- 

cluido la libertad preparatoria (condicional), que con tal -- 

nombre pasaria a los cédigos penales posteriores, 

Los comentaristas de este cédigo no hacen referencia al_ 

delito de ultrajes y uso indebido a las insignias nacionales, 

pues con toda seguridad, como este primer cédigo penal mexica 

no fue una copia textual del cédigo penal espafiol de aquella_ 

época, tampoco lo tipificéd, adem&s se debe atender a las agi- 

taciones politicas y econémicas que sacudian a nuestro pais, 

y al fortalecimiento del sentimiento de mexicanidad que preva 

lecia, casi debilitado por guerras internas e invaciones ex-—- 

tranjeras a la vez. Por consiguiente no aparecié en el elenzco 

de delito la figura ilicita que se examina. 

3.5.~ EL CODIGO PENAL FEDERAL DE 1929. Sao eee ee 

Después d2 cincuenta y ocho afos, aparece promulgado el_ 

segundo Cédigo Penal Mexicano en el ajio de 1929, entrando en_ 

vigor el 15 de diciembre del mismo afio, Y por tanto abrogando 

el Cédigo Penal de 1871.
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Dicho texto juridico-penal "constaba de 1,233 articulos, 

de los cuales cinco tenian el caracter de transitorios; era - 

un cédigo de corte positivista, muy diferente técnicamente, y 

su vigentia revellé hallarnos en presencia de una obra de ga- 

binete, que adolecia d= graves omisiones, de contradicciones_ 

evidentes, de errores doctrinales y, en resumen, de una difi- 

cil y dudosa aplicabilidad".(38) Sin embargo, se le debe reco 

nocer valiosos aciertos fundamentales: entre ellos, seguir la 

linea de la sapresién de la pena de muerte, el amplio criterio 

judicial, la decadencia jel jurado, la reclamacién oficiosa - 

del resarcimiento del dafio privado, la orjanizacioén de la eje 

cucién de las penas y medidas de seguridad, y sentido humani- 

tario. 

Los comentaristas de este segundo cédigo penal mexicano, 

no hacen referencia o alusién al delito de ultrajes y uso in- 

debido de las insignias nacionales, en virtud, que como el an 

terior, no se tipificé, pues en gran medida también fue una - 

copia textual del anterior, introduciendo solamente algunas - 

innovaciones juridicas, que mas fueron de redaccién legislati 

va, y de paso solo cambiar el orden de los numerales para co- 

locar los preceptos legales. 

  

38.- Cencieros, José Angel y Garrido, Luis. La Ley Penal Mexi 
cana. Editorial Botas. México, 1937. p. 17.
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3.6.- EL CODIGO PENAL FEDERAL DE 1931. 

Dos afios después, aparece el tercer Cédigo Penal Mexica- 

no, cuyo texto ociginal aparece publicado en el Diario Ofi--- 

cial de la Federazién el dia 14 de agosto de 1931, que abroga 

ba a su antecesor de 1929. La Comisién Redactora se integré - 

por los sefiores licenciados José Lépiez Lira, José Angel Ceni 

ceros, Alfonso Teja Zanabre y Ernesto Garza cuya tendencia am 

plia y confesadamente fue ecléctica y pragmatica, pues el nue 

vo texto juridico penal quiso huir de cuestiones doctrinales, 

reducir el casuismo, ampliar el arbitrio judicial, favorecer_ 

la individualizacién de Las sanciones y la eficaz reparaciéa_ 

del dafio, ademas de incorporar nuevos tipos penales al elenco 

de delitos. 

Y¥ es precisamente en este cédigo penal cuando aparece -- 

por vez primera el delito de ultrajes a las insignias naciona 

les en los articulos 191 y 192, que respectivamente dicen:-- 

  

"Al que ultraje el escudo de la Repiblica o el Pabellon_ 

nacional ya sea de palabra o de obra, se le aplicaran de seis 

meses a Cuatro afos de prisién o multa de cincuenta a tres -- 

mil pesos, o ambas sanciones, a juicio del juez". (articulo - 

191); b}.- “Al que haga uso indebido delescudo, insignia o -- 

himno nacional, se le aplicardn de tres dias a un afio de pri-
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sién y multa de veinticinco a mil pesos". (articulo 192). 

Lo anteriormente transcrito fue su redaccién original, - 

y que después de 66 afios de vigencia, no ha tenido modifica-- 

cién o reforma alguna para actualizarlos con nuevos tipos pe- 

nales, lo cual constituye el objeto del presente estudio en - 

los siguientes capitulos que a continuacién ge desarrollan - 

analitica y criticamente desde su Ambito juridico.



CAPITULO CUARTO 

ANALISIS JURIDICO CRITICO A LoS ARTICULOS 191 y 192 

DEL CODIGO PENAL FEDERAL. 

 



CAPITULO CUARTO 

ANALISIS JURIDICO CRITICO A LOS ARTICULOS 191 y 192 

DEL CODIGO PENAL FEDERAL. 

4.1.- Definicién del Escudo, Bandera e Himno Nacionales. 

4.2.- Definici6én del Delito de Ultrajes a las Insignias 

Nacionales. 

4.3.- Elementos que 1o componen. 

4.3.1.- Conducta. 

4.3.2.- Estructura normativa. 

4.4.- Elementos del tipo penal. 

4.4.1.- Sujetos. 

4.4.2.- Bien juridico protegido. 

4.4,3.- Objeto material. 

4.S5.- Clasificacién de este delito en orden a la conducta, 

resultado y del tipo. 

4.6.- Imputabilidad, culpabilidad y punibilidad. 

4.7.- Tentativa y consumacién. 

4.8.- El articulo 192 del Cédigo Penal Federal.



104 

4.1.- DEFINICION DEL ESCUDO, 

BANDERA E HIMNO NACIONALES. 

En un sentido amplio, el término “Escudo" es un emblema 

en cualquier forma geémetrica donde hay pintados uno o va--- 

rios signos que identifican a una nacién. 

Legalmente, lo define en base a sus caracteristicas el- 

articulo 20 de la vigente Ley Sobre el Escudo, la Bandera y- 

el Himno Nacionales que dice textualmente: "El Escudo Nacio- 

nal esta constituido por un Aguila mexicana, con el perfil - 

izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un ni-- 

vel mas alto que el penacho y ligeramente desplegadas en ac- 

titud de combate; con el plumaje de sustentacién hacia abajo 

tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Po- 

sada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en 

una pefia que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con- 

el pico, en actitud de devorar a una serpiente curvada, de - 

modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal - 

se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente 

del Aguila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre -- 

ambas un semicirdulo inferior y se unen por medio de un lis- 

t6én dividido en tres franjas que, cuando se representa el -- 

Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de-
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la Bandera Nacional.” 

Por consiguiente, el Escudo representa un emblema carac 

teristico de todo un proceso histérico de una nacién, como-- 

la nuestra, y que puede ser plasmado en cualquier material,- 

como papel y metal moneda, o en tela. 

El vocablo “Bandera” hace referencia a una insignia o - 

sefial de tela, cuadrada o rectangular, sujeta a un mastil -- 

por un lado, con los colores o emblemas de una naci6én; y pue 

de ser identificada por varios sinénimos, como son:pabellén, 

estandarte, labaro, pendén, oriflama o ensefia. 

Juridicamente, la Bandera tiene importancia no sdélo den 

tro del orden nacional, sino también en el orden internacio- 

nal, por el respeto gue el emblema de cada nacién debe mere- 

cer a todos los demas, en raz6n de que es un signo distinti-~ 

vo. 

Legalmente, refiriéndome particularmente a la Bandera - 

Nacional Mexicana, dispone el articulo 30 de la vigente Ley- 

Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales gue: “La - 

Bandera Nacional consiste en un rectangulo dividido en tres- 

franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en-
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el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo.- 

En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional,-- 

con un diadmetro de tres cuartas partes del ancho de dicha -- 

franja. La proporcién entre anchura y longitud de la bande-- 

ra, es de cuatro a siete. Podra llevar un lazo o corbata de- 

los mismos colores, al pie de la moharra". 

Por lo que corresponde al Himno Nacional, es una mani-- 

festacién que exalta el sentimiento de una nacién, traducido 

en letra y masica para honrar y enaltecer toda una historia- 

de un pueblo. 

Por lo que en definitiva, nuestros simbolos patrios --- 

tienen una base histérica, son resumen de acontesimientos -- 

vividos por los mexicanos, y est&n pletéricos de valores y - 

experiencias que trascienden su momento coyuntural y su eta- 

pa de formaci6n. Narran nuestro origen, nuestra evolucién, ~ 

pero igualmente son ideas concretizadas, hechas cuerpo, pro- 

yectos gue ain luchamos por conquistar. 

Asi, la Bandera Nacional nos hace ver un hondo contenido 

espiritual, la esentia de la nacionalidad; la unién de los - 

mexicanos y la imagen de la patria.
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El Escudo Nacional, a su vez, recoge la tradicién de -- 

nuestros antepasados y se proyecta en el amplio patrimonio -— 

histérico de los mexicanos, como resultante continuo de nues 

tro hacer social e individual. 

Finalmente, nuestro Himno Nacional es conjuncién de fon 

do y forma; motivacién inevitable de respeto y amor a la pa- 

tria, espejo fiel de la vocacién del mexicano para alcanzar- 

la autodeterminacién y la justicia. Su letra y miisica es un 

fuerte impulso a la participacién social y politica de los - 

mexicanos. Si ayer fue el llamado a la lucha armada, hoy lo- 

es para la lucha pacifica y plural por la renovacién de nues 

tras metas. 

4.2.- DEPINICION DEL DELITO DE ULTRAJES A LAS 

INSIGNIAS NACIONALES. 

El vigente Cédigo Penal para el Distrito Federal en ma- 

teria comGn y para toda la Repablica en materia de fuero fe- 

deral (que en lo sucesivo se cita como Cédigo Penal Fede---- 

ral), define este delito en examen en su numeral 191 gue a - 

la letra dice: "Al que ultraje el escudo de la Repiblica o - 

el.pabellén nacional ya sea de palabra o de obra, se le apli 

cara de seis meses a cuatro afios de prisién o multa de cin--
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cuenta a tres mil pesos, o ambas sanciones, a juicio del --- 

juez". 

De la interpretacién de este precepto, se desprende que 

es un delito cometido por guien ultraja, desprecia o injuria 

los simbolos patrios, 0 sea, el escudo de la Repiblica Mexi-~ 

cana o el pabellén naciénal, bien sea de palabra escrita o - 

verbal en cualquier manifestaci6én (libros, folletos, documen 

tos, discursos, conferencias, manifestaciones,entre otras);:- 

o bien, de obra, que alude a dibujos, signos o pinturas u -- 

otros medios idéneos, que tengan el firme propésito de demos 

trar menosprecio a las insignias mexicanas. 

Resulta interesante revisar otras definiciones legales 

contenidas en otros cédigos penales latinoamericanos, refe-- 

rente al tema que me ocupa, como son los siguientes: 

El Cédigo Penal Argentino lo denomina “Delito contra -- 

las Insignias Nacionales", y dice su articulo 261 que: “Sera 

reprimido con reciusién o prisién de cuatro meses a tres --- 

afios al que ultraje piblicamente los emblemas patrios”. 

El Cédigo Penal Colombiano lo denomina "Delitos de Ul-- 

traje a Emblemas o Simbolos Patrios", y ordena su articulo - 

117, que: “El que ultraje piblicamente la bandera, himno o -
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escudo de Colombia, incurrir4 en prisién de seis meses a dos 

afios". 

El Cédigo Penal Espafiol lo denomina "“Delitos de Ultra-- 

jes a la Nacién Espafiola y Simbolos", y dice su articulo 123 

que: "Los ultrajes a las Nacién Espafola o al sentimiento de 

su unidad, al Estado o a su forma politica, asi como a sus - 

simbolos o emblemas, se castigar&n con pena de prisién de -- 

cuatro afios”. 

El Cédigo Penal Chileno, lo denomina "“Ultrajes a los -- 

Simbolos Nacionales", y expresa su articulo 89 que: "Se im-- 

pondra prisién de tres meses a un afio de prisién y multa has 

ta por 1000 pesos al que ofenda de palabra o de obra los sim 

bolos que representan a la Nacién Chilena". 

El Cédigo Penal Venesolano, lo denomina "Ultrajes al La 

baro Patrio", y dice su articulo 173 lo siguiente: "Al que - 

menosprecie o injurie de palabra o de obra el labaro patrio, 

el agente ofensivo sera castigado con prisién hasta por un - 

afio y multa hasta por 150 bolivares". 

Como se desprende de la lectura de estas definiciones - 

legales, son bastantes restringidas, por lo que en mi opi---
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nién propongo la definicién siguiente: Comete el delito de - 

ultrajes a las insignias nacionales el que con Animo de des- 

prestigiar, menospreciar, injuriar o insultar, de palabra o- 

de obra, atague piiblicamente o por cualquier medio idéneo -- 

los simbolos patrios que representan a la Nacién Méxicana. 

4.3.- ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. 

Atendiendo al examen juridico de este delito, haré refe 

rencia a lo que dispone el articulo 191 del Cédigo Penal Fe- 

deral pues hace mencién al ultraje del escudo y al pabellén- 

nacional; y en lo que respecta al articulo 192 Gnicamente ti 

pifica el uso indebido del escudo, insignia © himno naciona- 

les; lo que a continuacién haré el an&lisis del primero. 

4.3.1.- CONDUCTA. 

La conducta tipica consiste en ultrajar los simbolos pa 

trios a que hace referencia el articulo 191, como son el Es- 

cudo de la Repiblica Mexicana o el pabellén nacional. El ul- 

traje se traduce en injuriar, desprestigiar, difamar a di--- 

chos simbolos, bien sea en forma verbal o escrita por cual-- 

quier medio idéneo y eficaz que se exteriorice, o bien por - 

obra, en dibujos o pinturas despreciables. 
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Que la conducta tipica, antijuridica y culpable(delito) 

se desplaza concientemente y con voluntad propia para diri-- 

gir toda manifestacién de ultrajes a los simbolos patrios, - 

conociendo el significado patriotico de éstos y las conse--- 

cuencias derivadas del actuar del sujeto activo. 

De esta manera, es imputable el sujeto gue sabiendo el- 

alcance de esa conducta, se conduce contrario a la norma ju- 

ridico-penal para ultrajar los simbolos patrios. 

4.3.2.- ESTRUCTURA NORMATIVA. 

Con relacién a la estructura normativa, el propio pre-- 

cepto legal sefiala que los ultrajes deben ir dirigidos al -- 

",..escudo de la Repiblica, o al pabellén nacional,..." De - 

tal manera que “la objetividad antijuridica consiste en inju 

riar piiblicamente cualquiera de los simbolos de la nacionali 

dad como la bandera, el escudo o el himno nacionales”.(41) - 

De este modo, la norma juridico-penal sanciona la falta de - 

respeto, y el sentimiento de dignidad que merecen los simbo- 

los nacionales que nos identifican como una nacién unida, -- 

tanto interna como exteriormente. 

Por otro lado, se configura en la estructura normativa- 

la expresi6én contenida en el mismo numeral en examen de que- 

41.- Acevedo Blanco, Ramén. Manual de Derecho Penal. 

Editorial Temis. Bogota, 1983. p. 283.



112 

"...ya sea de palabra o de obra,...". Como ya se dej6 anota- 

do, la palabra puede ser escrita o verbal, comunicada por -- 

cualquier medio como puede ser la prensa, la radiodifisi6n,- 

entre otras, que son medios masivos de comunicaci6én. La obra 

puede consistir en las pinturas, dibujos, signos o de mimica 

que impliquen en ambos casos el injuriar o menospreciar las- 

insignias nacionales. 

En lo que comprende al nexo causal, debe probarse plena 

mente la relacién de causalidad entre la conducta tipica, -- 

antijuridica y culpable ejecutada y el ultraje en contra de- 

los simbolos patrios (escudo de la Reptiblica y el pabellén - 

nacional); el nexo causal, es en otras palabras, el que se -— 

produce entre la conducta delictiva (delito) y el resultado- 

que indica la norma juridico-penal en su aspecto de exterio- 

rizaci6n. 

4.4.- ELEMENTOS DEL TIPO PENAL. 

4.4.1.- SUJETOS. 

‘ 

Los sujetos gue participan en el delito de ultrajes a - 

las insignias nacionales son incuestionables uno o varios su 

jetos activos, mientras que el sujeto pasivo solamente es -- 

uno; por lo que paso a su explicacién.
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El sujeto activo puede ser cualquier persona, bien sea, 

entre las cualidades que pudieran tener (sexo, edad, reli--- 

gién, entre otros), un mexicano o varios, o un extranjero o- 

varios; ya que por ningin motivo puede ser una persona mo--- 

ral, en atenci6én de que Gnicamente una persona fisica puede- 

ser responsable penalmente, toda vez que solamente los seres 

humanos incurren en la comisién de un delito, ya que son los 

Gnicos que tienen la capacidad de entender y querer en el 4m 

bito del derecho penal. Por tanto, 61 0 los sujetos activos- 

de este delito pueden ser cualquier persona, mexicano o ex-- 

tranjero. 

En cuanto al sujeto pasivo, contrariamente al anterior- 

sujeto, pueden ser tanto las personas fisicas o morales, to- 

da vez que se les identifica como titulares del bien juridi- 

co tutelado por la norma juridico-penal. 

Sobre el sujeto pasivo del delito de ultrajes a las in- 

signias nacionales “es la colectividad que integra el elemen 

to humano del Estado: “La Nacién" (42) Debido a que es la -- 

portadora y representante del sentimiento de todos los mexi- 

canos identificada en una sola unidad, asi como la que a tra 

vés de los simbolos y emblemas patrios se siente integrada - 

en una unidad nacional. Por lo que se afirma categéricamente 

42.- Acevedo Blanco, RamGn. Op. p. 185.
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que el sujeto pasivo de este delito es "la nacién mexicana". 

4.4.2.- BIEN JURIDICO TUTELADO. 

En general, la expresién “bien juridico", o algan térmi 

no equivalente, no est& utilizado en los cédigos penales con 

temporaneos; no obstante, la doctrina penal sostiene que en- 

los cédigos penales se hace mencién de ello. Mas que eso, -- 

incluso, se sostiene que en la legislacién penal la que con- 

figura los bienes juridicos. 

De esta manera,el bien juridico tutelado por la norma - 

juridico-penal se entiende como el conjunto de valores e in- 

tereses vitales para la sociedad segiin la determinacién nor- 

mativa, es decir, los intereses fundamentales que el Estado- 

considera dignos de proteccién penal, con cuyo establecimien 

to, a la vez que se cumple el fin de proteccién del derecho, 

se pone limite a la potestad punitiva y se sefialan criterios 

para aumentar o disminuir la pena. 

Por eso, los bienes juridicos que protege todo Cédigo - 

Penal no constituyen objetos aprehensibles del mundo mate--- 

rial o real, sino valores ideales del orden social, sobre -- 

los que descansan la seguridad, el bienestar y la dignidad -
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de la existencia del individuo, de la familia, de la socie-- 

dad y el Estado mismo. 

Por consiguiente, el bien juridico tutelado o protegido 

en el delito de ultrajes a las insignias nacionales que tipi 

fica el articulo 191 del vigente Cédigo Penal Federal son -- 

las insignias nacionales asi como la dignidad y respetabili- 

dad de la Naci6én Mexicana. 

4.4.3.- OBJETO MATERIAL. 

El objeto material es la persona o cosa sobre la cual recae 

la accién fisica del delito, en cuanto el derecho objetivo - 

que tutela la norma juridico-penal (bien juridico) se concre 

ta siempre a una cosa, es una persona o en un bien tangible. 

En el delito de ultrajes a las insignias nacionales el- 

objeto material es el escudo de la Repiblica o el pabellén - 

nacional. 

4.5.~ CLASIFICACION DE ESTE DELITO EN ORDEN 

A_LA CONDUCTA, RESULTADO Y DEL TIPO. 

Por lo que hace a la conducta, el delito de ultrajes a- 
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las insignias nacionales es la accién, debido a que esta --- 

constituida por un comportamiento humano voluntario que se - 

manifiesta como actividad: y no se puede configurar por omi- 

sién o comisién por omisién, pues forzosamente debe haber -- 

una conducta humana encaminada a ejercer este ilicito penal, 

como bien sefiala el articulo 191 del Cédigo Penal Federal -- 

cuando dispone que ese ultraje a las insignias nacionales -- 

debe ser hecha "...de palabra o de obra,..." lo cual denota- 

una conducta activa o positiva. 

Es un delito unisubsistente, porque para la consumacién 

de este delito se requiere de un acto (una palabra verbal o- 

escrita o un dibujo ultrajante a las insignias nacionales);- 

y, también es plurisubsistente, porque el delito se integra- 

con la consumacién de varios actos,por ejemplo, el ultraje - 

repetido con palabras escritas, luego con verbales y final-- 

mente con dibujos o pinturas manifestando desprecio a los -- 

simbolos patrios. 

Es un delito unisubjetivo o plurisubjetivo, pues para - 

su consumacién pueden intervenir en la configuracién de este 

delito uno o varios sujetos activos. 

En cuanto al resultado, se trata de un delito instantaé- 

neo, porque se consuma cuando se han manifestado todos sus -
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elementos, esto es, se consuma al momento de ultrajar el es- 

cudo de la Repiblica o e1 pabellon nacional por medio de pa- 

labra o de obra. 

Es un delito de lesién, porque al ejecutarse los ultra 

jes a las insignias nacionales se afecta efectivamente el -- 

bien juridico tutelado por la norma juridico-penal, es de--- 

dir, es lesidén por que afecta la dignidad y la respetabili-- 

dad de la Nacién Mexicana. 

Por lo que hace a la clasificacién del tipo, el delito- 

de ultrajes a las insignias nacionales, es de los llamados - 

fundamental o basico, toda vez que no existen agravantes ni- 

atenuantes en las penas correspondientes. 

Es un delito auténomo, por que legalmente tiene vida -- 

propia, ya que en la configuracién de sus elementos constitu 

tivos no dependen del origen de otro delito. 

Es un delito alternativamente formado en cuanto a los - 

medios empleados, pues el delito de ultraje a las insignias- 

nacionales puede llevarse a cabo por medio “J..de palabra o- 

de obra...".
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Es un delito congruente, por que hay relacién entre lo- 

que queria el ultrajador de los simbolos patrios y el resul- 

tado producido. 

4.6.- IMPUTABILIDAD, CULPABILIDAD Y PUNIBILIDAD. 

Es imputable el sujeto activo del delito de ultrajes a- 

las insignias nacionales, ante todo, porque debe tener capa- 

cidad de culpabilidad y de comprender la antijuricidad de su 

conducta, pues posee las condiciones psiquicas para orienta— 

se en las consecuencias o responsabilidad penal en que pueda 

incurrir. 

La forma de culpabilidad en este delito, es el dolo, -- 

pues el uso "... de palabra o de obra..." pone de relieve -- 

una conducta voluntaria e intencional para ultrajar el escu- 

do de la Repiblica o el pabellén nacional. Acertadamente —-- 

apunta la doctrina penal que no es concebible juridicamente- 

la ejecucién de un ultraje a las insignias nacionales en for 

ma culposa. 

Por lo que respecta a la punibilidad, como consecuencia 

légica de la comisién de un delito, representada como la im- 

posici6én de una pena, el articulo 191 del Cédigo Pena Fede--



119 

ral sefiala que el sujeto activo "... se le aplicara de seis- 

meses a cuatro afios de prisién o multa de cincuenta a tres - 

mil pesos o ambas sanciones a juicio del juez". Aqui caben - 

algunas observaciones al respecto: se trata de una dualidad- 

de penas, pues a juicio del juez la pena puede ser alternati 

va o no: la sancién econémica esta totalmente fuera de toda- 

realidad, pues es necesario que se le actualice; la pena de- 

prisi6én es demasiado benévola para el ultrajador de las in-- 

signias nacionales. 

4.7.- TENTATIVA Y¥ CONSUMACION. 

Primeramente la tentativa es concebida "cuando el culpa 

ble da principio a la ejecucién del delito directamente por- 

hechos exteriores y no practica de los actos de ejecucién -- 

que debiera producir el delito, por causa o accidente que no 

sea su propio y voluntario desistimiento”. (43). 

De este planteamiento se desprenden los siguientes re-- 

quisitos de la tentativa, a saber: 

a).- La intencién de ejecutar un delito; 

b).- La ejecucién de actos idéneos tendientes a la realiza-- 

cién de una conducta antijuridica; y 

c).- El no perfeccionamiento del delito o la no consumacién- 

43.- Sauer, Guillermo. Derecho Penal~- 

Bosch, Casa Editorial. Espafia, 1956. p. 159.
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del mismo por motivos ajenos a la voluntad del sujeto acti-- 

vo. Siempre se llevaré a cabo en forma dolosa. 

La tentativa bien puede operar en otros delitos del or- 

den comim y federal, pero por lo que corresponde al delito - 

de ultrajes a las insignias nacionales, coincido con el maes 

tro Rail Carranca y Trujillo en “que no es configurable la- 

tentativa en este delito". (44) Toda vez de que se trata de- 

un delito instantaneo, por lo que imposibilita la tentativa- 

punible. 

Atendiendo a la consumaci6n, se da desde el momento en- 

que la conducta tipica y antijuridica ha llegado a su comple 

to desemvolvimiento impactado en el mundo material. Una vez- 

de que se han ejecutado todos los actos propios y caracteris 

ticos del delito de ultrajes a las insignias nacionales y se 

ha producido u obtenido el resultado que en conjunto configu 

ran la conducta delictiva, entonces en este delito si se pro 

duce la consumacién una vez agotados los elementos que lo -~ 

componen, y a la vez lesionando el bien juridico de la Na--- 

cién Mexicana que la norma juridico-penal le protege. 

44.- Carrancé y Trujillo, Rail y Carrancd y Rivas, Rail. 

Codigo Penal Anotado. Op. Cit. p. 446. 
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4.8.- EL ARTICULO 192 DEL CODIGO PENAL FEDERAL. 

Expresa el articulo 192 del vigente Cédigo Penal Fede-- 

ral que: “Al que haga uso indebido del escudo, insignia o -~ 

himno nacionales, se le aplicara de tres dias a un afio de -- 

prisién y multa de veinticinco a mil pesos". 

Respecto a su analisis, se deriva de su lectura que la- 

conducta tipica y antijuridica consiste en hacer uso indebi- 

do de los simbolos patrios, lo cual significa utilizarlos -- 

contrariamente a lo que estipula la vigente Ley Sobre el Es- 

cudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

Asi pues el elemento normativo lo configura la expre--- 

sién "...indebido..."que se pudiera hacer de los simbolos pa 

trios, como podria ser el caso de hacerse una prenda de ves- 

tir con la bandera nacional, o alterar la letra y misica de- 

nuestro himno nacional desvirtuando su contenido, por ejen-~ 

plo. 

Para no incurrir en innecesarias repeticiones, este de- 

lito es doloso, y no es configurable la tentativa. 

Finalmente, en cuanto a su penalidad que es minima, en- 

cuentro como causa rectora la falta de interés por parte del 
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legislador para actualizarla.
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5.1.- SU_INAPLICABILIDAD. 

Debido a la nula importancia que se le ha dado a los -- 

Articulos 191 y 192 del Cédigo Penal Federal que tipifican - 

el delito de ultrajes a las insignias nacionales por parte - 

del legislador, la Procuraduria General de la Repiblica en - 

la persecuci6én de este delito de orden federal, los tratadis 

tas en materia penal, asi como el Magisterio Nacional, y el- 

pleno desconocimiento de la vigente Ley sobre el Escudo, la- 

Bandera y el Himno Nacionales, dichos articulos han caido -- 

desde un principio en su absoluta inaplicabilidad. 

En la bisqueda de sus causas, encuentro las siguientes: 

a).- La falta de difusién de la Ley Sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno Nacionales y sus correspondientes sancio- 

nes penales en caso de incurrir los sujetos o personas en -- 

actos tipicos y antijuridicos que lesionen la dignidad y res 

petabilidad de la Nacién Mexicana, prueba de ello viene a -- 

contrastar con este planteamiento, el hecho de la gran difu- 

sién que afios atras y hasta estos momentos se ha hecho para- 

contrarestar la pirateria discograéfica y de videocassettes,- 

donde a través de la radio y la televisién y medios publici- 

tarios, y la propia Procuraduria Genernal de Justicia de la-
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Repiblica han hecho campafas para difundir su prevencioén y - 

su sancionabilidad a la vez, lo cual resulta un contrasenti- 

do con la difusion de los simbolos patrios. 

b).- La pasibidad de las autoridades competentes y los- 

propios mexicanos hace su ineficaz aplicabilidad, pues cual- 

guier ultraje a nuestras insignias nacionales se ve irrele-- 

vante porque erroneamente se piensa que no afecta a nadie, - 

pero m4s bien afecta a todos los mexicanos que componen a -- 

nuestro pais como Nacién Libre y soberana. 

c).- La nula importancia que el legislador le ha dado a 

los Articulos 191 y 192 desde su aparicién en el Cédigo Pe-- 

nal Federal de 1931, al no actualizar en sus sanciones y en- 

la ampliaci6én de tipos penales. 

d).- El desconocimiento de un nutrido grupo de docentes 

a nivel nacional de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el- 

Himno Nacionales, para transmitir al educando la normaliza-- 

cién de esta ley. 

e).- La poca importancia doctrinal que los estudiosos - 

del derecho penal le han dedicado a este delito en sus trata 

dos.
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f).- La falta de conciencia y de una cultura de valores 

patriéticos de los que muchos mexicanos carecen, lo que impo 

sibilita ain mas el conocimiento sobre esta materia. 

En fin, podemos enumerar otra serie de causas de orden- 

sociolégico, de politica educacional y administrativa, de -- 

cultura, de proceso histérico por la que ha atravesado nues- 

tro pais, de ignorancia de los legisladores en el Congreso - 

de la Unién, en el alto indice de delitos contra la salud, - 

por ejemplo, que han rebasado al de ultrajes a las insignias 

nacionales. 

Sin embargo, las causas enumeradas que propician la ina 

plicabilidad de los Articulos 191 y 192 que tipifican el de- 

lito de ultraje a las insignias nacionales, nos demuestran - 

que su desconocimiento marca la pauta para su inaplicabili-- 

dad, y que los sujetos gue se conducen en forma ofensiva y - 

ultraje contra nuestros simbolos patrios gozan de impuni--- 

dad, pues por investigaci6n propia, son insdlitas las denun- 

cias sobre este delito, que no pasan de quedar improcedentes 

por falta de elementos o simplemente enviados a archivo de - 

reserva. 

5.2.- SU IRRELEVANCIA Y TRASCENDENCIA.
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EN_EL CODIGO PENAL FEDERAL. 

Se encuentra la irrelevancia de los articulos 191 y 192 

del Cédigo Penal Federal que tipifican el delito de ultrajes 

a las insignias nacionales debido a sus deficiencias lega--- 

les, pues en tan sélo dos articulos el legislador pretendio- 

dar solucién a esta clase de conductas antipatriéticas, que- 

dando de relieve tan sélo dos conductas punibles, como los - 

ultrajes a las insignias nacionales (articulo 191); y el uso 

indebido del escudo, la bandera y el himno nacionales (arti- 

culo 192). 

Estos dos tipos penales, son los que hacen irrelevante- 

esta figura delictiva, pues el legislador omitiéd tantos, que 

en su oportunidad sefialaré. 

Por otro lado, resulta de vital trascendencia los Arti- 

culos 191 y 192 del Cédigo Penal Federal, debido a que se -- 

trata de salvaguardar la dignidad y respetabilidad de los -- 

simbolos patrios mexicanos, que es la esencia de nuestra his 

toria y un signo de distincién sui generis con otras nacio-- 

nes. 

5.3.- UN CONTROL MAS ESTRICTO POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES EDUCATIVAS ¥_DE GOBERNACION.
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La vigente Ley Organica de la Administracién Piblica Fe 

deral sefiala un elenco de atribuciones a las Secretarias en- 

funciones, entre ellas, la de Gobernacién en sus treinta --- 

fracciones que componen el articulo 27, no se halla expresa- 

mente ninguna disposicién que controle y supervise el estric 

to cumplimiento de respeto a los simbolos nacionales, pero - 

cabe la hipétesis en su Gitima fraccién cuando sefiala que: - 

“Los dem4s que le atribuyen expresamente las leyes y regla-- 

mentos" (Articulo 27, fraccién XXXI). 

Este mismo comentario vale de igual manera para las —-- 

atribuciones que le sefiala el articulo 38 a la Secretaria de 

Educacién Piblica, y de igual manera su fracci6én XXXI. 

Por consiguiente, aquellos numerales tienen plena con-- 

cordancia con lo que dispone el articulo 55 de la Ley sobre- 

el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en el sentido - 

de vigilar el cumplimiento de esta ley. 

Ahora bien, el sistema educativo nacional cuenta con -- 

problemas aiin no resueltos en lo referente a la planta de -- 

personal docente, a la complejidad de su sindicalismo, sus ~- 

salarios, entre otros, gue en cierta medida tiende a descui- 

dar ~y por mucho- algunos aspectos sobre la materia que se - 

trata, por lo que urge que las autoridades educativas en rea
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lidad cumplan con esta misién de rescatar y hacer perdurar - 

los simbolos patrios que nos han heredado nuestros préceres- 

para tener el México que sofiaron, con la libertad e igualdad 

que en otros tiempos no lo hubo. 

De tal suerte, es preciso que la politica educacional - 

emplee métodos que permitan el cumplimiento de la veneracién 

a la nifiez y juventud de las insignias nacionales, tarea que 

aunque parezca dificil no lo es; se trata de la colaboracién 

de todos los mexicanos para cumplir tales propésitos. 

De igual manera, la secretaria de Gobernacién ha descui 

dado mucho este aspecto, en el orden de los ultrajes a los - 

simbolos patrios que sucede en competencias deportivas profe 

sionalizadas, como el futbol o el box, donde el aficionado - 

mexicano al sentirse defraudado por los nacionales, quema -- 

banderas o las mutilan, sino que los espectadores y las mis- 

mas autoridades lo digan, y no se hace nada, cuando dichos - 

ultrajesse ajustan a los elementos normativos del articulo - 

191 del Cédigo Penal Federal. 

Asi también, no se ejerce acci6én penal ni las autorida- 

des de gobernacién hacen nada cuando personas con propdésitos 

lucrativos elaboran ceniceros con moneda nacional, haciendo- 

mal uso de los simbolos patrios, o talleres de impresién, -
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que imprimen en cantidades mayisculas billetes amplificados, 

donde las insignias nacionales o los rostros de los héroes - 

nacionales no corresponden a los verdaderos, sino a otros, - 

ajenos a tal distincién, entre otros. 

S.4.- PROPUESTAS DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 191 y 192 

DEL CODIGO PENAL FEDERAL. 

S.4.1.- INTRODUCCION. 

Partiendo de la idea que propuso el entonces Presidente 

Constitucional Lic. Miguel de la Madrid Hurtado en 1983, que 

denomin6d "Unidad Nacional", la hago propia en el sentido de- 

que no hay ley que no sea importante; pero esta materia es - 

la esencial de mexicanidad; que es historia y tradicién, ad- 

quiere perfiles de importancia singular ya que su difucién,- 

conocimiento y cumplimiento general, penetra en el Aambito de 

la Unidad Nacional, supuesto indispensable en la existencia- 

de un pais. 

Cuando se habla de Unidad Nacional, me refiero a la ba- 

se indispensable que hace posible gue un grupo humano tenga- 

identidad propia, posea conciencia de tal identidad y de un- 

papel propio ante si mismo y ante el mundo. Me refiero al --
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conjunto de valores que constituyen esa base; valores que -- 

constituyen esa base; valores que permanecen por encima de - 

las naturales diferencias que existen en una sociedad de ca- 

racteristicas plurales y ain miltiples como es la nuestra. - 

Cuando siertos valores no subyacen en la existencia de un -- 

grupo social, dificilmente puede hablarse de una Nacién. 

En la sociedad mexicana, contamos con un marco de liber 

tades que arrancadas a lo largo de nuestro transito histéri- 

co, nos da nota distintiva hacia y para los mexicanos. 

La unidad nacional como manifestacién de un fendémeno so 

cial tiene dos facetas: el hecho en si y el simbolo que lo - 

representa. Por el primero, el hecho, todos los dias lucha-- 

mos para que en el marco de los mexicanos, la condicién de - 

unidad no favorezca las injusticias que al generar inconfor- 

midades y rebeldias, ambas al traducirse en actitudes concre 

tas puedan dar origen a ella. En cuanto a los simbolos pa--- 

trios, son éstos la manifestacién posterior al hecho; prime- 

ro hubo patria, luego simbolos que la representan; pero los- 

simbolos son la patria misma, por ello, la historia mexicana 

registra esa conciencia de patriotismo, cuando asi actuarén- 

los Nifios Héroes que ante el desastre inminente y la impoten 

cia de carecer de armas suficientes para enfrentar al enemi-
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go y 4 su corta edad, sélo acatarén a inmolarse por su bande 

ra, pensando que asi salvarian a la patria; y en buena medi- 

da la salvar6én; peor pudo haber sido la perdida. 

Por consiguiente, los simbolos patrios en la terminolo- 

gia de la ciencia juridica son elementos inmateriales de la- 

Nacién y de la Propia historia, o sea de nuestra comunidad -— 

politica de Estado Mexicano. 

Por eso, su importancia es para todo el pueblo mexica-- 

no, porque es un signo de identidad y porque el propio meca- 

hismo politico-juridico estA interesado en preservarlos, y - 

perpetuarlos a la vez como una herencia civica invaluable en 

la conciencia de todos. 

Asi pues, nuestra identidad nacional se representa en - 

nuestros simbolos patrios -el Escudo, la Bandera y el Himno- 

Nacionales- cuyo respeto y veneracién constituyen la materia 

de esta introduccién para proponer en el marco juridico- pe- 

nal reformas gue impliquen mas severidad al infractor de la- 

ley que lo regula. 

5.4.2.- EXPOSICION DE MOTIVOS.
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En virtud de gue los vigentes articulos 191 y 192 del - 

Cédigo Penal Federal adolecen de inaplicabilidad por ser ana 

crénicos y no estar acorde con las necesidades juridicas que 

hoy en dia vive nuestra sociedad, es urgente una serie de -- 

reformas y adiciones a los mismos. 

Las razones son lo suficientemente sélidas para llevar- 

las a cabo, debido principalmente a que dichos preceptos da- 

tan desde 1931, por lo cual han pasado 64 anos sin que hayan 

sido actualizados, por lo que para adecuarlos es preciso su- 

analisis y proponer nuevos tipos penales, para que conductas 

tipicas y antijuridicas que ultrajen a nuestras insignias na 

cionales no queden bajo el amparo de la impunidad o de penas 

benévolas gue sirven para demostrar que se trata de un deli- 

to no grave o menor, cuando esta de por medio la dignidad y- 

respetabilidad de nuestros simbolos patrios. 

Por lo que hace el articulo 191, se actualiza la pena - 

de prisién y la econdmica, ademas de dar un concepto mas am- 

plio del ultraje a las insignias nacionales, introduciendo - 

ademas los medios que pudieran utilizar, como los mecanicos- 

y tecnildégicos. 

EL articulo 192, contiene las mismas penas gue el arti-
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culo anterior, pero incrementando la pena econémica conside- 

rablemente, incorporando como delitos las conductas de uso - 

indebido de los simbolos patrios que estatuyen los capitulos 

III,IV y V, de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales. 

Se crea el articulo 192-bis, para efectos de tipificar- 

otras conductas lesivas a los simbolos patrios, como el fa-- 

bricar objetos con metales o papel moneda; como la destruc-- 

cién de las caracteristicas de los mismos; y finalmente ela- 

borar objetos personales con aquéllos. 

Se propone la agravacién de la pena por un afio mas de — 

prisién a los representantes de las embajadas de mexicanos - 

en el extranjero si caen en los supuestos que sefialan los -- 

articulos anteriores; y hasta dos afios al o los usurpadores-— 

de la bandera con el propésito de internarse en aguas nacio- 

nales. 

5.4.3.- ARTICULADO. 

El articulado que se propone para reformar los articu-- 

los que tipifica el delito de ultrajes a las insignias nacio 

nales en el Cédigo Penal Federal, es como sigue: 

Articulo 191.- Se impondra prisién de cinco meses a cin
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co afios y multa de ciento cincuenta a trecientos salarios -- 

minimos al que con 4nimo de desprestigiar, menospreciar © in 

sultar, de palabra o de obra, ataque piblicamente o por cual 

quier medio mecdnico o tecnologico los simbolos patrios que- 

representan a la Nacién Mexicana. 

Articulo 192.- Se impondra prisién de cinco meses a cin 

co afos y multa de trecientos a quinientos salarios minimos- 

al que haga uso indebido del escudo, la bandera y el himno - 

nacionales en los términos gue establecen los capitulos III, 

IV y V de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Na-- 

cionales. 

Articulo 192-bis.- se impondr4 las mismas penas y se -- 

equipara al mismo delito del articulo anterior las siguien-- 

tes conductas: 

I.- Al que fabrique objetos decorativos o afines con metal y 

papel moneda sea de curso legal o no, con fines de lucro o - 

no; 

II.- Al que destruya, mutile o queme simbolos patrios en --- 

eventos deportivos, nacionales o internacionales; 

IIil.- Al gue fabrique cualquier objeto de uso personal con - 

las caracteristicas de los simbolos patrios.
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Se agrava la pena hasta por dos afios mas, al o los repre 

sentantes de una nave maritima extranjera que usurpe la ban- 

dera con el propisito de internarse en aguas nacionales". 

5.5.- ULTIMAS CONSIDERACIONES. 

En virtud del anacronismo que agrupan los articulos 191 

y 192 del Cédigo Penal Federal, y que han transcurrido sesen 

ta y cuatro afios sin actualizarlo, surgen inquietudes juridi 

cas para darle un enfoque real y devolverle a este delito su 

verdadero valor pragmatico dentro de la norma legal, mas sin 

embargo, el legislador lo ha tenido en el completo abandono, 

sin percatarse -quizd4s por ignorancia o negligencia- que los 

simbolos patrios son los gue unen e identifican a todo un -- 

conglomerado de individuos que integran nuestra nacién: los- 

mexicanos, y aquellos, deben tener también una amplia y es-- 

tricta proteccién penal, para salvaguardarlos. 

En este orden de ideas, no basta con la intencién o la- 

mera informacién que tuviera el legislador sobre la ausencia 

de tipos penales de gue adolecen los preceptos en cita, sino 

que urge una iniciativa por parte del Ejecutivo Federal para 

volver a analizar estos articulos que no pasan de ser hoy en 

dia preceptos tedricos, olvidados por el legislador, y los -
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mismos estudiosos del derecho penal. 

Probablemente, surja entre el Congreso de la Union la - 

idea o la inquietud de prestar atencién a estos articulos, — 

ya no digamos para reformarlos o adicionarles nuevos tipos - 

penales -que seria lo mas recomendable- sino para actualizar 

los. 

Mientras la doctrina, la opinién piblica, el congreso de 

la Unién, la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, guardan 

silencio sobre estos tépicos juridicos, me es dado a la ta-- 

rea de propones en forma somera, su actualizacién, en un --- 

intento por rescatar estas figuras legales que merecen mas - 

atencion.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El articulo 124 de nuestra Carta Magna, es el 

principal rector legal para fundamentar el reparto de las -- 

competencias de conformidad para su importancia y jerarquia, 

que se delimitan en el orden comin y federal. Por lo que ~--- 

s6lo los delitos que afecten a la Federacién, y expresamente- 

se encuentren previstos y sancionados como tales en los orde 

namientos de esa competencia seran delitos federales. 

SEGUNDA.- Los delitos federales son los preceptuados en 

los articulos 20, 30, 40, 50, del Cédigo Penal Federal, y -- 

Sl, fraccién I de la Ley Organica del Poder Judicial de la - 

Federacién. En otras palabras me refiero a aquellas conduc-- 

tas que afectan los intereses fundamentales de la Federa---- 

cién: estructura, funcionamiento y patrimonio. El delito de- 

ultrajes a las insignias nacionales se encuentra dentro de - 

estos delitos. 

TERCERA.- Considero valido el concepto formal del deli- 

to a que alude la doctrina penal, y legal contenida princi-- 

palmente en el articulo 70, del Cédigo Penal Federal, inde-- 

pendientemente de ser técnica o no, o de que académicamente- 

sea incompleta, toda vez que atiende mas que nada a las exi- 

 



141 

gencias del principio de legalidad. 

CUARTA.- Por cuanto hace al concepto doctrinal o subs-- 

tancial del delito, la tendencia tetraténica, al considerar- 

al delito como una conducta tipica, antijuridica y culpable. 

Eliminando la imputabilidad porque no es un elemento del mis 

mo sino del delincuente. Las condiciones objetivas que se re 

ducen a elementos del tipo; y, la punibilidad por ser una -- 

consecuencia propia de la norma juridico-penal. 

QUINTA.- Los elementos que componen a la culpabilidad -— 

si son: la imputabilidad del sujeto activo, incluyendo la -- 

atribucién de voluntariedad, para desembocar en el dolo con- 

siderando como la voluntad de contenido tipico a virtud de - 

propia decisién; la culpa que hace referencia a la violacién 

a un deber de cuidado que personalmente le incumbe al sujeto 

activo. 

SEXTA.- Los Articulos 191 y 192 que tipifican el delito 

de ultrajes a las insignias nacionales, son recién llegados- 

a nuestra legislacién penal, pues aparecen por vez primera - 

en el Cédigo Penal Federal de 1931, tipificado en el articu- 

lo 191 los ultrajes a los simbolo patrios, mientras que el - 

numeral 192, sanciona el uso indebido de los mismos. 

 



142 

SEPTIMA.- La vigente Ley sobre el Escudo, la Bandera y- 

el Himno Nacionales de 1984, asi como su antecesora de 1967, 

son leyes imperfectas, fundamentales, por carecer de tipifi- 

cacién de delitos por lo que hace a los ultrajes a los simbo 

los patrios, pues sobre esta materia se remite a lo estipula 

do por el Cédigo Penal Federal. 

OCTAVA.- Los articulos 191 y 192 del Cédigo Penal 

Federal que tipifican el delito de ultrajes a las insignias- 

nacionales, inexplicablemente el legislador no ha reformado, 

modificado o adicionado algiin otro tipo penal, o actualizado 

en su penalidad, pues estan intactos desde el afio de 1931. - 

Es una necesidad juridica examinarlos para devolverles su -- 

verdadero valor punitivo por el bien juridico que tutelan: - 

las insignias nacionales asi como la dignidad y respetabili- 

dad de la Nacién Méxicana. 

NOVENA.- Para ser exactos, con fecha 14 de agosto de -- 

este afio, cumplio este delito 64 afios de ser irrelevante y - 

hasta anacrénico en nuestros dias, debido a su inaplicabili- 

aad, por falta de atenci6n doctrinal, legislativa y jurispru 

dencial, lo que hace que este delito en estudio tenga tan ~~ 

s6lo un valor tedrico.
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DECIMA.- Los articulos 191 y 192 del Cédigo Penal Fede- 

ral deben de actualizarse, considerando dentro de ello el -- 

aumentar tanto la pena privativa como la pecuniaria en aten- 

cién a que guarda una estrecha relacién con el pasado histé- 

rico de nuestra patria, asi como un factor de identificacién 

entre los mexicanos; de tal manera que es de sancionarse a - 

las personas que hacen uso indebido de las insignias naciona 

les que sefiala la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales. 

DECIMA PRIMERA.~ Existe una laguna juridica en los tipos 

penales, en lo relativo al ultraje de las insignias naciona- 

les y el uso indebido de las mismas; siendo necesario adicio 

nar, la agravacién de la pena, en casos mas delicados, como- 

la usurpacién de la Bandera Nacional por extranjeros, entre- 

otros. 

DECIMA SEGUNDA.- Es urgente, que los medios masivos de- 

comunicacién cultiven en los mexicanos la conciencia civica- 

de enaitecer los simbolos patrios, asi como promover y divul 

gar la sancién penal en casos que sefiala la Ley, para su me- 

jorobservancia. En este sentido las autoridades de Goberna-- 

cién y de Educacién Piblica, federales y locales poco o nada 

han hecho al respecto ni mucho menos el Congreso de la Unién
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Federal que es el responsable de que estos articulos sigan - 

siendo obsoletos. 

DECIMA TERCERA.- En virtud del anacrénismo en que se encuen- 

tran los articuloa 191 y 192 del Cédigo Penal Federal, mis - 

propuestas y adiciones a los mismos obedece a las necesida-- 

des que hoy en dia debe tener el tipo penal en estudio. De- 

esta manera se cumplira con el fin tiltimo del dercho: La pro 

curacién de la justicia penal.



ANEXO 
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LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES 

Capitulo Primero 

De los Simbolos Patrios 

Articulo lo. El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son los 
Simbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos. La presente Ley es de 
orden piblico y regula sus caracteristicas y difusién, asi com el uso 
del Escudo y de la Bandera, los honores a esta iiltima y la ejecucién del 
Himno. 

Capitulo Segundo 

De las caracteristicas de los Simbolos Patrios 

Articulo 20. El Escudo Nacional est& constituido por un 4guila 
mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las 
alas en un nivel m&s alto que el penacho y ligeramente desplegadas en 
actitud de combate, con el plumaje de sustentacién hacia abajo tocando 
la cola y las plumas de &sta en abanico natural. Posada su garra 
izquierda sobre un nopal florecido que nace en una pefia que emerge de un 
lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una 
serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas 
de nopal se ramifican a los lados. Dos ramas de encino al frente del 
a4guila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un 
semicirculo inferior y se unen por medio de un listén dividido en tres 
franjas que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores 
naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional. 

Un modelo del Escudo Nacional, autenticado por los tres poderes de 
la Unién, permanecer& depositado en el Archivo General de la Nacién, uno 
en el Museo Nacional de Historia y otro en la Casa de Moneda. 

Acticulo 30. La Bandera Nacional consiste en un rectangulo dividido 
en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el 
siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja 
blanca al centro, tiene el Escudo Nacional, con un didmetro de tres 
cuartas partes del ancho de dicha franja. La proporcién entre anchura y 
longitud de la bandera, es de cuatro a siete. Podraé llevar un lazoo 
corbata de los mismos colores, al pie de la moharra. 

Un modelo de la Bandera Nacional, autenticado por los tres poderes 
de la Uni6n, permaneceraé depositado en el Archivo General de la Nacién y 
otro en el Museo Nacional de Historia. 

Articulo 40. La letra y misica del Himno Nacional son las que 
aparecen en el capitulo especial de esta Ley. El texto y misica del
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Himno Nacional, autenticados por los tres poderes de la Unién, 
permaneceraén depositados en el Archivo General de la Nacién, en la 
Biblioteca Nacional y en el Museo Nacional de Historia. 

Capitulo Tercero 

Del Uso y DifusiGn del Escudo Nacional 

Articulo 50. Toda reproduccién del Escudo Nacional deberd 
corresponder fielmente al modelo a que se refiere el Articulo 20. de 
esta Ley. 

Articulo 60. Con motivo de su uso en monedas, medallas oficiales, 
sellos, papel oficial y similares, en el Escudo Nacional sdlo podran 
figurar, por disposiciones de la Ley o de la Autoridad, las palabras 
“Estados Unidos Mexicanos", que formaran el semicirculo superior. 

El Escudo Nacional sdlo podra figurar en los vehiculos que use el 
Presidente de la Repiblica, en el papel de las dependencias de los 
Poderes Federales y Estatales, asi como de las municipalidades, pero 
queda prohibido utilizarlo para docuemntos particulares. Fl Escudo 
Nacional sélo podra imprimirse y usarse en la papeleria oficial, por 
acuerdo de la autoridad correspondiente. 

Capitulo Caurto 

Del Uso, DifusiGn y Honores de la Bandera Nacional 

Articulo 7o. Previa autorizacién de la Secretaria de Gobrenacién, 
las autoridades, las instituciones o agrupaciones y los planteles 
educativos, podraén inscribir en la Bandera Nacional sus denominaciones, 
siempre que esto contribuya al culto del Simbolo Patrio. Queda prohibido 
hacer cualquier otra inscripcién en la Bandera Nacional. 

Articulo 80. Corresponde a la Secretaria de Gobernacién promover y 
regular el abanderamiento de las instituciones piblicas y de las 
agrupaciones privadas legalmente constituidas. 

Articulo 90. En festividades civicas o ceremonias oficiales en que 
esté presente la Bandera Nacional, deberan rendirsele los honores que le 
corresponden en los términos previstos en esta Ley y los Reglamentos 
aplicables; honores que, cuando menos, consistiran en el saludo civil 
simult&neo de todos los presentes, de acuerdo con el Articulo 14 de esta 
misma Ley. 

Acticulo 10. El dia 24 de febrero se establece solemnemente como Dia 
de la Bandera. En este dia se deberan transmitir programas especiales de 
radio y televisi6n, destinados a difundir la historia y significacién de
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la Bandera Nacional. 

Articulo 11. En las instituciones de las dependencias y entidades 
civiles de la Administraci6n Piblica Federal, de los gobiernos de los 
Estados y de los Municipios, se rendiran honores a la Bandera Nacional 
en los términos de esta Ley con caracter obligatorio los dias 24 de 
febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada aiio, 
independientemente del izamiento del ladbaro patrio que marca el 
calendario del articulo 18, acto que podr4 hacerse sin honores. 

Las inmstituciones piblicas y agrupaciones legalmente constituidas, 
podran rendir honores a la Bandera Nacional, observandose la solemnidad 

y el ritual que se sescriben en esta Ley. En estas ceremonias se debera 
interpretar, ademas, el Himno Nacional. 

Articulo 12. Los honores a la Bandera Nacional se haran siempre con 
antelacién a los que deban rendirse a personas. 

Articulo 13. La Bandera Nacional saludara, mediante ligera 
inclinaci6n, sin tocar el suelo, solamente a otra Bandera, nacional o 
extranjera; en ceremonia especial, a los restos o simbolos de los héroes 
de la Patria; y para corresponder el saludo del Presidente de la 
Repiblica o de un Jefe de Estado Extranjero en caso de recirpocidad 

internacional. Fuera de estos casos, no saludara a personal o simbolo 
alguno. 

Articulo 14. El saludo civil a la Bandera Nacional se hard en 
posicién de firme, colocando la mano derecha extendida sobre el pecho, 
con la palma hacia abajo, a la altura del corazén. Los varones 
saludarén, ademfs con la cabeza descubierta. El Presidente de la 
Repiiblica, como Jefe Supremo de las fuerzas armadas, la saludard 
militarmente. 

Articulo 15. kn las fechas declaradas solemnes para toda la Nacion, 
deber4 izarse la Bandera Nacional, a toda o a media asta, segiin se trate 
de festividad o duelo, respectivamente, en escuelas, templos y demis 
edificios piblicos, asi como en la sede de la representaciones 
diplomaticas y comsulares de México. Todas las naves aéreas y maritimas 
mexicanas, portaran la Bandera Nacional y la usarén conforme a las Leyes 
y Reglamentos aplicables. 

Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, 
dispondran que en las instituciones de ensefanza elemental, media y 
superior, se rindan honores a la Bandera Nacional los lunes, al inicio 

de labores escolares o a una hora determinada en ese dia durante la 
mafiana, asi como al inicio y fin de cursos.
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Articulo 16. La Bandera Nacional se izarA diariamente en los 
edificios sede de los poderes de la Unién, en las oficinas de Migracién, 
Aduanas, Capitanias de Puerto, Aeropuertos Internacionales; en las 
Representaciones diplométicas y consulares en el extranjero y en el 
asta monumental de la Plaza de la Constitucién de la Capital de la 
Repiiblica. 

Articulo 17. Las Banderas para los inmuebles que se refieren los 
articulos anteriores, tendrén las dimenciones y la conservacién 
adecuadas a su uso y dignidad, se confiaran al cuidado del personal que 
para el efecto se designe, el cual vigilaré que en las fechas 
correspondientes sean izadas y arriadas puntualmente, con los honores 
relativos, en donde fuere posible. 

Articulo 18. En los témminos del articulo 15 de esta Ley, la Bandera 
Nacional debera izarse: 

a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones: 

21 de enero: 
Aniversario del nacimiento de Ignacio Allende, 1779. 

S de febrero: 
Aniversario de la promulgacién de las Constituciones de 1857 y 1917. 

19 de febrero: 
“Dia del Ejército Mexicano". 

24 de febrero: 
"Dia de la Bandera". 

lo. de marzo: 
Aniversario de la Proclamacién del Plan de Ayutla. 

18 de marzo: 
Aniversario de la Expropiacién Petrolera en 1938. 

21 de marzo: 
Aniversario del nacimiento de Benito Juarez en 1806. 

26 de marzo: 
Dia de la Promulgacién del Plan de Guadalupe. 

2 de abril: 

Aniversario de la Toma de Puebla en 1867. 

lo. de mayo: 
"Dia del Trabajo".
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5 de mayo: 

Aniversario de la Victoria sobre el ejrcito francés en Puebla en 1862. 

8 de mayo: 

Aniversario del nacimiento en 1753 de Miguel Hidalgo y Costilla, 
iniciador de la Independencia de México. ‘ 

15 de mayo: 

Aniversario de la Tora de Querétaro, por las Fuerzas de la Repihlica, en 1867. 

lo. de junio: 

"Dia de la Marina Nacional”. 

21 de junio: 

Aniversario de Ja Victoria de las ames nacionales schre el Imperio en 1867. 

lo. de septiembre: 

Apertura de Sesiones del Congreso de la Uni6n. 

14 de septiembre: 
Incorporaci6én del Estado de Chiapas, al Pacto Federal. 

15 de septiembre: 
Conmemoraci6n del Grito de Independencia. 

16 de septiembre: 

Aniversario del inicio de la Independencia de México, en 1810. 

27 de septiembre: 

Aniversario de la Consumacién de la Independencia en 1821. 

30 de septiembre: 

Aniversario del nacimiento de José Maria Morelos en 1765. 

12 de octubre: 

“Dia de la Raza" y Aniversario del Desoubrimiento de Arérica, en 1492. 

23 de octubre: 
“Dia Nacional de la Aviacién". 

24 de octubre: 
"Dia de las Naciones Unidas". 

30 de octubre: 

Aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero, en 1873. 

6 de noviembre:
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Conmemoracién de la Promulgacién del Acta de la Independencia 
Nacional por el Congreso de Chilpancingo en 1813. 

20 de noviembre: 

Aniversario del inicio de la Revolucién Mexicana en 1910. 

29 de diciembre: 

Aniversario del nacimiento de Venustiano Carranza, en 1859. 

Diciembre: 
El Dia de la Clausura de Sesiones del Congreso de la Unién. 

b) A media asta en las siguientes fechas y conmemoraciones: 

14 de febrero: 
Aniversario de la muerte de Vicente Guerrero en 1831. 

22 de febrero: 

Aniversario de la muerte de Francisco I. Madero en 1913. 

28 de febrero: 

Aniversario de la muerte de Cuahutémoc en 1525. 

10 de abril: 

Aniversario de la muerte de Emiliano Zapata en 1919. 

21 de mayo: 

Aniversario de la muerte de Venustiano Carranza en 1920. 

17 de julio: 

Aniversario de la muerte del General Alvaro Obregén en 1928. 

18 de julio: 
Aniversario de la muerte de Benito Juarez en 1872. 

30 de julio: 
Aniversario de la muerte de Miguel Hidalgo y costilla en 1811. 

13 de septiembre: 
Aniversario del sacrificio de los Nifios Héroes de Chapultepec, en 1847 

7 de octubre: 
Conmemoraci6n del sacrificio del senakr Belisario Dominguez, om 1913. 

22 de diciembre: 

Aniversario de la muerte de José Maria Morelos en 1815. 

Articulo 19. En acontecimientos de excepcional importancia para el
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pais, el Presidente de la Repiblica podra acordar el izamiento de la 
Bandera Nacional en dias distintos a los sefialados en el articulo 
anterior. Igual faculrtad se establece para los Gobernadores de las 
Entidades Federativas, en casos semejantes dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. 

Articulo 20. En los casos a que se refieren los articulos 
anteriores, con la salvedad de lo dispuesto para instalaciones 
militares, planteles educativos y embarcaciones en el articulo 15, la 
Bandera nacional sera izada a las ocho horas y arriada a las dieciocho. 

Articulo 21. Es obligatorio para todos les planteles educativos del 
pais, oficiales o particulares, poseer una Bandera Nacional, con objeto 
de utilizarla en actos civicos y afirmar entre los alumnos el culto y 
respeto que a ella se le debe profesar. 

Articulo 22. Cuando una Bandera Nacional sea condecorada, la 
insignia respectiva se le prendera en la corbata. 

Articulo 23. En los actos oficiales de caracter internacional que se 
efectiien en la Republica, s6lo podraén izarse o concurrir las banderas de 
los paises con los que el Gobierno Mexicano sostenga relaciones 
diplomaticas, y se les tributaraén los mismos honores que a la Bandera 
Nacional. En actos internacionales de caracter deportivo, cultural o de 
otra naturaleza, en México sea pais sede, podra izarse o concurrir ain 
las banderas de los paises con los que México no mantenga relaciones 
diplomaticas, con apego al ceremonial correspondiente. 

Articulo 24. Cuando a una ceremonia concurran la Bandera Nacional y 
una o mas banderas de paises extranjeros, se haran primero los honores a 
la Nacional y, en seguida, a las dem4s, en el orden que corresponda. 

La Bandera Nacional ocupar4 el lugar de honor cuando estén presentes 
una o mis banderas extranjeras. 

Articulo 25. En la entrega oficial de Bandera a organizaciones o 
instituciones civiles, el personal de la corporacién o de la institucién 
que la reciba, tomara la formaci6n adecuada al lugar donde se efectiie la 
ceremonia, observara, segin el caso, las siguientes reglas: 

I. Si la entrega tiene lugar en campo abierto, formara en linea de 

tres filas en orden de revista; si el grupo montado, en linea de 
secciones por tres, en el lugar que se ordene; 

II. Si la ceremonia se efectiia en un salén, patio o cualquier otro 
sitio que no reuna las condiciones necesarias para las formaciones antes 
indicadas, el personal de la organizaci6n o instituto podré adaptarse a 
las caracteristicas del lugar;
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Ili. Si hay banda de gerra, se mandara tocar “Atencién", a cuyo 
tegue, el abanderado, escoltado por cuatro mienbros designados con 
anterioridad, se colocara frente al encargado de entregar la Bandera, 
quien sera recibido por una comisién especial presidida por el director 
© representante de la organizaci6n o institucién. Si no hubiere banda de 
guerra, los toques seran sustituidos por las érdenes de “Atencién" y 
“Escolta": "Paso Redoblado"; 

Iv. En seguida, el encargado tanmaré la Bandera de manos de uno de 
sus ayudantes, la desplegaraé y se dirigirA al personal de la 
organizaci6n o instituto, en los siguientes términos: 

"Ciudadanos (o jévenes, nifios, alumnos, o la indicacién naminativa 
que corresponda de la organizaci6n o institucién, sindicato, etc.): 
Vengo en nombre de México, a encomendar a vuestro patriotismo, esta 
Bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la 
integridad de su territorio. ;:ProtestAis honrarla y defenderla con 
lealtad y constancia?" 

Les componentes de la organizaciGn o institucién contestar4n: 

“Si, protesto". 

El encargado proseguira: 

"Al concederos el honor de ponerla en vuestras manos, la patria 
confia en que, camo buenos y leales mexicanos, sabréis cumplir vuestra 
protesta”, y 

Vv. Finalmente entregaré la Bandera al Director o representante, 
quien la pasara al abanderado. Si hay banda de misica y de gerra, 
tocaran, simultaneamente, el Himno Nacional y "Bandera", a cuyos acordes 
el abanderado con su escolta, pasara a colocarse al lugar mis relevante 
del recinto o local. En caso de gue no haya banda de guerra, solamente 
se tocara o cantara el Himno Nacional. 

Articulo 26. Si hubiere varias instituciones que deben recibir la 
Bandera en una misma ceremonia, se procederd de acuerdo con el articulo 
anterior y en orden alfabético de su denaminacién. 

Articulo 27. Cuando el personal de una organizacién o instituto 
desfile con su Bandera, el abanderado se colocard el portabandera, de 
modo que la cuja caiga sobre su cadera derecha; introducira el regatén 
del asta en la cuja y con la mano derecha a la altura del hombro, 
mantendra la Bandera y cuidard que quede ligeramente inclinada hacia 
adelante, evitando siempre que la Bandera toque el suelo.
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Articulo 28. Al hacer alto, se sacaré el asta de la cuja y se bajara 
hasta que el regatén toque el suelo a diez centimetros, aproximadamente, 
a la derecha de la punta del pie de ese costado, sosteniéndola con la 
mano derecha a la altura del pecho, en posicién vertical. 

Articulo 29. En ceremonias de duracién prolongada, el abanderado y 
el personal de la escolta podran ser substituidos. 

Articulo 30. Cuando dos grupos se lleven la Bandera nacional se 
encuentren sobre la marcha, los abanderados, al llegar a seis pasos de 
distancia uno de otro, subiraén la mano derecha en el asta a la altura de 
los ojos; después de haber dado dos pasos inclinaran la Bandera con 
lentitud hacia el frente sin que toquen el suelo y la mantendran en esta 
posicién hasta que hayan rebasado cuatro pasos, momento en el cual 
volverén a levantarla del mismo modo, y cuando hayan avanzado dos pasos 
ms, bajaran la mano a su puesto. Si uno de los grupos estuviere de pie 
firme, el abanderado sélo contestard el saludo en la forma prevista por 
el articulo 13. , 

Articulo 31. El vehiculo que use el Presidente de la Repiblica podra 
llevar la Bandera Nacional. En el extranjero, los Jefes de Misidn 
Diplomatica podrén portar, en asta, la Bandera Nacional en el vehiculo 
que utilicen. 

Articulo 32. Los particulares podran usar la Bandera Nacional en sus 
vehiculos, exhibirla en sus lugares de residencia o de trabajo. En estos 
casos la Bandera podra ser de cualquier dimensién y con el escudo 
impreso en blanco y negro. El particular observard el respeto que 
corresponde al simbolo nacional y tendrd cuidado en su manejo y 
puleritud. 

Articulo 33. los ejemplares de la Bandera Nacional destinados al 
camercio, deberan satisfacer las caracteristicas de disefo y 
proporcionalidad establecidas en el articulo 30. 

Articulo 34. La Bandera presidencial constituye una forma de 
presentacién de la Bandera Nacional y es emblema del Poder Ejecutivo 
Federal, por lo que sdlo podré ser portada por el Presidente de la 
Repablica, y tendra los colores de la Bandera Nacional en franjas de 
igual anchura colocadas logitudinalmente, correspondiendo el color de 
verde a la franja superior. LlevarA el Escudo Nacional sobre los tres 
colores, bordado en hilo dorado, a la altura del pecho del portador, y 
los extremos de la Banda rematar4n con un fleco dorado. 

Articulo 35. El Presidente de la Repiblica portara la Banda 
Presidencial en las ceremonias oficiales de mayor solemnidad, pero 
tendré obligacién de llevarla:
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I. En la tramitacién del Poder Ejecutivo Federal; 

II. El lo. de septiembre de cada afio, al rendir su informe ante el 

Congreso de la Unién. 

III. En la conmemoraciGn del Grito de Dolores, la noche del 15 de 
septiembre, y 

Iv. Al recibir las cartas credenciales de los embajadores y 
ministros acreditados ante el Gobierno Mexicano. 

Articulo 36. La Banda Presidencial debera colocarse dé1 hambro 
derecho al costado izquierdo, debajo del saco y unida a nivel de la 
cintura, excepto en la ceremonia de transmisién de Poder Ejecutivo 
Federal, en la que sucesivamente la portaran, descubierta en su 
totalidad, al Presidente saliente y el entrante. 

Articulo 37. En la ceremonia de transmisién de Poder Ejecutivo 
Federal, una vez gue el Presidente entrante haya rendido la protesta 
constitucional, el saliente entregaré la Bandera al Presidente del 
congreso de la Unién, quien la podra en manos del Presidente de la 

Republica para que éste se la coloque a si mismo. 

Capitulo Quinto 

De la EjecuciGn y Difusién del Himno Nacional 

Articulo 38. El canto, ejecucién, reproduccién y circulaci6n del 
Himno Nacional, se apegaran a la letra y misica de la version 
establecida en la presente Ley. La interpretacién del Himno se hara 
siempre de manera respetuosa y en un 4mbito que permita observar la 

debida solemnidad. 

Articulo 39. Queda estrictamente prohibido alterar la letra o musica 
del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialemente en camposiciones o 
arreglos. Asimismo, se prohibe cantar o ejecutar el Himno Nacional con 
fines de publicidad comercial o de indole semejante. Se prohibe canter o 
ejecutar los himnos de otras naciones, salvo autorizacién expresa del 
representante diplan&tico respectivo y de la Secretaria de Gobernacién. 

Articulo 40. Todas las ediciones o reproducciones del Himno Nacional 
requeriran autorizacién de las Secretarias de Gobernacién y de Educacién 
Pablica. Los espect&culos para teatro, cine, radio y televisién, que 
versen sobre el Himno Nacional y sus autores, o que contengan motivos de 
aquél, necesitaran de la aprobacién de las Secretarias de GobernaciGn y 
de Educacién Publica, segiin sus respectivas competencias. Las estaciones 
de radio y de televisién podran transmitir el Himno Nacional integro o
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fracmentariamente, previa autorizacién de la Secretaria de Gobernacién, 
salvo las transmisiones de ceremonias oficiales. 

Articulo 41. Del tiempo que por Ley le corresponde al Estado en las 
frecuencias de la radio y en les canales de televisién, en los términos 
legales de la materia, se incluira en su programacién diaria al inicio y 
cierre de las transmisiones la ejecucién del Himno Nacional y en el caso 
de la televisién, simultaneamente la imagen de la Bandera Nacional. El 
nimero de estrofas que deberan ser entonadas sera definido por la 
Secretaria de gobernacién. 

Articulo 42. £1 Himno Nacional sélo se ejecutara, total o 
parcialmente, en actos solemnes de caracter oficial, civico, cultural, 
escolar o deportivo, y para rendir honores tanto a la Bandera Nacional 
camo al Presidente de la Repiblica. In estos dos Gltimos casos, se 
ejecutaré la misica del coro. de la primera estrofa y se terminara con 
la repeticiédn de la del coro. 

Articulo 43. En el caso de ejecucién del Himno Nacional para hacer 
honores al Presidente de la Repiblica, las bandas de guerra tocar&n 
“Marcha de Honor"; cuando el Himno sea entonado, las bandas de guerra 
permanecerén en silencio, pero en el caso de honores a la Bandera, la 
banda de misica ejecutaré el Himmo y las de guerra tocar4n "Bandera" 
simultaneamente. En ninguna ceremonia se ejecutaré el Himno Nacional mis 
de dos veces para hacer honores a la Bandera ni m4s de dos veces rendir 
honores al Presidente de la Repiblica. 

Articulo 44. Durante solemidades civicas en que conjuntos corales 
entonen el Himno Nacional, las bandas de guerra guardaran silencio. 

Articulo 45. La demostracién civil de respeto al Himno Nacional se 
har en posici6n de firme. Los varones, con la cabeza desdcubierta. 

Articulo 46. Es obligatorio la ensefianza del Himno Nacional en todos 
los planteles de educacién primaria y secundaria. 

Cada afio las autoridades educativas convoran a un concurso de coros 
onfantiles sobre la interpretaci6n del Himno Nacional, donde participen 
los alumnos de ensefianza elemental y secundaria del Sistema Educativo 
Naciona. 

Articulo 47. Cuando una ceremonia de carActer oficial deban tocarse 
el Himno Nacional y otro extranjero, se ejecutara el patrio en primer 
lugar. En actos de car&cter internacional en los que México sea pais 
sede, se estara a lo que establezca el ceremonial correspondiente. 

Articulo 48. Las embajadas o consulados de México, procuraran que en 
conmemoraciones mexicanas de carécter soleme, sea ejecutatb el Himno Nacional.
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Articulo 49. La Secretaria de Relaciones Exteriores, previa consulta 
con la secretaria de Gobernacién, autorizarad a través de las 
representaciones diplomiticas de México acreditadas en el extranjero, la 
ejecuci6n o canto del Himno Nacional Mexicano, en espectaculos o 
reuniones sociales que no sean civicas, que tengan lugar en el 

extranjero, Asimismo, la Secretaria de Relcaciones Exteriores, a través 
de dichas representaciones, solicitaré del gobierno ante el cual se 
hallen acreditadas, que se prohiba la ejecucién o canto del Himno 
Nacional Mexicano con fines comerciales. 

Capitulo Sexto 

Disposiciones Generales 

Articulo 50. El uso del Escudo y la Bandera Nacionales, asi camo la 
ejecuci6n del Hinmo Patrio por las fuerzas armadas del pais, se regird 
por las leyes, reglamentos y disposiciones respectivas. 

Articulo 51. El Poder Ejecutivo Federal, los gobernadores de los 
Estados y los Ayuntamientos de la Repiblica, deberan promover, en el 
ambito de sus respectivas esferas de competencia, el culto a los 
simbolos nacionales. 

Articulo 52. En casos de reciprocidad, el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaria de Gobernacién, podra regular, en territorio 
nacional, el uso de la Bandera y la Ejecucién del Himno Nacional de un 
pais extranjero. 

Articulo 53. La Secretaris de Relaciones Exteriores vigilaraé que en 
las Embajadas o Consulados de México sea ejecutado el Himno Nacional y 
cumplido el ceremonial de la Bandera nacional, en las conmemoraciones de 
caracter solemne. 

Ademas, destinara un sitio destinado en cada Embajada o consulado 
para ubicar la Bandera nacional. 

Articulo 54. Las autoridades educativas dictaran las medidas para 
gue en todas las instituciones del Sistema Educativo Nacional, se 
profundice en la ensefianza de la historia y significacién de los 

simbolos patrios. Convocara y regulara, asi mismo, en los témminos del 
reglamento correspondiente, concursos nacionales sobre los simbolos 
patrios de los Estados Unidos Mexicanos. 

Capitulo Séptimo 

Competencias y Sanciones 

Articulo 55. Compete a la Secretaria de Gobernacién vigilar el



158 

cumplimiento de esta Ley; en esa funcién serdn sus auxiliares todas las 
autoridades del pais. Queda a cargo de las autoridades educativas 
vigilar su cumplimiento en los planteles educativos. 

Articulo 56. Las contravenciones a la presente Ley que no 
constituyan delito conforme a lo previsto en el Cédigo Penal par el 
Distrito Federal en materia de fuero canin, y para toda la Repiblica en 
materia de fuero federal, pero que impliquen sesacato o falta de respeto 
a los Simbolos Patrios, se castigar&n, segiin su gravedad y la condicién 
del infractor, con multa hasta por el equivalente a doscientas cincuenta 
veces el salario minimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas. 
Si la fraccién se comete con fines de lucro, la multa podra imponerse 
hasta por el equivalente a mil veces el salario minimo. Procedera la 
sancién de decomiso para los articulos que reproduzcan ilicitamente el 
escudo, la Bandera, o el Himno Nacionales. 

Capitulo Especial 

De la Letra y Misica del Himno Nacional 

Articulo 57. La letra oficial del Himo Nacional el la siguiente: 

CORO 

Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el briddn, 
Y retiemble en sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del cafion. 

IT 

Cifia joh patria! tus sienes de oliva 
De la paz el arcangel divino, 
Que en el cielo tu eterno destino 

Por el dedo de Dios se escribié. 

Mas si osare un extrafio enenigo 
Profanar con su planta tu suelo, 
Piensa joh patria querida! que el cielo 
Un soldado en cada hijo te dio. 

CORO 

Ir 

‘Guerra, guerra sin tregua al que intente 
De la patria manchar los blasones!
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jGuerra, guerra! Los patrios pendones 
En las olas de sangre empapad. 

jGuerra, guerra! En el monte, en el valle 
Los cafiones horrisonos truenen, 
¥ los ecos sonoros resuenen 
Con las voces de ;Unién! jLibertad! 

CORO 

IIr 

Antes, patria, que inermes tus hijos 
Bajo el yugo su cuello dobleguen, 
Tus campifias con sangre se rieguen, 
Sobre sangre se estampe su pie. 

Y sus templos, palacios y torres 
Se derrumben con hérrido estruendo, 
Y sus ruinas existan diciendo: 
De mil herGes la patria aqui fue. 

CORO 

Iv 

jPatria! jPatria! Tus hijos te juran 
Exhalar en tus aras su aliento, 
Si el clarin con su bélico acento 
Los convoca a lidiar con valor. 

jPara ti las guirnaldas de oliva! 
iUn recuerdo para ellos de gloria! 
7UN laurel para ti de victoria! 
jUn sepulcro para ellos de honor! 

CORO 

Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridén, 
Y¥ retiemble en su centro la tierra 
La sonoro rugir del cafion. 

Articulo 50. La miisica oficial del Himno Nacional el la siguiente: 

TRANSITORIOS
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PRIMERO. Se abroga la Ley sobre las caracteristicas y el uso del 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, de fecha 23 de diciembre de 
1967, publicada en el] Dierio Oficial de la Federacién de fecha 17 de 
agosto de 1968. 

SEGUNDO. En los términos del articulo 40. de esta Ley la letra y 
masica del Himno Nacional, seran autenticadas con su firma, por los CC. 
Presidente de la Repiblica, Presidentes de cada una de las Camaras del 
Congreso de la Unién y Presidente de la suprema Corte de Justicia de la 
Nacién, y depositadas, en unién del Escudo y la Bandera, en las 
instituciones sefialadas por esta Ley, en ceremonias solemne que se 
llevara a cabo el dia de entrada en vigor de la presente Ley. 

TERCERO. La presente Ley entrara en vigor el dia 24 de febrero de 
1984. 

SALON DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES.- México, D.F., 16 

de diciembre de 1983.
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