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La pRoTección poRTuaRia en méxico 
Port Security in Mexico

Resumen
México se ha visto en la necesidad de garantizar 
el Estado de derecho en el ámbito de la seguridad y 
prosperidad marítima y portuaria. La Secretaría de 
Marina ha sido pieza clave en materia de protección en 
los recintos portuarios, entendiendo que únicamente 
dicha Secretaría reúne los medios necesarios de 
personal y material para la adecuada ejecución de 
dichas actividades. La protección marítima y portuaria 
no es reactiva ni improvisada, sino un punto nodal y 
de supervisión constante de la Secretaría de Marina 
y de la comunidad portuaria en la que se consideran 
cualquier cantidad de aspectos que garantizan el buen 
desarrollo de las actividades portuarias.

Abstract
Mexico has seen the need to ensure the rule of 
law in the field of maritime and port security and 
prosperity. The Secretary of the Navy has been 
a key player in the protection in the port areas, 
understanding that this Secretariat only meets the 
necessary personnel and material means for the 
proper performance of such activities. The maritime 
and port security is not reactive nor improvised, but 
a nodal and constant supervision of the Navy and the 
port community on the point considered any number 
of aspects to ensure the proper development of port 
activities.
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Introducción

Los lineamientos establecidos en el Código para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias (Código PBIP), han sido aplicados en México a partir 2004 y a 
través del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR) desde 
2007; el cual se creó gracias a un acuerdo de colaboración celebrado entre la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Marina (SEMAR), para 
actualizar y establecer nuevas acciones que garanticen la seguridad, protección 
y prosperidad marítima y portuaria, en base al Código PBIP y en coordinación 
con las demás autoridades concurrentes en recintos portuarios y vías generales de 
comunicación por agua (SEMAR-SCT, 2007).

Posteriormente, se celebró un convenio de colaboración para la protección del personal 
de las aduanas marítimas entre la SEMAR y la Administración General de Aduanas 
(SEMAR-AGA, 2009), firmándose también nuevo acuerdo entre la SEMAR y la SCT 
para fortalecer a las capitanías y al personal naval en sus operaciones concurrentes 
(SEMAR-SCT, 2009). 

Sin embargo, la actuación de la SEMAR se fundamentaba solo en mencionados  
acuerdos de colaboración, ya que si bien era autoridad en materia de seguridad 
y protección marítima, la ley solo le permitía apoyar en la conservación del orden 
dentro del recinto portuario a solicitud del capitán de puerto. Esa condición provocó, 
en algunos puertos, situaciones difíciles entre el personal de la SEMAR comisionado 
en los CUMAR y el personal de la Administración Portuaria Integral (API) y de 
Capitanía de Puerto, complicando la actuación de la SEMAR cuando trataba de aplicar 
las medidas de protección marítima y portuaria.

Luego de numerosos estudios y debates, se concluyó que era necesario y prioritario 
facultar el quehacer de la SEMAR en los puertos, por lo que el 26 de diciembre de 
2013, se publicaron las reformas y adiciones a las leyes de la Administración Pública 
Federal, de Puertos y a la de Navegación y Comercio Marítimos que le atribuyeron 
la autoridad en materia de protección marítima y portuaria; asimismo, se reconoció 
jurídicamente al CUMAR, sus funciones y atribuciones. 

Tres meses después, el 1 de abril de 2014, mediante el Acuerdo Secretarial 039, la 
SEMAR creó las Unidades Navales de Protección Portuaria (UNAPROP) con la misión 
de realizar acciones de vigilancia, inspección y control en los recintos portuarios para 
ejercer la autoridad en materia de protección marítima y portuaria, en funciones de 
policía marítima; por cierto, el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (LOAPF) faculta a la SEMAR el ejercicio de las funciones de policía 
marítima; sin embargo, no  define cuales son éstas funciones. Estas unidades dependen 
operativa, militar y administrativamente del Mando Naval de la jurisdicción donde se 
encuentren establecidos.
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Complementariamente, el día 21 de abril de ese mismo año, se publicó el Reglamento 
que regula la organización y funcionamiento del CUMAR, definiéndolo como un 
grupo de coordinación interinstitucional entre la SEMAR y la SCT, cuya función es 
garantizar un nivel de riesgo aceptable en los puertos, la administración, operación 
y servicios portuarios y las actividades marítimas, así como atender los incidentes 
marítimos y portuarios en términos de la Ley de Puertos, la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos; así como los instrumentos internacionales en la materia y 
demás disposiciones aplicables. 

A poco más de un año de su creación y con el respaldo jurídico que necesitaban la 
SEMAR, el CUMAR y las UNAPROP han cumplimentado lo dispuesto en el Código 
PBIP y los acuerdos de colaboración con la SCT y la AGA, garantizando el orden 
interno y coadyuvando en el desarrollo del sector marítimo portuario.

Discusión

Causal de la protección marítima y portuaria

No se reconoció el importante papel que debe desempeñar la protección marítima y 
portuaria en el mundo hasta que sucedieron los actos terroristas del 11 de septiembre 
de 2001 en Nueva York; la estabilidad de la economía global se basa en el transporte 
marítimo y a su vez, la estabilidad de éste último depende de la protección portuaria. 

Luego del ataque terrorista, EE.UU. promovió la aplicación de medidas para incrementar 
la protección portuaria; por consiguiente, los miembros de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) adoptaron esas nuevas normas y reglamentaciones alineadas a las 
políticas de seguridad norteamericanas. Estando la economía mexicana fuertemente 
vinculada con los EE.UU., se vio mayormente afectada por el nuevo régimen impuesto 
por los estadounidenses. 

Posteriormente, a finales de 2002, la Organización Marítima Internacional (OMI) 
adoptó las enmiendas al Anexo del Convenio SOLAS como sigue: a) Capítulo V, 
seguridad de la navegación; b) Capítulo XI, medidas especiales para incrementar 
la seguridad marítima; d) Capítulo XI-2, medidas especiales para incrementar la 
protección marítima y la creación del Código PBIP. Siendo esta la primera vez que 
la OMI dictó una normativa que aplica a instalaciones portuarias, aunque solo en lo 
concerniente a la interfaz buque-puerto. 

Un año después, en 2003, el Comité de Seguridad Marítima de la OMI aprobó las 
Directrices para los Centros Coordinadores de Rescate Marítimo (MRCC), para dar 
respuesta inmediata a los actos de violencia contra los buques a través de la autoridad 
de las fuerzas de protección de un país, como la Armada de México; asimismo, 
dichas directrices establecen que lo anterior debe considerarse en las disposiciones 
del Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y del Código PBIP. En diciembre de ese 
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mismo año, la OMI y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptaron el 
Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre Protección en los Puertos (RRPPP), el 
cual extiende la aplicación de las medidas de protección más allá de las instalaciones 
portuarias para aplicarlo al puerto en su conjunto. 

El Código PBIP

Como se mencionó anteriormente, el Código PBIP es un instrumento adoptado por 
la OMI que establece medidas y procedimientos para prevenir actos de terrorismo 
que puedan poner en peligro la integridad de los pasajeros, de la tripulación y de la 
carga; así como atentar contra la protección de los buques e instalaciones portuarias, 
está orientado a la protección marítima a bordo de las naves y en la interfase buque/
puerto. Está compuesto por dos partes; la parte “A” que especifica normas de carácter 
obligatorio y la “B” que orienta a los Gobiernos Contratantes sobre la manera en que 
deben implementar las acciones para cumplir con las especificaciones de la parte “A”.  

Adicionalmente, demanda la creación de elementos clave, instrumentos básicos 
y niveles de protección; estos se determinarán mediante un análisis de riesgo a 
los buques e instalaciones portuarias a fin de dar certeza al Sistema de Protección 
Marítima de cada Estado. Los elementos clave son el Oficial de Protección de la 
Instalación Portuaria (OPIP), el Oficial de Protección del Buque (OPB) y el Oficial 
de la Compañía para la Protección Marítima (OCPM); los instrumentos básicos que 
se emplearán son el Plan de Protección del Puerto (PPP), el Plan de Protección de la 
Instalación Portuaria (PPIP) y el  Plan de Protección del Buque (PPB). 

Objetivos del Código PBIP

Los objetivos del Código son: a) establecer un marco internacional de cooperación 
entre Gobiernos Contratantes, organismos gubernamentales, administraciones locales 
y sectores naviero y portuario, para detectar y evaluar las amenazas a la protección y 
tomar medidas preventivas para protección de buques e instalaciones portuarias; b) 
definir funciones y responsabilidades a nivel nacional e internacional para garantizar 
la protección; c) garantizar un intercambio y cotejo rápido y eficaz de información 
sobre protección marítima; d) ofrecer un método para evaluar la protección marítima 
para disponer de planes y procedimientos para reaccionar ante cambios en los niveles 
de protección, y e) confiar en que existen las medidas adecuadas y proporcionadas 
para garantizar la protección marítima (OMI, 2004).

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación del Código PBIP incide en cuatro categorías: a) buques 
de pasaje; b) buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas; c) 
unidades móviles de perforación marítima, y d) instalaciones portuarias que presten 
servicio a mencionados buques.
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Niveles de protección

El Código PBIP (2004) prevé tres niveles de protección, los cuales deben establecerse 
por el Gobierno Contratante; los niveles de protección son: a) Nivel Uno (detectar), 
medidas mínimas adecuadas de protección en todo momento; b) Nivel Dos (disuadir), 
medidas adicionales de protección durante un periodo de tiempo, como resultado de un 
incremento del riesgo que ocurra un suceso que afecte la protección marítima, y c) Nivel 
Tres (defender), medidas concretas de protección durante un periodo de tiempo limitado 
cuando sea probable o inminente un suceso que afecte a la protección marítima, aunque 
no sea posible determinar el blanco concreto. 

La SEMAR y la SCT elaboraron los procedimientos de coordinación interinstitucional 
para la modificación de los niveles de protección; estos se implantarán de la siguiente 
manera:
a) Nivel local, cuando haya una amenaza a la protección de las instalaciones portuarias 

o al puerto a nivel local, el Capitán de Puerto es el único facultado para modificar 
los niveles de protección 1 y 2;

b) Nivel nacional, cuando haya una amenaza a la seguridad nacional que comprometa a 
uno o varios puertos, la DGMM es la única facultada para modificar los niveles de 
protección 1 y 2;

c) Nivel nacional, la DGMM y el JEMGA, en forma coordinada, son las únicas 
autoridades nacionales facultadas para elevar y restablecer el nivel de protección 
3 y/o las medidas de protección correspondientes a este nivel cuando sea probable 
o inminente un suceso que afecte a la seguridad y protección marítima y portuaria 
(SEMAR-SCT, 2009).

Implementación del Código PBIP en México

Ante la resolución de la OMI y las exigencias del Código PBIP, México, en su calidad de 
socio y vecino estratégico de los EE.UU. y de Estado contratante del Convenio SOLAS, se 
vio apremiado a garantizar el Estado de derecho en el ámbito de la seguridad y protección 
marítima y portuaria en aras de la prosperidad nacional y regional. En el país, como se 
ha mencionado anteriormente, la autoridad marítima en materia de marina mercante 
la ejerce la SCT, misma que a través de la DGMM observa la mayoría de los convenios 
marítimos ratificados (SCT, 2009); sin embargo, la SEMAR es la única dependencia del 
Gobierno Federal con capacidad real para dar cumplimiento a las modificaciones del 
Convenio SOLAS y Código PBIP, por estas razones, en diciembre de 2004, la SCT y la 
SEMAR firmaron un acuerdo de colaboración para incrementar la protección marítima 
en los puertos mexicanos.
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En marzo de 2005, los Gobiernos de Canadá, EE.UU. y México firmaron la Alianza para 
la Seguridad y Prosperidad de América del Norte1 (ASPAN), requiriéndose  ampliar  las  
acciones  conjuntas, renovar las ya acordadas e incorporar nuevas para garantizar la 
protección, seguridad y prosperidad marítima y portuaria regional. Dentro de la Agenda 
para la Seguridad, se propusieron los siguientes retos: a) estrategias de protección 
fronteriza y bio-protección; b) mejorar la protección de infraestructura; c) mejorar la 
protección aérea y marítima frente a amenazas extra-regionales y mejorar información 
de inteligencia y, d) agilizar la frontera para mejorar el movimiento legítimo de personas 
y mercancías. Dentro de estos temas, se hace referencia a la protección para viajeros 
de alto riesgo, para cargamentos y bienes al interior de América del Norte, amenazas 
transnacionales, lucha contra el terrorismo, protección de infraestructura crítica, zonas 
agropecuarias libres de inspección, reducción de tiempos de espera, así como el uso de 
tecnología de punta (SRE, 2005). 

En estas circunstancias salió a relucir el crimen organizado, el cual empezó a crecer a 
finales de los noventa y de manera importante llegó a desestabilizar al país a mediados 
de la primera década del 2000 (Chabat, 2006). Alrededor del 80% del tráfico ilícito que 
transita o se introduce en México es por medios marítimos; del total de este flujo, el 60% 
se mueve por las costas del Pacífico y el 40% por el Golfo de México y el Mar Caribe. 
México solía ser zona de tránsito, empero se había convertido en consumidor, luego 
entonces, la cantidad de droga que se queda en el país ha aumentado (Valdés, 2013). 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades federales, el narcotráfico llegó a niveles 
de confrontación de manera abierta contra el gobierno con un gradiente de violencia 
nunca visto; esto se vio reflejado en la percepción e imagen que se tiene del país, en 
la actividad económica, en el turismo y en la inversión directa externa, situación que 
provocó roces serios con Estados Unidos (Enciso, 2010). En este ambiente nacional, el 
Gobierno Federal designó a la SEMAR, en coordinación con la SCT, a emplearse en el 
reto de protección marítima de la ASPAN, por lo que se diseñaron e instrumentaron 
mecanismos de intercambio de información y colaboración para la evaluación de 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos de transporte marítimo y sus puertos.

En lo pertinente a la protección portuaria, la ASPAN conminó a nuestro país para que 
implementara y echara a andar al Código PBIP, incidiendo en la creación del CUMAR; 
igualmente, asentó las bases para la creación de un grupo de trabajo trilateral para 
coordinar la ejecución de la meta 5, entre ellas el intercambio de oficiales de México, 
EE.UU. y Canadá  para realizar auditorias en las instalaciones portuarias y los puertos 
de los tres países (Crespo, 2012). Los requerimientos de protección marítima de la 
ASPAN y el concepto de Conocimiento del Dominio Marítimo (MDA), propiciaron 
que la SEMAR, la Guardia Costera y el Comando Norte de EE.UU.; así como el 
Comando de Operaciones Conjuntas de Canadá, establecieran un protocolo conjunto 

1  La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), tiene una perspectiva regional para ampliar las oportunidades 
económicas, mantener estándares elevados de salud y seguridad para nuestra población; la siguiente fase de la estrategia es proteger y asegurar 
el tráfico eficiente de viajeros y mercancías legales a través de nuestras fronteras compartidas.
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para hacer frente a los buques sospechosos de ser una amenaza, formándose la 
Iniciativa de Protección Marítima de América del Norte (NAMSI). 

El NAMSI reconoce la necesidad de fortalecer el intercambio de información y 
cooperación en materia de protección marítima en los términos que establecen, entre 
otros, al Convenio Internacional para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad 
en la Navegación Marítima (Convenio SUA‘88) y su Protocolo para la Represión de 
Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma 
Continental (Protocolo SUA‘88); citados instrumentos fueron ratificados por México 
y están en vigor desde 1994. 

Ahora bien, desde finales de 2002, EE.UU., a través de la OMI, instó la actualización 
de mencionados instrumentos en términos de ampliar la cooperación y coordinación 
internacional para combatir el terrorismo en la mar; luego de más de dos años de 
cabildeo de los norteamericanos con los Estados miembros, la Conferencia Diplomática 
sobre la Revisión de los Tratados SUA, aprobó en octubre de 2005 los Protocolos 
del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación 
marítima y, para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas 
fijas emplazadas en la plataforma continental (Annan, 2006). Los Protocolos SUA 
2005 entraron en vigor internacionalmente el 28 de julio de 2010 y les dieron carácter 
de complementarios al Código PBIP. 

El Estado mexicano no ha aceptado aún dichas actualizaciones; lo novedoso es que al 
estar la SEMAR facultada como autoridad marítima y portuaria, su participación será 
clave en la revisión, análisis y discusión que se lleven a cabo en el Senado de la República 
para discutir si son o no aprobadas citadas actualizaciones SUA 05 (Valdés, 2014).

Beneficios de implementar el Código PBIP

Los Estados Unidos contemplan la protección de sus fronteras y aduanas como una 
prioridad de protección después de los ataques terroristas sufridos en Nueva York; 
por esa razón implementaron este código a través de la OMI, imponiendo su idea de 
terrorismo mundial, elevándolo de un problema de seguridad pública a una amenaza 
de seguridad nacional e internacional. La Dra. María Cristina Rosas2 (2011), explica 
que la diferencia entre el terrorismo como amenaza a la seguridad pública y como 
amenaza a la seguridad nacional, recae en que una amenaza de seguridad pública, 
altera la ley y el orden; por otro lado, una amenaza a la seguridad nacional pone en 
riesgo la existencia de la nación. El primer concepto es sobre todo jurídico, en tanto el 
segundo es político.

2  María Cristina Rosas es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales, así como doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. 
Es profesora e investigadora de carrera de tiempo completo en el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. Desde hace 25 años ha sido catedrática en el CESNAV. 
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Luego entonces, todo lo relacionado con la seguridad y protección de buques e 
instalaciones portuarias es factor decisivo cuando se requiera evaluar la competitividad 
y confiabilidad de los actores del comercio exterior. En ese sentido, la adopción de 
medidas de protección de buques e instalaciones portuarias contra factores externos 
como el terrorismo, puede significar la diferencia para los que quieran entrar y 
mantenerse en el mundo del comercio internacional naviero. Al final del día, la 
implementación de este Código en México sirve para cumplir con las exigencias de 
su primer socio comercial, pero sobre todo, ayuda de manera sustanciosa a contender 
otros ilícitos como el narcotráfico y la piratería; hechos que al fin y al cabo, además de 
ser un problema nacional que afecta a toda la sociedad mexicana en su vida cotidiana 
y en sus negocios, deben combatirse de manera conjunta entre los diferentes órganos 
de gobierno, y mediante la cooperación de los países de la región, incluyendo a los 
productores y consumidores de productos ilegales.

El CUMAR

En septiembre de 2007, la SEMAR y la SCT  firmaron un Acuerdo de Colaboración 
para actualizar y establecer nuevas acciones para garantizar la protección, seguridad 
y prosperidad marítima y portuaria, resolviéndose crear el Centro de Atención 
a Incidentes para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR), especificando su 
organización, funciones y operación, así como las medidas y acciones conjuntas a 
realizar en el marco del Convenio SOLAS, el Código PBIP y la ASPAN3, en coordinación 
con las demás autoridades con ámbitos territoriales de competencia concurrentes en 
recintos portuarios y vía generales de comunicación por agua (SEMAR-SCT, 2007). 

En enero de 2009, la SEMAR y la AGA firmaron las Bases de Coordinación y 
Colaboración (2009) con el objetivo de regular los esfuerzos y destinar recursos 
humanos para ejercer en forma conjunta medidas de control, vigilancia, seguridad 
nacional y seguridad pública en las aduanas marítimas del país dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias, mediante acciones que permitan el flujo de mercancías 
en los puertos y terminales marítimas de tráfico internacional. Así, el CUMAR se 
comprometió a proporcionar seguridad física a las instalaciones aduaneras, a los 
administradores de aduana y a los oficiales de comercio exterior (OCE).

La SEMAR y la SCT firmaron un nuevo convenio en junio de 2009, con el propósito 
de incrementar las capacidades de las operaciones de la SEMAR con las Capitanías 
de Puerto, respondiendo a las necesidades de mejorar las medidas de seguridad y 
protección a buques e instalaciones portuarias (SEMAR-SCT, 2009).

3  La creación del CUMAR se realizó en consideración de la Resolución 7 de la Conferencia de los gobiernos contratantes del Convenio SOLAS: “Adop-
ción de medidas adecuadas para incrementar la protección de los buques, las instalaciones portuarias, las unidades móviles de perforación mar 
adentro emplazadas y las plataformas fijas y flotantes excluidos del ámbito de aplicación del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS”, y por exhorto 
del gobierno de los Estados Unidos, a través del ASPAN.
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Lineamientos generales del CUMAR

El CUMAR es el grupo de coordinación interinstitucional entre la SEMAR y la SCT 
con la misión de mantener un nivel de riesgo aceptable en los puertos y las diversas 
actividades marítimas que ahí se desarrollan; asimismo, atenderá los incidentes 
marítimos y portuarios en términos de la Ley de Puertos, la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos, los convenios acordados, los tratados internacionales en la 
materia y demás disposiciones aplicables.

La forma de operar del CUMAR le permite llevar a cabo las coordinaciones necesarias 
para incorporar la participación de otras dependencias y autoridades de los tres órdenes 
de gobierno; gracias a esta forma coordinada de trabajo, se han dado golpes fuertes al 
tráfico de sustancias ilegales. De acuerdo a los informes de labores de la SEMAR de la 
pasada administración, se resume que a partir de la creación de estos centros, entre el 
2007 y 2012, se ha logrado el aseguramiento de más de 16 mil 409 mil 800 pastillas 
de pseudoefedrina, más de 2 millones de kilogramos de precursores químicos, más 
de 40 mil kilogramos de cocaína, más de 25 mil millones de dólares, así como armas 
diversas (SEMAR, 2012). 

Aunado a lo anterior, en diciembre de 2011, representantes del Comité Ejecutivo 
Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU visitaron el puerto de 
Veracruz para conocer el modelo del CUMAR, incluyendo las operaciones realizadas 
en el recinto portuario en coordinación con las autoridades y entidades involucradas 
en la protección del puerto. Los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU 
consideraron el establecimiento del CUMAR como una muy buena práctica por parte 
del Estado mexicano y un ejemplo a seguir en la implantación del Código PBIP ante la 
comunidad internacional (Valdés, 2014).

Se considera pues, que el CUMAR es el instrumento para implementar el Código 
PBIP más exitoso entre los países Contratantes del Convenio SOLAS; desde su 
implementación, los CUMAR en coordinación con otras dependencias, han contribuido 
significativamente en la protección de las instalaciones marítimas portuarias más 
importantes del país. Una vez que se les formalizó legalmente y que se facultó a la 
SEMAR como autoridad en materia marítima portuaria, se crearon las UNAPROP 
para fungir como brazo ejecutor de los Mandos navales en los recintos portuarios.

Las UNAPROP

Luego de la operación “Control Lázaro Cárdenas” dirigida por la SEMAR para 
normalizar las operaciones en el puerto de Lázaro Cárdenas, se impulsó la necesidad 
de respaldar jurídicamente las acciones de la SEMAR en los puertos, tomando más 
fuerza en el Congreso en virtud de los resultados obtenidos y de las buenas opiniones 
de la sociedad michoacana y la comunidad marítimo portuaria. Como ya se ha 
mencionado, se hicieron las reformas y adiciones necesarias a la Ley para atribuirle 
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LoS paRTidoS poLíTicoS y Su impacTo en La SeguRidad nacionaL 
Political parties and their impact on National Security

Resumen
El presente trabajo, tiene como finalidad conocer las 
acciones y actitudes negativas de los partidos políticos, 
con el propósito de proponer modificaciones desde los 
ámbitos jurídico y funcional, en donde se contemple la 
reducción del presupuesto; la desaparición o definición 
precisa del fuero constitucional; la prohibición para 
hacer alianzas entre partidos; la prohibición de 
renunciar a un cargo público para contender por otro; 
que los candidatos hagan pública su declaración; la 
desaparición o reducción de diputados y senadores 
plurinominales y la exigencia para que se legisle a 
favor de las Fuerzas Armadas en los ámbitos de la 
seguridad pública y seguridad interior, buscando 
retomar la confianza en la clase política.

Abstract
The present study aims to understand the negative 
actions and attitudes of political parties for the 
purpose of proposing amendments from the 
legal and functional areas, where the budget 
reduction is contemplated; the disappearance or 
precise definition of the constitutional court; the 
prohibition to make alliances between parties; 
waive the prohibition on public office to run for 
another; candidates make their public statement; the 
disappearance or reduction of multimember senators 
and deputies and the requirement to legislate in favor 
of the armed forces in the areas of public safety and 
national security, seeking to regain confidence in the 
political class.

Palabras clave:
Partidos políticos, Seguridad Nacional, corrupción e 
impunidad.
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Political parties, national security, corruption and 
impunity.
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Introducción

Para las elecciones intermedias 2015, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 
un presupuesto por $5, 356, 771,247.32, que destinado para los partidos políticos 
como financiamiento público, ya que, como instituciones indispensables para la vida 
y evolución de la democracia, se busca transparencia en el origen de los recursos, 
independencia sobre intereses ajenos, equidad en la competencia electoral, y evitar 
fuentes ilegítimas de financiamiento. 

Sin embargo, siguen generándose problemas por el financiamiento público o 
privado (y en no pocas ocasiones ilícito), lo que evidencia que los partidos hacen 
compromisos con particulares, comprometen su trabajo institucional o disponen de 
los recursos del Estado para consolidarse en el poder. Se observa pues que, organizar 
un partido político es un excelente negocio, ya que reciben del Estado subsidios, 
canonjías y prebendas. 

Más delicado aún, son los últimos acontecimientos que se han dado a conocer a 
través de los medios de comunicación en donde integrantes de la delincuencia 
organizada financian y designan candidatos (Guerrero, Michoacán, Morelos o 
Tamaulipas, entre otros), generándose una simbiosis en la que los líderes delictivos 
reciben presupuesto de los municipios, toman decisiones y generan violencia para 
controlar sus áreas de poder.

Lo anterior, ha ocasionado que los mexicanos desconfíen de los políticos y sus 
organizaciones, provocando una crisis de legitimidad, debido a que no están 
ofreciendo a sus ciudadanos lo que prometen en campañas, por lo que, será necesario 
determinar, si los partidos políticos son un antagonismo para la Seguridad Nacional.

Desarrollo

A. Antecedentes

Existen diversos antecedentes sobre la conformación de los partidos políticos en 
México, debido a que, algunos ubican su génesis antes de la consumación de la 
Independencia, con la elección de diputados a las Cortes de Cádiz, que significó 
el llamado a las urnas, y el brote en la Nueva España de dos corrientes, criollos y 
peninsulares, ubicados como las primeras facciones políticas (Congreso de los 
Diputados, 2014). Para otros, las logias masónicas dieron algún orden al fragmentado 
mosaico político, el partido escocés amparó a grupos pro-europeos simpatizantes del 
régimen monárquico y el orden centralizado y el partido yorkino a corrientes pro-
norteamericanas, identificadas con el régimen republicano y federal (Vizcaíno, 1999).
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No obstante, la figura de los partidos políticos fue contemplada por primera vez en la 
Ley Electoral Maderista de 19111 y en la Carta Magna en 1977; desde entonces, con 
reformas y expedición de diversos fundamentos, se ha transitado hasta el marco jurídico 
actual (2014), que viabiliza y da certeza normativa al Sistema Político Mexicano.

B. Marco teórico

Acorde a su entorno jurídico, los partidos políticos son agrupaciones de personas 
que tienen participación activa en la vida política de una nación y para ello, se 
constituyen como una asociación civil2, con el objetivo principal de darle eficacia a 
la vida democrática, a través de la participación de los ciudadanos en los procesos 
electorales. Es decir, son organizaciones morales de carácter civil que no deberían 
perseguir fines de lucro. Su principal tendencia será consolidarse y su finalidad 
última y legítima, la conquista y el fortalecimiento del poder.

De acuerdo a lo que plantea Sigmund Neumann (1965), los partidos políticos, son 
organizaciones integradas por funcionarios de la sociedad, que están interesados 
por conseguir el poder gubernamental y que luchan con estructuras que tienen 
opiniones opuestas para conseguir el apoyo de la población, en esencia, se convierten 
en intermediarios de ideologías entre sociedad y gobierno (p. 597).

López Portillo y Pacheco (1976), expresa que, son asociaciones jurídicas reconocidas 
por los sistemas constitucionales democráticos, que buscan organizar a la opinión 
pública para conseguir, vía institucional, el control del gobierno, en lo que se refiere 
al proceso electivo de funcionarios a través del voto, ideas, políticas y medidas 
administrativas (p. 594).

La Ley General de Partidos Políticos (LGPP, 2014), establece que son organizaciones 
de interés público, con respaldo normativo y patrimonio propios, con el fin de 
promover la participación en la vida democrática del país.

Su presencia, participación e influencia en el Sistema Político, es fundamental para 
consolidar el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la democracia; precisamente 
de ello, deriva la importancia de contar con estructuras transparentes, con fuerte 
respaldo ciudadano y cimentación jurídica, para dar confianza y viabilidad a su 
trabajo institucional. No obstante, cuando se carece de suficientes y adecuados 
controles democráticos, los partidos pueden apoderarse de las instituciones y 
constituirse en medios aviesos por su desviación hacia actividades poco ortodoxas, 

1  Propuesta por Francisco I Madero, el 19 de dic. de 1911, se expide la primera ley electoral que se ocupa de reglamentar la creación y la vida interna 
de los partidos políticos.

2  El Art. 2670 del Código Civil Federal establece que, cuando individuos se reúnen para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que 
no tenga carácter preponderantemente económico, constituye una asociación (Cámara de Diputados, 2013).
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lo que las transmuta hacia la partidocracia3 por fomentar prácticas clientelares, 
destinar los recursos del erario a finalidades distintas de las previstas y, en casos 
extremos, aliarse con sectores contrarios a los principios democráticos.

C. Los partidos en la época moderna mexicana

El principal partido de la época moderna mexicana ha sido el Nacional Revolucionario 
(PNR, 1929), convertido en Partido de la Revolución Mexicana (PRM, 1938) y 
en Partido Revolucionario Institucional (PRI, 1946), sostiene la ideología de la 
Revolución Mexicana y se integra fundamentalmente por diversas organizaciones. 
Pierde por primera vez las elecciones del año 2000, cuando llega el Partido Acción 
Nacional (PAN) al poder con Vicente Fox Quesada. De las 32 entidades federativas, 
20 son gobernadas por este partido (PRI, 2015).

El PAN (1939), aparece como un partido de ciudadanos que busca diferenciarse de 
los procedimientos corporativistas del revolucionario. Se mantiene como un partido 
que lucha contra el monopolio del poder e inicia un crecimiento hasta alcanzar la 
presidencia de la República en los años 2000 y 2006. Aporta a los mexicanos la 
mayor experiencia de lucha democrática, al lograr la alternancia en el poder y una 
visión de que se podía vencer al partido más poderoso de Latinoamérica. Gobierna 
actualmente seis Estados (PAN, 2015).

La tercera organización política es el Partido de la Revolución Democrática (PRD, 
1989), que nace de una fuerte división del PRI en 1988, apoyado por pequeños 
partidos y por decenas de organizaciones sociales. El PRD tiene influencia en 
algunas organizaciones sindicales como el movimiento de reivindicaciones urbanas 
y el comercio informal. Principal contendiente por la presidencia de la República 
en 1988, 2006 y 2012, gobierna cinco entidades federativas, incluyendo al Distrito 
Federal cuya administración ha sostenido por tres períodos. Es la mayor organización 
de izquierda que ha existido en México (PRD, 2015).

Además de los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD), existen otras 
formaciones políticas como el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Partido Nueva Alianza (PANAL) y Movimiento Ciudadano (MC). 
Destacan además los de reciente creación: MORENA (Movimiento de Regeneración 
Nacional), Partido Encuentro Social (PES) y Partido Humanista (PH). (Anexo “A”, 
Información relevante de cada partido político).

3  Régimen en el que los partidos son los que toman las decisiones importantes de la vida política estatal, desde el lanzamiento de los candidatos a 
los cargos electivos hasta el control de los elegidos y el sometimiento de ellos a la disciplina partidista en el ejercicio de sus funciones públicas 
(Borja, 2015).
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E. Financiamiento de los Partidos Políticos

 1. Origen y evolución

El financiamiento de los partidos políticos en México, siempre ha generado debates 
por las grandes cantidades de recursos que se asignan para su organización y 
funcionamiento, no obstante, es en la reforma de 1987 donde se prevé por primera 
vez el financiamiento público4.

La Carta Magna en su Artículo 41; la LGIPE en sus Artículos 29, 30, 31, 32, 55, 
187, 188 y 189, y la LGPP en sus Artículos 7, 23, 25, 26, 30, 50, 51, 69, 70 y 71, 
fundamentan el financiamiento de los partidos, para: el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes; para gastos de campaña y para actividades específicas como 
entidades de interés público.

En sesión celebrada el 8 de enero de 2015, la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, aprobó las cifras del financiamiento público para el ejercicio 2015:

Tabla No. 1
Financiamiento Público para partidos políticos 2015

Actividades Financiamiento Público

Ordinarias permanentes $3,909,545,803.15

Gastos de campaña $1,172,863,740.95

Específicas como entidades de interés 
público.

$117,286,374.09

Franquicias postales en año electoral. $156,381,832.13

Franquicias telegráficas. $693,497.00

TOTAL $5,356,771,247.32

FUENTE: Elaboración propia con datos del INE (2015).

4  Establece una fórmula para calcular el monto del financiamiento, un mecanismo de distribución de recursos y una calendarización de 
ministraciones. El artículo 61 del CFE de 1987 establece el derecho al financiamiento público y su justificación anual, lo que simboliza el inicio de 
rendición de cuentas. La ley no establecía la revisión del informe y su documentación o si se sancionarían las conductas indebidas. Entonces, a 
las elecciones presidenciales de 1988 se llegó sin transparencia y sin procesos de fiscalización.
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La tabla refleja el resumen de las cantidades que recibieron los diez partidos políticos 
para el 2015, que incluye además las elecciones intermedias del 7 de junio; de estas 
cantidades el PRI es el que más recursos recibe con $1,376 millones de pesos, lo 
siguen el PAN con $1,158, PRD con $886.1, PVEM con $444.7, PT con $389.7, 
PANAL con $371.2 y MC con $368.4 millones; MORENA, PH y PES, $120.9 
millones cada uno.

El dinero que los partidos reciben anualmente, se calcula multiplicando el número 
de electores por el monto del salario mínimo (65%), entonces, nos encontramos con 
que los recursos se incrementarán año con año, debido a que, para determinarlo, 
se considera una fórmula matemática que se sustenta en efectivos que aumentarán 
de forma exponencial, por el incremento anual de electores. Haya o no elecciones, 
reciben cada año elevadas cantidades de dinero, que pudieran destinarse para otras 
necesidades, así lo evidencia la siguiente:

Tabla No. 2
Financiamiento público 2000-2015

Año Activs Ordinarias 
Permanentes

Gastos de 
Campaña

Actividades 
Específicas

Total.

2009 $2,731,629,587.70 $819,488,876.31 $80,520,563.90 $3,631,639,027.91

2010 $2,910,057,120.41 $87,301,713.61 $2,997,358,834.02

2011 $3,119,352,241.63 $93,580,567.25 $3,212,932,808.88

2012 $3,361,120,841.57 $1,680,560,420.79 $100,833,625.25 $5,142,514,887.61

2013 $3,563,925,973.66 $106,917,779.21 $3,670,843,752.87

2014 $3,810,786,094.30 $114,323,582.85 $3,925,109,677.15

2015 $3,909,545,803.14 $1,172,863,740.94 $274,361,703.22 $5,356,771,247.32

FUENTE: Elaboración propia con datos del INE (2015).

Se valora entonces que, las reformas electorales no han permitido reducir el 
presupuesto de los partidos, ya que, del 2009 al 2015, el financiamiento aumentó 
el 32.2%, (elecciones intermedias), lo que refleja que a pesar de tantos ajustes y 
transformaciones al Sistema Electoral, pareciera que lo que menos se busca es reducir 
las prebendas que se designan para beneficio de los partidos, los que, contrario a los 
órganos de la Administración Pública, no están sujetos a una estructura orgánica 
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que exija recursos para sostener personal, instalaciones, material, y servicios de 
salud o alimentación, por consecuencia, reciben los mismos caudales sin importar si 
tienen 10, 100 o 1000 trabajadores, afiliados o seguidores.

El alto financiamiento de los partidos políticos se refleja al compararlo con el 
presupuesto 2015, aprobado para algunas dependencias:

Tabla No. 3
Financiamiento 2015, dependencias

DEPENDENCIA. PRESUPUESTO 2015.

Relaciones Exteriores 8,100,492,264

Defensa Nacional 71,273,654,718

Salud 134,847,592,069

Marina 27,025,522,576

PGR 17,029,485,877

Desarrollo Social 114,504,009,056

INE 18,572,411,236

Poder Legislativo 13,398,337,841

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados, D.O.F. 3 Dic. 2014.

Del presupuesto, la cantidad de recursos que recibirán los partidos representa: el 
66.1% de la S.R.E, el 31.45% del de PGR, el 19.8% para SEMAR y el 7.51% para 
SEDENA. ¿A cuántos trabajadores podría pagárseles un salario mínimo durante un 
año con esos recursos?: $5, 356, 771,247.32 / $70.10 / 261 días laborales= 292,782 
trabajadores.

En los Artículos del 53 al 57 de la LGPP, se establece el procedimiento para la 
obtención de financiamiento privado, a través de cuatro tipos: por la militancia; 
de simpatizantes; por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos y por 
autofinanciamiento. Lo cual, permite el aumento de recursos disponibles para 
cada partido. El financiamiento depende de la importancia de cada partido, lo que 
hará que las cantidades varíen por el número de afiliados y simpatizantes o por los 
compromisos (poco transparentes) ya establecidos. 
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Así lo evidencian los siguientes actos no reportados: el presunto desvío de recursos 
públicos de Petróleos Mexicanos al PRI, a través del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros (STPRM), durante la campaña de Francisco Labastida en el 2000, por 
casi 1,400 millones de pesos; el caso de la asociación civil Amigos de Fox que en 
el 2000, integró una red de financiamiento paralelo para la campaña del entonces 
candidato panista, Vicente Fox, con 91 millones (Nexos, 2006) y las 7,851 tarjetas 
Monex, mediante las cuales, supuestamente el PRI dispersó 66.3 millones de pesos 
para las campañas de 2012 (CNN México, 2012).

En suma, el dinero necesario para impulsar contiendas políticas equilibradas 
y competidas, puede también fomentar la compra de cargos públicos o acuerdos 
clandestinos económicos, es decir, alimentar la corrupción política. Entonces, se 
deben considerar controles sobre los recursos de los partidos, garantizar la difusión 
pública de sus ingresos, gastos, y sus activos y pasivos, para que los ciudadanos 
conozcan esa información5. El reto será reducir el financiamiento creciente de estas 
organizaciones, ya que, problemas graves que se relacionan con la pobreza, la pobreza 
extrema y sus componentes como el rezago educativo o el acceso a los servicios de 
salud, son aspectos que debieran ser prioritarios para todos los mexicanos

F. La Corrupción e Impunidad y la política mexicana

La corrupción y la impunidad, se han convertido en un serio problema para México, 
ya que parece que existe una costumbre vivir con estos fenómenos que provocan 
la descomposición social ante la pérdida del temor a no cumplir con la ley. Los 
mexicanos desembolsan 165 pesos per cápita al año, por actos de corrupción en 
pago de mordidas, agilización y facilitación de trámites. El Consejo Coordinador 
Empresarial estima que la corrupción ha tenido un costo de un billón 529 mil 
300 millones de pesos, lo que representa el 10% del Producto Interno Bruto (PIB). 
Los actos de corrupción más identificados en México son el soborno, nepotismo, 
extorsión, fraude, tráfico de influencias, evasión fiscal, lavado de dinero y cohecho 
(Esquivel, 2015).

A nivel nacional el 89.7% de la población considera que la corrupción es muy frecuente 
en las policías, seguida de partidos políticos con el 84.4% y el ministerio público con 
78.4%, por lo tanto, se observa que es un fenómeno que se da prioritariamente en 
los organismos de procuración de justicia, por lo que, fomenta y se relaciona con la 
impunidad (INEGI, 2014).

De los delitos perpetrados durante el primer año del actual gobierno, 93.8% quedaron 
impunes porque no hubo denuncia o no se inició averiguación previa. Las entidades 
con una proporción mayor a la nacional en 2013, fueron Guerrero con 96.7%; Estado 

5  La LGPP en su artículo 31-2, dice que no se podrá reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precam-
pañas y cualquier gasto del partido político con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los 
particulares.
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de México con 96% y Michoacán con 94%. Se calcula que en 2013 se cometieron 
33.1 millones de delitos, de los cuales, unos 31 millones quedaron impunes, dos 
de cada tres casos (65.6%) por causas atribuibles a la autoridad (miedo, extorsión, 
pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza o actitud hostil de la 
autoridad). En 2011, la proporción de delitos que quedaron en la impunidad fue de 
91.6, en 2012 subió a 92.1 y en 2013 a 93.8% (ENVIPE-INEGI, 2014).

La impunidad es grave, ya que ha provocado en nuestra sociedad la constante y 
sistemática violación de la ley, basta citar las infracciones al reglamento de tránsito 
(no respeto al semáforo, hablar por teléfono mientras se conduce, estacionarse en 
lugares prohibidos, etc.), que a diario se cometen sin recibir castigo por la autoridad. 
Se debe empezar por solucionar estos asuntos que parecieran de poca importancia 
por la resistente cultura de tolerancia a la ilegalidad que, combinadas con la fragilidad 
institucional, hacen difícil su solución. Corrupción e impunidad, están afectando la 
gobernabilidad, el desarrollo y la democracia.

Para la asignación de contratos de obra pública y adquisiciones, los diezmos, 
sobornos y comisiones aumentan año tras año. El problema no mejoró con la 
alternancia política, lo que desmintió la idea de que un cambio de partido político 
en el poder resolvería la grave situación que sobre corrupción, prevaleció por más de 
70 años, lo que se apreciaba como una determinación del entonces presidente Fox, 
al prometer que erradicaría la corrupción y el abuso del poder se fue al fracaso, ya 
que del 2006 al 2012, México tuvo una calificación de 33 en materia de honestidad 
y con el presidente Calderón, México se colocó como el país más corrupto entre los 
miembros de la OCDE (Transparency International, 2012).

Una forma de corrupción frecuente en nuestros días, es el diezmo6 para la designación 
de obras que, alcanzan porcentajes que van del 25 al 30% del valor de una licitación. 
Hay otras prácticas comunes como la malversación de fondos públicos, desvío de 
recursos, reasignación presupuestaria, uso indiscriminado del dinero de estados y 
municipios o el otorgamiento de permisos y concesiones.

Las “mordidas7” son frecuentes en todos los espacios de corrupción, desde la 
persona que ofrece un lugar prohibido en la calle para estacionarse, el policía que 
pide 100 pesos para no infraccionar por circular en día no permitido o el servidor 
de ventanilla que pide dinero por agilizar un documento, afectan la legalidad, los 
valores de las sociedades, y democratizan la corrupción. Cómo no recordar la frase 
“la corrupción somos todos”, ironizando la expresión empleada en los años 80 ś por 
el entonces presidente López Portillo “la solución somos todos”.

6  Implica un infame y continuo robo hormiga. Corrupción que se ejerce en casi todos los municipios del país, a través del “diezmo”, que es el cobro 
que se hace al que pretende vender o prestar cualquier servicio (Saúl Arellano, Crónica.com.mx, 9 Dic. 2012).

7  Según la Academia Mexicana de la Lengua, es “el dinero obtenido de un particular por un funcionario para acelerar un trámite o disimular una 
infracción”.
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 1. En el ambiente legislativo

De 2002 al 2014 el presupuesto de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF) se incrementó un 110% y la del Poder Legislativo 
Federal en un 54%, sin que exista una justificación para realizar esos incrementos 
(Integralia consultores, 2014).

El Congreso del Estado de México creó unas partidas presupuestales conocidas como 
Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), mediante las cuales, cada uno de los 75 
diputados reciben el equivalente a 2.5 millones de pesos anuales para realizar obras 
y entregar materiales de construcción a los habitantes de sus distritos. En octubre 
de 2009, el presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura mexiquense (PAN), 
manifestó que los sobresueldos de los diputados locales los convertía en los mejor 
pagados del país, por lo que, fracasó al querer reducirlos, ya que a nadie convenía en 
el Congreso eliminar los gastos discrecionales (Villamil, 2014). 

Existen además, indicios del pago que se ofrece por los votos que se emiten para 
decidir las deliberaciones del Congreso, el grupo parlamentario de MC, denunció el 
depósito de bonos que ascienden a 15 millones de pesos otorgados por el Gobierno 
Federal por aprobar la reforma energética (AN, 2014).

Y que pensar cuando los legisladores se niegan a aprobar leyes fundamentales para el 
desarrollo y la seguridad del país o lo realizan previa eliminación o corrección de las 
partes esenciales que afectan a empresas, funcionarios, partidos políticos o a ellos 
mismos, a que intereses sirven, cuando por ejemplo, niegan la atención y protección 
legal esencial para el desarrollo del trabajo institucional de unas Fuerzas Armadas 
(FFAA) comprometidas y leales, basta recordar que desde el 2010, a propósito de 
su participación en el combate a la delincuencia, el Presidente Calderón justificó y 
defendió la reforma a la LSN que buscaba proteger a las fuerzas federales en su deber 
de preservar la seguridad interior.

 2. En el ambiente ejecutivo

Entre 2000 y 2015 el Presupuesto de Egresos de la Federación pasó, en términos 
reales, de 2.27 billones a 4.67 billones, un incremento de 105%. Las transferencias 
federales a gobiernos locales pasaron de 682 mil millones a 1.39 billones, un 
incremento mayor a 100%, entre 2006 y 2008 las entidades del país recibieron 
transferencias extraordinarias por más de 350 mil millones de pesos, como 
recursos no presupuestados y asignados sin proyectos de gasto, lo que ha provocado: 
incremento del gasto corriente, y de nómina; el desvío de recursos para beneficio 
personal y recursos para gastos de campaña (Ugalde, 2015).

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se observaron 41,335.3 millones de 
pesos (mdp) por irregularidades registradas en la gestión del gasto federalizado cuya 
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responsabilidad corresponde a las secretarías de finanzas o similares. El importe 
significó el 52.4% del monto total observado. Las principales observaciones son: 
recursos no devengados, no ejercidos o no reintegrados a la TESOFE (23,000.4 mdp); 
transferencias a otras cuentas bancarias (10,918.4 mdp); recursos no entregados a 
los organismos ejecutores (2,666.6 mdp) y retenciones para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, no enteradas a los terceros institucionales (2,267.4 mdp). Del 
importe, el 25.0% corresponde a Veracruz; el 13.7% a Michoacán; el 10.6% a Jalisco; 
el 5.6% a Chiapas; el 5.4% al Estado de México, y el 5.3% a Guanajuato (ASF, 2015).
Luis Carlos Ugalde, (Nexos, 2015) dice que en los últimos 10 años se ha incrementado 
exponencialmente el endeudamiento en casi todas las entidades del país. Entre 2005 
y 2014 las obligaciones financieras (deuda) de estados y municipios pasaron de 207 
mil millones a 490 mil millones de pesos (130%). La deuda de entidades como 
Coahuila pasó de 468 millones en 2005 a más de 35 mil millones de pesos en 2014, 
o Veracruz que la incrementó de 5 mil a 41 mil millones en el mismo lapso. 

Se observa que, contrario a cuando existía el control total en la figura presidencial, 
quien decidía lo que se hacía en torno al dinero y al poder, la corrupción se 
mueve paralelamente a la propagación de autoridad; el monopolio limitaba la 
discrecionalidad del uso de los recursos, después de la transición, la administración 
se ha multiplicado sin regulación y sin organismos que vigilen y exijan la rendición 
de cuentas, lo que ha generado que, legisladores, gobernadores y presidentes 
municipales, puedan lucrar con los recursos.

Las campañas electorales se impulsan con desvío de recursos públicos8 y con 
aportaciones ilegales: el crimen organizado, empresarios y los propios funcionarios 
públicos, buscan asegurar negocios con el futuro gobernante, a través de 
financiamiento ilícito que no es reportado a la autoridad electoral. Se estima que, 
por cada peso de financiamiento público que se gasta en una campaña, hay tres 
pesos que no se ven ni se reportan (Ugalde, 2015), lo que provoca que el funcionario 
que gana las elecciones, debe pagar su patrocinio. 

En la élite política mexicana, la corrupción representa beneficios económicos y 
un símbolo de poder. Cuando un político no posee riquezas, se convierte en un 
fracasado ante los ojos de los demás miembros de la élite, a quienes no les importa 
de dónde provenga la riqueza. Esto se resume en la frase de Hank González “Un 
político pobre es un pobre político” (Nieto, 2012).

G. Funcionarios públicos en actos de corrupción e impunidad

Los actos de corrupción en la esfera política mexicana, es una constante que se 
trata en los diversos ambientes de la vida nacional, baste observar los medios de 

8  La PGR detuvo a dos colaboradores del gobierno de Veracruz, cuando transportaban 25 millones de pesos en dos maletas, en un avión con 
matrícula oficial. El gobierno de Veracruz informó que el dinero serviría para la promoción de fiestas populares; no obstante, trascendió que era 
para apoyar campañas políticas (Nación, Red Política, 30 de enero de 2012).
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comunicación que, de manera sistemática dan a conocer el involucramiento de 
funcionarios públicos en actos ilícitos, generados principalmente por el desvío de 
recursos económicos.

En el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, se informó que en lo que 
va de la presente administración se han sancionado a 14 mil 905 servidores públicos 
por actos de corrupción y derivado de ello, se han recuperado 6 mil 114 millones 600 
mil pesos, con lo que se puede confirmar que el combate a la corrupción representa 
uno de los principales reclamos de la sociedad y una necesidad para construir un 
gobierno eficaz (LXII Legislatura, 2014).

Al final, lo que siempre está presente es el robo consuetudinario de los recursos 
económicos que se designan como presupuesto para los partidos políticos, secretarías 
de estado, gubernaturas, congresos o presidencias municipales; se fundamenta 
este delicado problema con ejemplos de candidatos, elegidos a posteriori como 
funcionarios, acusados de enriquecimiento ilícito a través del robo de los recursos 
asignados vía presupuesto, mediante la compra de bienes inmuebles, transferencia de 
recursos a cuentas personales, familiares o prestanombres y sobornos para gestionar 
recursos, asignar obras o contratos. Nadie se libra de esas redes de corrupción que 
se han transversalizado.

Pareciera además, que se ha perdido la capacidad de asombro y los servidores 
públicos y políticos han perdido la vergüenza, se percibe que ahora es una obligación 
que, al concluir sus gestiones lo hagan con riquezas sin importar los medios y las 
formas, inclusive vía connivencia con la delincuencia organizada, mandatarios y 
servidores de todos los órdenes de gobierno se relacionan con el crimen organizado.
Gobernadores y presidentes municipales han sido cooptados y sirven al crimen 
organizado9, las conductas de los mandatarios estatales son emblemáticas debido a 
que sus actos se dan a conocer en medios estadounidenses, que pasa entonces, será 
que en el país nadie se entera de las acciones ilícitas de sus funcionarios. Lo grave 
es que ahora los funcionarios no sólo evitan ejercer la autoridad a cambio de una 
comisión, no, ahora los líderes de los cárteles son los que ejercen y suplantan a la 
autoridad, mediante el manejo de las finanzas y/o el control de las estructuras de 
seguridad pública. ¿Quiénes apuestan a la impunidad de estos delincuentes oficiales?

El 73% de los municipios del país están bajo control de la delincuencia organizada. La 
solariega proclividad a la corrupción vuelve permeables a las alcaldías que son presa 
fácil del crimen organizado, entonces detectar el involucramiento de un alcalde en 
actividades delictivas se complica porque la clase política se resiste a implementar 
regulaciones o denunciar el enriquecimiento inexplicable, por la simple razón de 
que no quieren que alguien vea las cuentas propias (Buscaglia, 2011). 

9  A propósito de la narcopolítica el Srio. de Gobernación dice: tenemos información de algunos municipios y tenemos que seguir la investigación, 
esta información puede ser larga. Así pasaba con el alcalde de Iguala (El Universal, 20 de abril de 2015).
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Por ello, en un país donde los funcionarios públicos ejercen el cargo como si fuera 
patrimonio propio; donde los políticos controlan obras públicas; donde sin escrúpulos 
se ejerce el nepotismo; donde quien ingresa a la política, sabe que se le hará justicia 
con privilegios; donde se invierte dinero que será recuperado con excesos al ganar 
una elección; donde existen empresarios consentidos; donde los funcionarios 
públicos amasan cuentas millonarias en paraísos fiscales; donde los delincuentes 
tienen entre sus amigos a políticos; donde José Luis Abarca financia a su partido; 
donde José Murat tiene seis departamentos en Estados Unidos; donde el funcionario 
piensa que el ciudadano debe reconocerle su aporte a la democracia a través del culto 
a la personalidad; donde los políticos se convierten en clase privilegiada y viajan 
en helicóptero para abrir campañas; y dónde el debate de los partidos se centra en 
acusarse de nexos con el narcotráfico, desvío de recursos o de robar sin repercusión 
alguna, empleando para ello los tiempos oficiales cedidos por ley. En éste México, sería 
conveniente replantearse si los partidos políticos están contribuyendo a: fortalecer la 
seguridad, el desarrollo, la democracia y el Estado de Derecho. 

H. Elecciones intermedias 2015.

El 7 de octubre de 2014, inició el proceso electoral donde se disputaron 500 diputados 
federales, 9 gubernaturas, 641 diputados en 17 entidades, 993 alcaldías en 16 Estados 
y las 16 Jefaturas Delegacionales. 

Los comicios se tornaron ríspidos y complicados, lo que ha provocado que los 
ciudadanos crean menos en la clase política, pareciera que a ningún partido político le 
interesa ya la ideología o sus principios, ahora son grandes negocios en donde privan 
no las capacidades sino los intereses, los intercambios de favores y las complicidades. 
Las campañas poco abonan para reflejar lo contrario y no puede distinguirse algún 
partido que tenga depositada la confianza de los ciudadanos, así lo evidencian las 
siguientes acciones:

La designación de candidatos por compromisos e intereses personales, sin importar 
que opinen o piensen los militantes, es una conducta consuetudinaria de todos los 
partidos, pareciera que los cargos se otorgan conscientes de que, quien llega ahí, se 
hará de recursos y cambiará su estatus personal. Destacan como ejemplos el control 
que ejercen 5 familias en el PRD del D.F., donde la senadora Dolores Padierna impuso 
a su hermano como candidato a jefe delegacional en Azcapotzalco; el PRI no es 
menos transparente cuando designa a Carmen Salinas, a la madre del ex-dirigente 
Cuauhtémoc Gutiérrez, Guillermina de la Torre, o a los hijos de los coordinadores 
parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, como aspirantes 
plurinominales para el Congreso federal; a pesar de que el Presidente de Soledad de 
Graciano Sánchez, San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, fue encarcelado 
por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, el PRD designa a su padre como candidato para el mismo puesto o al polémico 
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ex-alcalde Mauricio Fernández Garza10, de San Pedro Garza García, como candidato 
del PAN por tercera vez para este municipio.

Candidatos sin compromiso cambian de partido sin respetar sus ideologías o principios, 
cambios que realizan al no verse favorecidos por su partido con una candidatura o 
un puesto que les asegure seguir viviendo del presupuesto, ejemplos hay muchos, 
sin embargo citamos: la desbandada de los perredistas hacia Morena, la renuncia de 
Marcelo Ebrard y su integración a MC para ser candidato a diputado plurinominal, o 
la renuncia al PRD de Polimnia Romana y su inclusión como candidata del PRI-PVEM 
a la delegación Álvaro Obregón11.

No hubo debates entre las fuerzas políticas, ahora, las grandes recursos que tienen los 
partidos, les permite comprar coberturas en los medios, además de la gran cantidad 
de spots de radio y televisión que, de manera gratuita reciben para hacer campañas12, 
les facilita no exponerse en una entrevista no pagada, o como el PVEM, que contrata 
actores para que sustituyan a sus candidatos en la promoción de propuestas, entonces, 
los medios de comunicación se han transformado en mecanismos que permiten dejar 
al margen los debates13.

Mientras las autoridades aseguraron que no veían peligro para las elecciones en 
Guerrero, Michoacán y Oaxaca, los comicios fueron boicoteados por los grupos 
que giran alrededor de la Coordinadora de Maestros, sean organizaciones armadas, 
fuerzas radicales, o la delincuencia organizada.

La jornada electoral, cobro 21 víctimas entre candidatos y políticos, en diversos medios 
se dieron a conocer las agresiones perpetradas, lo cual, pudo generarse por la influencia 
que ejercen los grupos delincuenciales que han penetrado en las organizaciones 
políticas para asegurar espacios; o la ambición por las grandes cantidades de dinero de 
que disponen los partidos políticos.

La acción política de saltar de un puesto a otro en la elección (chapulineo), olvidándose 
de las promesas de campaña acerca de velar por el pueblo desde la posición por la que 
pidieron el voto, buscando preservar los privilegios que les da el ejercicio del poder.

Y con el inicio de las campañas, se intensificaron los ataques entre funcionarios 
de los partidos políticos y candidatos, todos se acusaron de tener propiedades en 

10  La PGR destaca que en 2009, el edil habría estado involucrado en la muerte del jefe de plaza del cártel de los Beltrán Leyva. En 2009 le fue 
retirada su visa por intentar ingresar a Estados Unidos con mariguana. Se dice que tuvo nexos con el narcotraficante, Alberto Mendoza, con pagos 
millonarios por “depurar” la policía del municipio a su cargo (Milenio.com, 30 Dic. 2014).

11  Tener el gobierno de la Ciudad de México hizo que el PRD dejara de ver a la gente. Vemos a un PRD desfigurado, descolorido, dijo que será 
candidata de la alianza PRI-PVEM a la delegación Álvaro Obregón (Milenio.com, 23 Mar. 2015).

12  La reforma electoral de 2014, permite que los partidos dispongan para las precampañas de 30 minutos diarios en cada una de las 2 mil 556 
estaciones de radio y TV del país; 24 minutos en las intercampañas y 41 minutos en campañas. Significa que en 2015 tendrán 24.2 millones de 
spots de 30 segundos para difundir su propaganda electoral (El Financiero, 24 Mar. 2015).

13  El artículo 218 de la LGIPE dice que, el Consejo General organizará dos debates obligatorios entre los candidatos a la Presidencia de la República 
y promoverá debates entre candidatos a legisladores federales. Los consejos locales, organizarán debates entre los candidatos a Gobernador o 
Jefe de Gobierno; y promoverán debates entre candidatos a otros cargos de elección.
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el extranjero, de usar relojes de 2 millones de pesos, de compra de votos, de ligas 
con el narcotráfico, etc. Las descalificaciones privaron sobre las propuestas, nadie 
propuso, nadie planteo, nadie explicó la forma de sacar de la pobreza a más de 50 
millones de mexicanos, como solucionar el problema del desempleo, como lograr 
mayor producción en los campos, o como elevar el nivel educativo, no, lo que se 
buscó fue la conquista del poder y el manejo de los recursos.

Entonces, que papel estarán jugando los partidos políticos cuando son los responsables 
de buscar y proponer a los mejores candidatos para que sean los que gestionen y 
luchen por hacer realidad las aspiraciones de los mexicanos. Dice el slogan del PT 
“Para la salvación de México”

I. La Seguridad Nacional y los partidos políticos

Si se circunscribe al ámbito general de un Estado, se puede hablar de la Seguridad 
Nacional, pero hay un conjunto de seguridades en la realidad de cualquier nación, 
la alimentaria, sanitaria, ambiental o ciudadana, por citar algunas, que buscan la 
protección y salvaguardia de bienes para la vida de la nación, consideradas todas 
ellas subordinadas a la Seguridad Nacional. Además, por la situación que priva en 
el entorno internacional con riesgos y amenazas que trascienden fronteras y afectan 
a más de dos Estados, se analiza la Seguridad Colectiva que, deriva de acuerdos de 
cooperación para preservar su integridad.

En México, la Seguridad Nacional es un término que ha sido atendido con 
interpretaciones diversas. Según antecedentes, la aparición del concepto fue en el 
Plan Global de Desarrollo (SG, 1980), cuando por primera vez se hace un esfuerzo 
institucional para atender esta sustancial condición, conceptuándola como “una 
función esencial de las Fuerzas Armadas”. En ese entonces, el Secretario de la 
Defensa Nacional, General Félix Galván López, expresa que es “…el mantenimiento 
del equilibrio social, político y económico, garantizado por las fuerzas armadas…”, 
apreciamos en esta afirmación que, empieza a vislumbrarse como un asunto que debe 
de atender los campos que influyen en el equilibrio seguridad-desarrollo, aunque 
acotado aún por el esfuerzo unívoco que quiere agenciarse de manera equívoca a la 
fuerza armada.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, a la Seguridad Nacional se le 
conceptúa como “…una herramienta para mantener la condición de libertad, paz y 
justicia social dentro del marco constitucional…” (SG, 1983),

Desde entonces, su interpretación fue ampliándose y se ha adecuado a las 
circunstancias que privan en los ámbitos nacional e internacional y es hasta el 11 
de junio de 2002 cuando la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG), en su artículo 3, fracción XII, dice:



Revista del Centro de Estudios Superiores Navales.   Abril - Junio de 2016.   Volumen  37.   Número 2.   ISSN: 1870-5480 143

Cor. Art. D.E.M. Filiberto Mondragón Polo

Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior 
de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el 
cumplimiento de los fines del Estado constitucional (p.2).

Encuentra previsión constitucional con las reformas a los artículos 73 y 89, 
publicadas en el DOF el 5 de abril de 2004, al establecer las bases para expedir una 
legislación federal en la materia y otorgar facultades al titular del Ejecutivo Federal 
para preservarla.

El 31 de enero de 2005, se publica la LSN, primer instrumento legal que materializa 
las facultades que en asuntos de Seguridad Nacional le fueron conferidas al Congreso 
de la Unión y al Titular del Ejecutivo Federal y la define en su Artículo 3 de la forma 
siguiente:

Acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a: La protección de 
la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; La 
preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; 
El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas de gobierno; El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes 
de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; La defensa legítima del Estado mexicano respecto de 
otros Estados o sujetos de derecho internacional, y La preservación de la democracia, 
fundada en el desarrollo económico, social y político del país y de sus habitantes.

 1. La Política de seguridad

La actual administración inició un esfuerzo sustancial que busca hacer conciencia 
sobre la importancia que tiene la participación de los actores políticos, económicos 
y sociales del país, en la construcción y desarrollo de una política de seguridad, 
a través de la elaboración y difusión del “Programa de Seguridad Nacional 2014-
2018” (PSN), como una herramienta que rige la política de Seguridad del Estado, 
al expresar las prioridades que deben de asumirse para dar respuesta a los nuevos 
antagonismos que enfrenta el país.

Reconoce además, el impacto de las causas que pueden afectar los objetivos nacionales 
y las condiciones para el desarrollo social y económico de los mexicanos; con su 
visión multidimensional, dispensa una atención integral a los antagonismos que 
impactan en la calidad de vida de los mexicanos, lo que obliga a que su preservación 
sea responsabilidad de Estado.

El PSN 2014-2018, establece que el propósito de la política de Seguridad Nacional es 
hacer frente a los riesgos y amenazas que pueden comprometer el proyecto de nación 
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e identificar de manera simultánea las ventanas de oportunidad para promover el 
desarrollo nacional y la seguridad del Estado mexicano (p 37).

 2. Hacia una seguridad colectiva

Debido a la existencia de riesgos y amenazas que afectan a dos o más estados, 
provoca que ahora no se entienda la Seguridad Nacional como un concepto que afecte 
exclusivamente a un Estado, el actual contexto internacional pone de manifiesto 
que, más allá del territorio propio, existen factores que suponen amenazas comunes. 
Para potencias u organizaciones colectivas (ONU, OTAN., etc.), sus intereses se 
desarrollan en escenarios cada vez más lejanos, en donde se observa la necesidad 
de estar en consonancia con los problemas que se generan en el entorno. México no 
ha sido ajeno a los organismos internacionales, como el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR) que, ante la ausencia de enemigos, lo denuncia en el 
2002, por considerarlo un instrumento obsoleto (BBC mundo.com 2002)14.

En el ambiente de la cooperación regional, México tiene múltiples acuerdos y 
tratados enfocados a atender asuntos económicos, culturales, sociales y de atención 
a problemas comunes relacionados con la delincuencia organizada, el terrorismo 
internacional, el tráfico de personas y armas, y los derechos humanos, como temas 
fundamentales para preservar la seguridad y el desarrollo. 

En el ámbito de la seguridad, particulariza la cooperación y acuerdos para asuntos 
específicos. En lo relativo a la defensa nacional, mantiene la autonomía de gestión y 
evita establecer alianzas militares, sin embargo, plantea la posibilidad de que “…en caso 
de percibirse amenazas o riesgos a los Intereses y Objetivos Nacionales, México podrá 
asumir la actitud de cooperación proactiva en alianza con algún país…”, aunado, existe 
la decisión de participar en las operaciones de paz15, lo cual, refleja un cambio en los 
paradigmas que por muchos años sostuvo nuestro país (Gobierno de la República, 2013).

Para la seguridad interior, México no ha aceptado una cooperación que incluya la 
actuación o intromisión de otros Estados, invocando la preservación de la soberanía, 
entendida y manipulada ésta por intereses diversos, para el que suscribe es “la capacidad 
que tiene cada estado para adoptar sus propias decisiones”, por ello, aceptar de motu 
proprio el apoyo para resolver asuntos que afectan la seguridad interior, bajo ninguna 
circunstancia vulnera nuestra soberanía, un ejemplo es la “Iniciativa Mérida16”, 
asentida como un mecanismo de cooperación para disminuir los fenómenos delictivos 
que afectan la paz y la seguridad regionales.

14  Para Fox, el TIAR fue superado por un sistema global en el que los países no son sólo vulnerables por razones militares o ideológicas, sino también 
por nuevas amenazas, que requieren “una estructura de seguridad multidimensional y moderna”

15  El Presidente de México señaló que se busca demostrar el compromiso con la resolución de conflictos internacionales. “Mi país está dispuesto a 
ser parte activa de esta transformación. México apoya y valora las operaciones para el mantenimiento de la paz, como instrumento que ayuda a 
superar conflictos y crear una paz duradera (Asamblea General de la ONU, 24 Sep. 2014).

16  Firmado en 2008 entre México y EUA, para contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza a la gente en ambos lados de la 
frontera. Estrategias: afectar la capacidad operativa del crimen organizado, institucionalizar la capacidad de mantener el estado de derecho, 
crear la estructura fronteriza del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resilientes.



Revista del Centro de Estudios Superiores Navales.   Abril - Junio de 2016.   Volumen  37.   Número 2.   ISSN: 1870-5480 145

Cor. Art. D.E.M. Filiberto Mondragón Polo

No olvidar que, al final del camino, conforme a la Carta Magna, son los principios de 
política exterior, los que han guiado la actuación del Estado mexicano en el ámbito 
internacional.

La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de 
controversias internacionales, la proscripción de amenaza o del uso de la fuerza en 
las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la coordinación 
internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional 
(art. 89-X).

 3. Problemas actuales que afectan la Seguridad Nacional

Atrás quedaron las conflagraciones internacionales que amenazaban la paz y la 
seguridad de los Estados, México no estuvo ajeno al vaivén de las agresiones que 
recortaron su territorio y que amenazaron su independencia y soberanía. Ahora, 
los asuntos relacionados con el tráfico de armas y de personas, el narcotráfico y sus 
elevados índices de violencia, la corrupción e impunidad, el secuestro, el tráfico de 
migrantes, la extorsión y la pobreza extrema, son considerados como prioritarios en 
la agenda de Seguridad Nacional, al suponer que ponen en riesgo la estabilidad y 
permanencia del Estado mexicano.

El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 (SEGOB, 2014), expresa que 
la crisis de seguridad pública, ha sido resultado de un largo proceso de acumulación 
de rezagos reflejado en los siguientes fenómenos: 

El crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los delitos 
contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas; El crecimiento 
y consolidación de organizaciones delictivas asociadas con la economía ilegal con 
un importante fortalecimiento financiero a través de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita; El surgimiento de patrones delictivos más violentos como 
resultado de la especialización de los grupos delictivos y de la impunidad; La colusión 
y corrupción de las autoridades policiales y de administración y procuración de 
justicia (Capítulo I Diagnóstico, 1.1 Contexto).

La delincuencia organizada ahora ejerce el control en algunas zonas del país, así lo 
evidencia el asesinato de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, por ser un episodio 
violento que acreditó la colusión y complicidad entre delincuentes y las estructuras 
institucionales, lo delicado es que, parece no ser un hecho aislado, la preocupación 
radica en que sea una situación que puede repetirse en otros municipios donde la 
corrupción, por comisión u omisión, ha penetrado a las organizaciones17. 

17  La Secretaría de Gobernación expuso que hasta 75% de municipios son vulnerables a la infiltración del crimen organizado; citó que existe 
vulnerabilidad en 1,800 municipios de los 2,457 que hay en el país La PGR, argumentó que tras el caso Iguala fueron intervenidos 13 municipios 
en Guerrero, porque ahí el crimen no solo designaba a los encargados de las corporaciones policíacas, sino que decidía los operativos (Milenio.
com, 22 enero 2015).
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El contubernio de autoridades tergiversa su función y las convierte en otra organización 
delictiva más, además, las manifestaciones violentas de las organizaciones sociales 
las transforma hasta convertirlas en organizaciones radicales y delincuenciales, 
alimentadas por la falsa interpretación de que la acción radical es válida para la 
consecución de sus intereses, así lo evidencian los ilícitos de las Secciones 18 
(Michoacán), 22 (Oaxaca) o la CETEG (Guerrero) de la CNTE18.

 4. Los partidos políticos y la Seguridad Nacional

Los riesgos y amenazas que generan antagonismos, obligatoriamente deben de 
ser atendidos desde su génesis y desarrollo, inicialmente por la estructura de la 
administración pública responsable de su solución, por ejemplo, un problema 
epidemiológico lo resuelven las autoridades sanitarias y un problema de narcotráfico 
las autoridades policiales; si este esfuerzo fracasa, deberá de intervenir el Consejo 
de Seguridad Nacional, aplicando el poder nacional necesario con el objeto de 
eliminar los efectos nocivos que afectan la consecución de las aspiraciones, intereses 
y objetivos nacionales, en suma, el fin prioritario será evitar que, un problema que 
puede iniciar como un factor adverso, escale por su intensidad y peligrosidad para 
convertirse en una amenaza a la Seguridad Nacional.

Al final del camino, las actitudes y actuación de los partidos políticos, serán 
fundamentales para preservar la Seguridad Nacional a través de la coadyuvancia en 
el mantenimiento del orden constitucional que deberán realizar por medio de un 
compromiso institucional en el desarrollo de elecciones transparentes y equitativas; 
el fortalecimiento de las instituciones democráticas mediante la consolidación de 
estructuras sólidas que administren los recursos con transparencia, eliminen actos 
de corrupción e impunidad y se manejen apegados a sus ideologías y principios; 
y, la preservación de la democracia a través del objetivo fundamental que es 
la consecución del poder, llevando a los mejores mexicanos a las estructuras de 
gobierno, para que lo ejerzan con transparencia, honestidad y comprometidos con 
el proyecto de nación. Cualquier aspecto que vulnere este trabajo institucional, 
afectará el desarrollo normal del país y generará antagonismos que afectarán la 
consecución efectiva de los objetivos nacionales.

Será necesario por consiguiente, definir en su justa dimensión, si los partidos políticos 
representan un riesgo o amenaza a la Seguridad Nacional, como consecuencia de los 
factores adversos que pudieran estar afectando su trabajo institucional, buscando 
determinar si la consecución de los objetivos nacionales y el proyecto de nación, 
están siendo limitados o restringidos por estas organizaciones políticas.

18  Lo dijo mexicanos Primero y la OCDE, estos grupos hacen el mismo daño que aquellos otros a los que sí llamamos criminales. También obs-
taculizan el desarrollo de comunidades enteras. Empecemos por nombrarlos por lo que son, para ver si ahora sí, las autoridades los enfrentan 
con el peso de la ley.
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Analizado, cada uno de los factores que influyen en el trabajo institucional de los 
partidos políticos, armonizado con las opiniones reflejadas por diferentes personas, 
se puede concluir que los partidos políticos son un factor adverso que, desprovisto 
del patrocinio del poder nacional de otro Estado, está afectando negativamente al 
desarrollo nacional, la consolidación de la democracia, la gobernabilidad y el Estado 
de Derecho, a través de sus actitudes, actuación y procedimientos negativos, lo 
cual, exige previsiones del poder nacional, para evitar implicaciones futuras más 
costosas. Los factores que mayor influencia tienen están relacionados con: el grado 
de desconfianza que tienen de la ciudadanía, las grandes cantidades de dinero 
que reciben vía financiamiento (público y privado), la corrupción e impunidad, el 
involucramiento con organizaciones criminales y la crispación que generan en los 
procesos electorales. 

Conclusiones

Los partidos políticos son una herramienta indispensable para fortalecer la 
democracia de México, al ser el enlace fundamental de lucha con la sociedad para 
alcanzar sus aspiraciones nacionales, relacionadas principalmente con el desarrollo 
y la seguridad como condiciones esenciales para la consecución de una vida digna 
y de calidad.

El PRI y su hegemonía por más de 70 años, hizo pensar que, sería difícil cambiar la 
inercia de un solo partido político con influencia determinante en la vida del país, 
con capacidad para controlar piramidalmente la solución de cualquier situación que 
pusiera en riesgo la integridad territorial y la seguridad de los ciudadanos.

La transición en el año 2000, trajo esperanzas para los mexicanos, se pensaba que 
la democracia se estaba consolidando y terminaban problemas añejos relacionados 
con la corrupción, la impunidad y el manejo discrecional de recursos y bienes, no 
obstante, ese sueño no se alcanzó y parece que la influencia y el control presidencial 
se han debilitado. Ahora, gobernadores y presidentes municipales administran 
importantes cantidades de recursos vía financiamiento, con escasos controles 
de transparencia, además, los poderes legislativo y judicial carecen de pesos y 
contrapesos y se manejan con autonomía y opacidad.

Esa transición propició además, cambios en la actuación criminal, con el incremento 
de la violencia que ahora ejercen las organizaciones al desenvolverse con mayor 
autonomía y desarrollar ilícitos que antes no controlaban (secuestros, extorsiones, 
etc.).

El alto financiamiento, la corrupción e impunidad, la connivencia de los partidos 
políticos con la delincuencia, ratifican la desconfianza que la población le tiene a 
sus partidos políticos y, permite determinar que actualmente representan un factor 
adverso para la Seguridad Nacional, si se toma en cuenta lo siguiente:
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Las grandes cantidades de dinero que están recibiendo vía financiamiento público, 
lo que está generando inconformidad de los mexicanos, al observar que actúan como 
una clase privilegiada e insensible a las necesidades que tiene el país, relacionadas 
con la pobreza extrema, la desigualdad social y el desempleo, entre otros.

La facilidad para organizar partidos políticos, con poca influencia en el proceso 
democrático y frecuentemente manejados como si fueran negocios o empresas 
particulares, conformadas exclusivamente por familiares y amigos.

La corrupción que están concibiendo a través de: el desvío de dineros públicos 
para financiar campañas o para asuntos personales; la designación de familiares, 
personas con antecedentes de malos manejos de recursos o, inclusive, con vínculos 
con la delincuencia organizada como candidatos.

La falta de controles rigurosos para la selección de candidatos, permite que 
funcionarios públicos arriben al poder con vínculos o como miembros de la 
delincuencia organizada, lo que provoca que el crimen organizado sea un desafío 
para la democracia, ya que las mafias limitan la competencia política, sea porque 
aprovechan su fuerza para intimidar a los electores, o porque los políticos los 
emplean como operadores políticos.

Los funcionarios de los partidos políticos, se niegan a manifestarse o adoptar acciones 
en contra de gobernadores o presidentes municipales coludidos con actos ilícitos, en 
una actitud de complicidad, negociando inclusive su impunidad, vía concertaciones.
La facilidad con la cual llevan a cabo alianzas sin importar la ideología, principios o 
tendencias. Pueden a nivel nacional acusarse de corrupción o de mantener contactos 
con la delincuencia y a nivel local, ir juntos para contender en contra del partido en 
el poder, argumentando luchar por el bien de la democracia.

La renuncia de los funcionarios públicos que están por terminar sus gestiones para 
registrarse como candidatos para otro puesto público, buscando seguir viviendo del 
presupuesto, con fuero y en la impunidad.

La renuncia de los funcionarios a sus partidos y su incorporación a otro, por el simple 
hecho de no verse favorecidos para un nuevo cargo de elección, acusando al partido 
que abandonan por su falta de compromiso.

Búsqueda de candidatos que les garanticen mantener el registro, sin importar que 
hayan sido de otro partido político, payasos, actores, futbolistas, etc., la idea última 
siempre será la obtención del poder.

La impunidad que generan los integrantes de los partidos políticos, quienes se 
sienten gente privilegiada con derechos diferentes al resto de los mexicanos.
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Recomendaciones

Cambiar la fórmula matemática establecida por ley para el cálculo del financiamiento 
público para los partidos, ya que, considerar la cantidad de electores multiplicada por el 
65% del salario mínimo vigente, seguirá incrementando irremediablemente los dineros y 
la inconformidad de los mexicanos.

Llevar un registro puntual de la influencia que tienen los partidos políticos en las sociedades, 
como resultado de su comportamiento en los procesos electorales e incrementar: de 3 mil 
a 5 mil militantes o el 0.4% de representación nacional para registrarse como partido 
y de 3 al 5% de votos, como obligación para mantener su registro, lo que evitará que 
sean manejados como negocios particulares, ante la necesidad de expandir sus áreas de 
influencia.

Erradicar la corrupción que están generando los partidos a través de la judicialización de 
los siguientes aspectos: la cancelación inmediata del registro del partido por la falta de 
comprobación, transparencia y desvío de recursos y por los vínculos de dirigentes de los 
partidos, candidatos y funcionarios elegidos vía voto con la delincuencia organizada; y, 
prohibir que familiares sean designados como candidatos para un puesto de elección, en 
donde haya clara evidencia de que un familiar funcionario público, ejerza el poder en el 
mismo espacio.

Se apruebe la legislación adecuada para que todo individuo que pretenda ser candidato 
a un puesto de elección popular presente las siguientes declaraciones: patrimonial, de 
impuestos y una pública de potencial conflicto de intereses y en caso de resultar ganador, 
las mismas declaraciones 6 meses antes de que concluya su gestión.

Obligar a los partidos políticos a realizar exámenes de control de confianza a todos 
aquellos individuos que designen como candidatos.

Imponer sanciones a los dirigentes de partidos políticos que protejan a legisladores, 
gobernadores, o presidentes municipales coludidos con actos ilícitos en una actitud 
claramente de complicidad o que intenten negociar su impunidad.

Prohibir las alianzas entre los partidos políticos que tengan ideologías o postulados diferentes 
(izquierda, centro o derecha) o en su caso, que prive la alianza nacional y en ese sentido, 
se elimine cualquier combinación diferente que intente darse a nivel estatal o municipal.

Se prohíba la renuncia de los funcionarios públicos elegidos electoralmente, para contender 
como candidatos para otro cargo público.

Suspender hasta por 6 años, los derechos para postularse como candidatos, a los integrantes 
de un partido político que, por no verse favorecidos para un cargo de elección, renuncian 
y se incorporan a otro. 
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Establecer perfiles para los funcionarios que se eligen a través del voto, con el fin 
de evitar que personas sin la preparación adecuada, asuman posiciones en donde 
se requieren conocimientos esenciales en la administración pública (cursos, 
seminarios, etc.).

Reducir la impunidad y privilegios que tienen actualmente los funcionarios, a través 
de la eliminación o acotamiento preciso del fuero constitucional.

Eliminar a uno o dos senadores por estado y a todos los diputados plurinominales, por 
ser una exigencia de los mexicanos, buscando reducir el exagerado peso económico 
de la democracia mexicana.

Exigir que el constituyente elabore y apruebe las leyes con el bagaje jurídico 
indispensable para fortalecer y viabilizar el trabajo institucional de sus fuerzas 
armadas.

Exigir que cualquier persona que haga de la política una profesión, cuente con los 
conocimientos mínimos indispensables sobre Seguridad Nacional.



Revista del Centro de Estudios Superiores Navales.   Abril - Junio de 2016.   Volumen  37.   Número 2.   ISSN: 1870-5480 151

Cor. Art. D.E.M. Filiberto Mondragón Polo

Fuentes consultadas

Alcántara Sáez , M., & Tagina, M. L. (2013). Elecciones y Política en América Latina 2009-2011. México: MAPorrúa.

AN, R. (19 de Febrero de 2013). Aristegui Noticias. Obtenido de 4 escándalos del ‘Niño Verde’: http://aristeguinoticias.com/1902/

mexico/escandalos-del-nino-verde/

AN, R. (8 de Agosto de 2014). Aristegui noticias. Obtenido de Son “subvenciones”, no bonos, los 15 mdp devueltos: http://aristegui-

noticias.com/080

8/mexico/son-subvenciones-extraordinarias-para-diputados-los-15-mdp-que-regreso-monreal/

ASF. (Abril de 2015). Auditoria Superior de la Federación, Cámara de Diputados. Obtenido de Informe General Cuenta Pública 2013: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Informe_General_CP_2013.pdf

Bailey, J. (2014). Crimen e impunidad, las trampas de la seguridad en México. México: Debate.

Barcelona Centre for International Affairs. (7 de Septiembre de 2012). CIDOB. Obtenido de México, elecciones 2012: http://www.

cidob.org/es/publicaciones/dossiers/mexico_elecciones_2012/mexico_elecciones_2012

BBC mundo.com. (6 de Septiembre de 2002). OEA, México abandona el TIAR. Obtenido de América Latina: http://news.bbc.co.uk/

hi/spanish/latin_america/newsid_2242000/2242240.stm

Cámara de Diputados. (2005). Ley de Seguridad Nacional. México: Diario Oficial de la Federación.

Camara de diputados. (2014). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mexico: Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados. (2014). Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. México: Diario Oficial 

de la Federación.

Cámara de Diputados. (2014). Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. México: Diario Oficial de 

la Federación.

Cámara de Diputados. (2014). Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. México: Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados. (2014). Ley General de Partidos Políticos. México: Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados. (2014). Ley General en Materia de Delitos Electorales. México: Diario Oficial de la Federación.

Casanova, P. G. (1975). La Democracia en México. México: Serie Popular Era.

Comite Coordinador de la Sociedad Civil. (2014). Una nueva relación entre Sociedad y Gobierno. México: Comité Coordinador de 

la Sociedad Civil.

Coneval. (2012). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012. México.

Congreso de los Diputados. (13 de Mayo de 2015). Cortes de Cádiz 1810-1814. Obtenido de http://www.congreso.es/portal/page/

portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/PapHist/CortesCad

Eduardo Buscaglia, O. (2011). Presiona cirmen 73% de los municipios. México.

ENVIPE-Inegi. (2014). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. México: INEGI.

Esquivel, E. (1 de Marzo de 2015). SDPNoticias.com. Obtenido de Corrupción inhibe el crecimiento econó-

mico, la inversión y merma los ingresos de los mexicanos: http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/03/01/

corrupcion-inhibe-el-crecimiento-economico-la-inversion-y-merma-los-ingresos-de-los-mexicanos

Garcia, G. C. (2002). Seguridad Nacional, Concepto, Organización, Método. México: SDN.

Gobierno de la República. (2013). Política Nacional de Defensa del Estado Mexicano. México: Propuesta.

Gómez, N. S. (2007). El Financiamiento de los Partidos Políticos. México: Porrúa.

Gracia, J. C. (2005). Partidos Políticos y Democracia. México: Instituto Federal Electoral.

Hernández, A. (2010). Los Cómplices del Presidente. México: Debolsillo.

Hoy, E. N. (1 de Abril de 2006). Nexos. Obtenido de Financiamiento político ilegal Pemexgate y Amigos de Fox: http://www.nexos.

com.mx/?p=11863

Hoyos, I. M. (2007). El Sistema de Partidos en México. México: Perfiles Latinoamericanos.

Hoyos, I. M. (30 de Enero de 2015). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Obtenido de Transición y Consolidación 



Revista del Centro de Estudios Superiores Navales.   Abril - Junio de 2016.   Volumen  37.   Número 2.   ISSN: 1870-5480152

Los Partidos Políticos y su Impacto en la Seguridad Nacional

Democrática en México, ¿Es posible una regresión?: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/247/pr/pr4.pdf

INE. (15 de Marzo de 2015). Acuerdos de Financiamiento 1997 a 2015. Obtenido de http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/

recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2015/01_Enero/CGext201501-14/CGex201501-14_ap_1.pdf

INEGI. (2014). Resultados de la segunda encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental (ENCIG) 2013, Percepción sobre 

corrupción — Frecuencia por sectores. Aguascalientes: INEGI.

Integralia Consultores. (2014). Reporte Legislativo número 5. México.

LXII Legislatura. (29 de Septiembre de 2014). Comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Au-

ditoría Superior de la Federación: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/2014/Septiembre/Sancionados14mil 

905-servidores-publicos-por-actos-de-corrupcion-en-la-presente-administracion-SFP

Maslow, A. (1987). Motivation and Personality. NY: Addison-Wesley.

Neumann, S. (1965). Partidos Políticos Modernos. Madrid: Tecnos.

Nieto, N. (2012). La socialización de las élites políticas mexicanas a través de la corrupción. Portal de Revistas UN.

Nieto, N. (2013). La Corrupción Política en México, del Pasado a la Transición Democrática. Obest, Revista de Ciencias Sociales, 

127-145.

Organización de Estados Americanos. (2003). Conferencia Especial Sobre Seguridad. Declaración Sobre Seguridad en las Américas 

(págs. 2-6). México: OEA/Ser.K/XXXVIII.

Pacheco, J. L. (1976). Génesis y Teoría General del Estado Moderno. México: Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales.

PAN. (1 de febrero de 2015). Comite Ejecutivo Nacional. Obtenido de http://www.pan.org.mx/

PRD. (1 de febrero de 2015). Comite Ejecutivo Nacional. Obtenido de Tu voz es mi voz: http://www.prd.org.mx/portal/

PRI. (1 de febrero de 2015). Página Oficial. Obtenido de http://pri.org.mx/TransformandoaMexico/inicio.aspx

Saavedra, B. E. (2010). La Crisis de Seguridad y la Agenda de Riesgos de Seguridad Nacional. México: Porrúa.

SEGOB. (1980). Plan Global de Desarrollo de 1980-1982. México: Diario Oficial de la Federación.

SEGOB. (1983). Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. México: Diario Oficial de la Federación.

SEGOB. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México: Diario Oficial de la Federación.

SEGOB. (2014). Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. México.

SEGOB. (2014). Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018. México: Diario Oficial de la Federación.

SEMAR-SEDENA. (2013). Glosario de Términos Unificados. Manual. México.

Senado de la República. (2012). La Función Legislativa. México: Mesa Directiva.

SHCP. (2015). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. México.

Sierra, Y. (25 de febrero de 2015). Excelsior en linea. Obtenido de Esa nueva delincuencia organizada: http://www.excelsior.com.mx/

opinion/yuriria-sierra/2015/02/25/1010226

Transparecia Mexicana. (2014). Indice de la percepción de la corrupción 2014, un enfoque para México. Unidad de Comunicación 

Estratégica., 14.

Transparency International. (5 de Diciembre de 2012). Indice de percepción de corrupción 2012.  http://www.transparency.org/news/

pressrelease/20121205_comunicado_de_prensa_indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2012

Trejo, G., & Ley, S. (2015). Municipios bajo fuego (1995-2014). Nexos, 30-36.

Ugalde Ramirez, L. C., & Rivera Loret de Mola, G. (2014). Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano, Perspectiva 

Estatal e Internacional. México: Tribunal Electoral.

Ugalde, L. C. (2002). Rendición de Cuentas y Democracia, el caso de México. México: IFE.

Ugalde, L. C. (2015). ¿Por qué más democracia significa más corrupción? Nexos, 8-15.

Vázquez, R. (2007). Corrupción política y responsabilidad de los servidores públicos. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 

205-216.

Villamil, J. (13 de Agosto de 2014). Regeneración. Obtenido de Corromper al poder legislativo: http://regeneracion.mx/opinion/

corromper-al-poder-legislativo-por-jenaro-villamil/



Revista del Centro de Estudios Superiores Navales.   Abril - Junio de 2016.   Volumen  37.   Número 2.   ISSN: 1870-5480 153

Cor. Art. D.E.M. Filiberto Mondragón Polo

Vizcaíno, A. A. (1999). El Federalismo Mexicano hacia el siglo XXI. México: Themis.

Woldenberg, J. (4 de mayo de 2015). Nexos blogs. Obtenido de Ciudadanos y elecciones: http://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=277

Woldenberg, J. K. (1992). La Construcción de la Democracia, México. México: Plaza and Janés.

Zepeda, J. P. (2013). Los Corruptores. México: Planeta.





Revista del Centro de Estudios Superiores Navales.   Abril - Junio de 2016.   Volumen  37.   Número 2.   ISSN: 1870-5480 155

Pp: 155 -  168

inSTRuccioneS a LoS auToReS
y dicTamen de LoS aRTícuLoS

Instructions to authors
and article veredict

La Revista del CESNAV es una publicación 
trimestral, de tipo académico, cuyo objetivo es 
ofrecer a la comunidad académica, científica 
e investigadores, un medio de difusión que 
permita tratar temas relacionados con la 
seguridad nacional, la política, la estrategia, 
el ámbito marítimo, la ciencia, la tecnología, 
y la historia y cultura navales.
Los trabajos que se remitan deberán ser 
originales, inéditos y no estar postulados de 
forma simultánea para su publicación en otras 
revistas u órganos editoriales. Para cumplir 
con este requisito, el autor podrá descargar 
de la página electrónica del CESNAV, el 
formato de la carta de originalidad: http://
www.cesnav.edu.mx/revista.php
La recepción de un trabajo no implica 
ningún compromiso de la revista para su 
publicación.
Todos los autores son responsables del 
contenido; el primer autor asume la 
responsabilidad intelectual de los resultados 
del proceso editorial; los autores son 
responsables de obtener los derechos de 
autor para reproducir material gráfico o 
fotográfico de terceros.
Los autores asumen la responsabilidad 
si se detecta falsificación de datos o falta 
de autenticidad en la investigación. Se 
comprometen también a no reutilizar trabajos 
ya publicados, total o parcialmente.
El primer autor recibirá gratuitamente un 
ejemplar de la revista, en donde se publicó 
su trabajo.

Proceso de Dictaminación
Todos los trabajos se someten a dos etapas 
de dictaminación:

• Una primera lectura por parte del 

The CESNAV magazine is published 
quarterly. It is an academic publication. 
Its objective is to provide to the academic, 
scientific and research communities, a 
media source that allows them to discuss 
issues related to national security, politics, 
strategy, maritime sphere, science, 
technology, and naval culture and history.
All the articles that are submitted 
must be original, unpublished, and not 
simultaneously nominated for publication 
in other magazines or publishing houses. 
To meet this requirement, the author can 
download the template of the certificate 
of originality from CESNAV’s website: 
http://www.cesnav.edu.mx/revista.php
We will receive all articles that meet all 
requirements, but we won’t publish them 
all. 
All authors are responsible for the content; 
the author assumes the intellectual 
responsibility resulting from the editorial 
process; authors are responsible for 
obtaining the copyrights to reproduce 
photographic artwork or from third 
parties.
Authors assume responsibility if data 
falsification or a lack of authenticity 
in the investigation are detected. They 
also compromise not to reuse published 
articles, full or in parts.
The first author will receive a free copy 
of the magazine, in which his work was 
published.

Selection Process
All articles are subject to two selection 
stages:

• A first reading by the Editorial 
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Consejo Editorial, con el objetivo de 
verificar si cubre los requisitos del 
perfil de la revista.

• En caso de ser aceptado, es este 
organismo quien propone dos 
dictaminadores especialistas en el tema 
a quienes será enviado para su arbitraje 
académico (de revisión por pares).

• Ambos dictaminadores emplearán una 
ficha en la cual se indican los aspectos 
a calificar.

• Durante todo el proceso se conservará el 
anonimato tanto de los dictaminadores 
como de los autores.

• El resultado del dictamen podrá ser:
• No publicarlo; favor de indicar las 

razones.
• Publicarlo tal y como se encuentra.
• Publicarlo con modificaciones menores; 

favor de indicarlas.
• 
• En el caso de discrepancia entre 

aceptado y rechazado, el texto será 
enviado a un tercer dictaminador, 
cuya decisión definirá su estatus de 
publicación; en este caso.

• El dictamen final es inapelable.

Cesión de Derechos
El o los autores conceden el permiso 
para que su material se difunda en 
la Revista del CESNAV y medios 
magnéticos y electrónicos. Los 
derechos patrimoniales de los 
artículos publicados son cedidos al 
Centro de Estudios Superiores Navales, 
tras la aceptación académica y editorial 
del original para que éste se publique y 
distribuya tanto en versión impresa como 
electrónica. El o los autores conservan sus 
derechos morales conforme lo establece la 
ley. La carta de cesión de derechos podrá 
descargarse desde la página electrónica 
http://www.cesnav.edu.mx/revista.php.

Committee in order to verify that the 
article meets the requirements of the 
magazine.

•  The Editorial Committee is the 
one that suggests two independent 
evaluators, who have expertise in the 
article’s topic. If the article is selected 
to be published, it will be sent to the 
two independent evaluators (peer 
academic arbitration review) 

Both evaluators will use a template where 
tabs show what aspects will be reviewed.

• Authors and evaluators names will 
remain secret throughout the process.

• The result of the selection may be:
• Not to be published; please enlist 

reasons why it won’t be published.
• Publish it as it is.
• Publish it with minor modifications; 

please give details of modifications.
• 
• If there is a disagreement with the 

result of the selection process, the 
article will be sent to a third evaluator, 
whose decision will decide its future. 

• The final decision is not subject to 
appeal.

• 
License of Rights

The author(s) grant(s) license for his/
her/their material to be used for the 
CESNAV’s Magazine (in printed, digital 
or online media). The Rights of Property 
of an article is ceded to the “Centro de 
Estudios Superiores Navales” after the 
acceptance of the article to be published 
as specified previously. The author(s) 
keep the moral rights on the article as 
stated by the law. The letter agreement 
for grant license can be downloaded from 
the CESNAV’s website http://www.cesnav.
edu.mx/revista.php
The CESNAV’s Magazine is available to 
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• La Revista del CESNAV está 
disponible en acceso abierto en la 
página http://www.cesnav.edu.
mx Todos sus contenidos pueden ser 
usados gratuitamente para fines no 
comerciales, dando los créditos a los 
autores y a la revista.

Presentación de los 
Trabajos Originales

a) Los trabajos deberán enviarse a 
los siguientes correos electrónicos: 
cesnav.publicaciones@semar.gob.
mx o revista.cesnav@hotmail.com, 
o si lo prefiere, directamente en la 
oficina de la Subjefatura de Difusión, 
Publicaciones y Actividades de 
Integración.

b) Se usará letra Arial 12, espaciado 
sencillo, con una extensión de 10 a 
15 cuartillas, incluyendo gráficas, 
cuadros y bibliografía.

c) Los documentos deberán enviarse en 
Microsoft Word (con extensión .doc).

d) La primera página deberá incluir:
 – Título del trabajo
 – Autor (es).
 – Currículum vitae académico, 
como en el siguiente ejemplo:
Es egresada de la UNAM. 

Doctora en Ciencias Políticas 
y Sociales, con orientación en 
Relaciones Internacionales. 
Docente del Centro de Estudios 
Superiores Navales (CESNAV) 
y de la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón (UNAM).
 – Institución y departamento de 
adscripción laboral. En el caso 
de estudiantes sin adscripción 
laboral, referir la institución donde 

all public at the following website: http://
www.cesnav.edu.mx All content isfree 
of charge for nonprofit purposes, on 
the condition that the author(s) and the 
magazine are mentioned when used.     

Submitting Process for 
Original Articles

a) Entries must be submitted by 
email to: cesnav.publicaciones@
semar.gob.mx or revista.cesnav@
hotmail.com, or if you prefer to 
hand it personally, to Subjefatura 
de Difusión, Publicaciones y 
Actividades de Integración at 
CESNAV.

b) The article’s format is the following: 
Arial 12, single spacing, from 10 
to 15 pages long, including charts, 
tables and references.

c) The documents must be submitted 
in Microsoft Word (with “.doc” 
extension).

d) The first page should include:
 – Article’s Title
 – Author (s) name.
 – Academic CV, e.g.:

She graduated from UNAM. 
Doctorate in Political and 
Social Science focused on 
International Relations. She 
is a professor at CESNAV and 
Facultad de Estudios Superiores 
Aragón (UNAM).
 – Institution or department of work. 
For students without a job, name 
the current attending university. 

 – Full address of the institution.
 – Phone number.
 – E-mail address.
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realizan su posgrado.
 – Mencionar la dirección completa 
de la institución en donde se 
encuentran adscritos cada uno de 
los autores.

 – Número telefónico.
 – Dirección de correo electrónico.

e) Salvo la portada, el texto no deberá 
contener ninguna información de 
identificación. Asegúrese de que el 
nombre del autor ha sido eliminado de 
la lista de Propiedades del documento 
(en Microsoft Word se encuentra en el 
menú Archivo: seleccione “Archivo”, 
“Propiedades”, “Resumen” y elimine 
el nombre del autor; seleccione 
“Aceptar” para guardar).

f) A partir de la segunda página 
comenzará el texto. 

g) En primer término aparecerá un 
resumen en español, así como las 
palabras clave.

h) En caso de contar con material 
fotográfico, enviarlo en una carpeta 
aparte (en formato JPEG), con su 
respectivo pie de foto, con un mínimo 
de resolución de 300 dpi y un mínimo 
de tamaño de 800 x 600 píxeles. 

i) Las notas a pie de página deberán 
ser únicamente aclaratorias o 
explicativas, sólo servirán para 
ampliar o ilustrar lo dicho en el 
cuerpo del texto, y no para indicar las 
fuentes bibliográficas, en cuyo caso 
deberán ir en el texto de acuerdo con 
el siguiente ejemplo (Levy,1993).

j) Sobre el sistema de cita. Sistema de 
citas APA (American Psychological 

e) Only the first page must contain 
information about the author(s). 
Make sure to eliminate the author’s 
name(s) from the list of properties 
of the document (in Microsoft Word 
is found in the File menu: select 
“File”, “Properties”, “Summary” 
and remove the author’s name, 
select “OK “to save).

f) The article will start on the second 
page.

g) A summary in Spanish should 
appear first, along with five 
keywords.

h) If there are photos within the article, 
send them in a separate folder 
(in JPEG format), with their own 
caption, with a minimum resolution 
of 300 dpi and a minimum size of 
800 x 600 pixels.

i) Footnotes must only be explanatory 
or informative. They will only work 
to expand or enlighten what has 
been written in the body of the text, 
and not to cite references. If they 
are used, they should follow this 
format: (Levy,1993).

j) About the citation system. Style 
APA (American Psychological 
Association). In order to prevent 
plagiarism and indiscriminate 
copying of the content of other 
texts, the author is required to 
properly cite all references used in 
the article. The author can follow 
the model designed by the American 
Psychological Association (APA).

1. Usage of references in the body
1.1. Direct quotation / textual
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Association). Con la finalidad 
de impedir el plagio y la copia 
indiscriminada del contenido de 
otros textos, se exige al autor citar 
correctamente las fuentes empleadas 
en su trabajo, proponiéndose el 
empleo del modelo diseñado por la 
Asociación Americana de Psicología 
(APA).

1. Empleo de fuentes en cuerpo 
textual
1.1. Citas directas / textuales
(Bermúdez, 1994) sostiene que 
las entrevistas “pueden ajustarse 
a los parámetros de los géneros 
interpretativos”.
Sin embargo, otra escuela 

sociológica define la opinión 
pública como “diferentes 
tendencias de opinión” (Escobar, 
1995).

(Torres, 1994) rescata 
la utilidad de los géneros 
periodísticos tanto para los 
profesores como para los 
estudiantes:

“Los géneros periodísticos 
son el resultado de un largo 
proceso histórico de trabajo 
colectivo. Estudiar como se hace 
una noticia es más que seguir 
unas normas. Es comprender la 
función de un medio”.

1.2. Notas al pie de página
Los programas curriculares 
de las primeras Facultades 
de Periodismo1 ayudaron a 
definir y establecer los “géneros 
periodísticos”. Un ejemplo pionero 

1 El Instituto de Periodismo de Pennsylvania (1890) y la Escuela de Pe-
riodismo de París (1899) habrían   elaborado las primeras asignaturas 
de “Redacción periodística”.

(Bermudez, 1994) argues that 
the interviews “may fit to the 
parameters of interpretive 
genres.”
However, another school of 

sociology defines public opinion 
as “different trends of thought” 
(Escobar, 1995).

(Torres, 1994) rescues the 
usefulness of journalistic genres 
for both teachers and students:

“The journalistic genres are 
the result of a long historical 
process of collective work. 
Learning how to do a story is 
more than just following rules. 
It means to understand the 
function of means.”

1.2. Footnotes 
The study programmes of the first 
faculties of Journalism1 helped 
define and establish “journalistic 
genres.” A pioneering example 
of this order was the “Outline of 
the journalistic writing class”2, 
developed by José Martínez 
Albertos while working at the 
Universidad Complutense de 
Madrid (1961-1963)3.

2. Using references in 
bibliography list
2.1. Books
2.1.1. One or more authors
Sacristan, A. (2000). Una 

1 The Pennsylvania Institute of Journalism (1890) and the Paris School 
of Journalism (1899) have developed the first subjects of “Journalistic 
Writing”.

2 Martínez Albertos (cf. 2001: 404) acknowledges that the Manuel Grana 
School of Journalism (1930), contained a couple of “incidental” refe-
rences to the journalistic genres.

3 It should be noted that the University of Navarra (1959-1960) was the 
one of the first research centers where they began working with the 
theory of genres from a philological approach.
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de esta disposición fueron los 
“Guiones de clase de redacción 
periodística”2, elaborados por José 
Martínez Albertos durante su labor 
en la Universidad Complutense de 
Madrid (1961-1963)3. 

2. Empleo de fuentes en lista 
bibliográfica
2.1. Libros
2.1.1. Uno o varios autores
Sacristán, A. (2000). Una 
aproximación al pensamiento 
posmoderno. Lima: Peisa.
Rivera, J. y Duarte, P. 

(2004). Historia de la prensa 
sensacionalista. Madrid: 
Alfaguara.

Martínez, P.; Céspedes, M. 
y Hoyos, F. (1998). Diseño 
periodístico. Buenos Aires: 
Emecé.

Schwarz, P. et álii. (2006). 
La cooperación en las labores 
de impresión. Lima: Mesa 
Redonda.

2.1.2. Autor con más de una 
publicación
Aguilera, Octavio.
_(1992). La literatura en el 

periodismo y otros estudios en 
torno a la libertad y el mensaje 
informativo. Madrid: Paraninfo.

_(1990). Las ideologías en el 
periodismo. Madrid: Paraninfo.

2.1.3. Autor con más de una 
publicación en el mismo año

2 Martínez Albertos (Cf. 2001: 404) reconoce que La escuela de periodis-
mo (1930), de Manuel Graña, contenía un par de referencias “inciden-
tales” a los géneros periodísticos.

3 Cabe acotar que la Universidad de Navarra (1959-1960) fue uno de los 
primeros centros de investigación donde se comenzó a trabajar con la 
teoría de los géneros a partir de un enfoque filológico.

aproximación al pensamiento 
posmoderno. Lima: Peisa.
Rivera, J. and Duarte, P. 

(2004). Historia de la prensa 
sensacionalista. Madrid: 
Alfaguara.

Martinez, P., Cespedes, M. 
and Hoyos, F. (1998). Diseño 
periodístico. Buenos Aires: 
Emecé.

Schwarz, P. et alii. (2006). La 
cooperación en las labores de 
impresión. Lima: Roundtable.

2.1.2. Author with more than one 
publication
Aguilera, Octavio.
_ (1992). La literatura en el 

periodismo y otros estudios en 
torno a la libertad y el mensaje 
informativo. Madrid: Paraninfo.

_ (1990). Las ideologías en el 
periodismo. Madrid: Paraninfo.

2.1.3. Author with more than one 
publication in the same year
Diezhandino, María Pilar.
_ (1994a). Periodismo de 

servicio: la utilidad como 
complemento informativo en 
Time, Newsweek y USA & 
World Report y unos apuntes 
del caso español. Barcelona: 
Bosch.

_ (1994b). El quehacer 
periodístico. El “arte de 
escribir” un texto periodístico. 
Algunas nociones válidas para 
periodistas. Bilbao: Universidad 
del País Vasco.

2.1.4. Editor
Peña, M. (Ed.) (2007).  El 
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Diezhandino, María Pilar.
_(1994a). Periodismo de 

servicio: la utilidad como 
complemento informativo en 
Time, Newsweek y USA & 
World Report y unos apuntes del 
caso español. Barcelona: Bosch.

_(1994b). El quehacer 
periodístico. El “arte de 
escribir” un texto periodístico. 
Algunas nociones válidas para 
periodistas. Bilbao: Universidad 
del País Vasco.

2.1.4. Editor
Peña, M. (ed.) (2007). El pesimismo 
antropológico. Barcelona: Gedisa.

2.1.5. Texto que forma parte de 
compilaciones
Sánchez Mansilla, J. (2000). 
“Problemática en torno a la 
educación del siglo XXI”, pp. 
23-50.
En Kraus, M. (ed.). La 

educación peruana. Lima: 
Congreso de la República.

2.1.6. Autor corporativo
American Psychiatric Association 
(2004). Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders. 
Virginia: APA.
Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (2003). Informe 
final de la CVR (9 vols.). Lima: 
CVR.

2.1.7. Enciclopedias
Marshall, A. (1991). “Sistemas 
electorales”. En Enciclopedia del 
Pensamiento Político (vol. 2,
pp. 320-410). Londres: Routledge.
“Polis griegas”. (1991). En 

pesimismo antropólogico. 
Barcelona: Gedisa.

2.1.5. Text that is part of 
compilations
Mansilla Sanchez, J. (2000). 
“Problemática en torno a la 
educación del siglo XXI”, p. 
23-50.
In Kraus, M. (Ed.). La 

educación peruana. Lima: 
Congreso de la República.

2.1.6. Corporate Author 
American Psychiatric Association 
(2004). Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders. 
Virginia: APA.
Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (2003). Informe 
final de la CVR (9 vols.). Lima: 
CVR.

2.1.7. Encyclopedias
Marshall, A. (1991). “Sistemas 
electorales”. In Enciclopedia del 
Pensamiento Político (vol. 2, pp. 
320-410). London: Routledge.
“Polis Griegas”. (1991). In 

Enciclopedia del Pensamiento 
Político (vol. 1, p. 10-200). 
London: Routledge.

2.2. Journalistic material
2.2.1. Scientific magazines
Popper, E. and McCloskey, K 
(2003). “Diferencias individuales 
y subgrupos dentro de una 
población.” Environmental 
Medicine, 64 (2), 78-103.

2.2.2. Daily Press releases  
Granero O. (2006, July 28). 
“Financiación del Metropolitano 
de Lima”. El Comercio, p. 15-17.



Revista del Centro de Estudios Superiores Navales.   Abril - Junio de 2016.   Volumen  37.   Número 2.   ISSN: 1870-5480162

Enciclopedia del Pensamiento 
Político (vol. 1, pp. 10-200). 
Londres: Routledge.

2.2. Material hemerográfico
2.2.1. Revistas científicas
Popper, E. y McCloskey, K (2003). 
“Diferencias individuales y 
subgrupos dentro de una población”. 
Environmental Medicine, 64(2), 
78-103.

2.2.2. Textos de prensa diaria
Granero, O. (2006, Julio 28). 
“Financiación del Metropolitano 
de Lima”. El Comercio, pp. 15-17.
“Conexiones entre la cafeína 

y las enfermedades mentales”. 
(2001, Mayo 29). New York 
Times, pp. B13-B16.

“Ola de delincuencia 
imparable en Lima” [Editorial]. 
(2010, Agosto 13). El Comercio, 
p. A22.

Mercado, W. (2010, Enero 2). 
“Enfermedades de la temporada 
veraniega”. La República, 
suplemento “Domingo”, pp. 
23-27.

El País, diario (ediciones del 
período febrero – junio de 2009). 
Madrid: PRISA.

2.3. Otros textos
2.3.1. Tesis universitarias
Beck, G. (2001). Teoría del caos 
aplicada en la macroeconomía 
[Tesis de maestría no publicada]. 
Lima: Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad de San 
Martín de Porres.

2.3.2. Informes, boletines oficiales, 

“Conexiones entre la cafeína 
y las enfermedades mentales.” 
(2001, May 29). New York 
Times p. B13-B16.

“Ola de delincuencia 
imparable en Lima [Editorial]. 
(2010, August 13). El Comercio, 
p. A22.

Mercado, W. (2010, 
January 2). “Enfermedades 
de la temporada veraniega” 
La República, suplemento 
“Domingo”, p. 23-27.

El País, newspaper (editions 
of the period from February to 
June 2009). Madrid: PRISA.

2.3. Other texts
2.3.1. University Thesis
Beck, G. (2001). Teoría del caos 
aplicada en la macroeconomía 
[Unpublished master’s thesis]. 
Lima: Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad de San 
Martin de Porres.

2.3.2. Reports, official gazettes, 
legislation
Bird, A. and Pozo, J. (2009). 
Autoaprendizaje: entornos, 
modelos y resultados (Report No. 
23-489). Lima: Asociación por la 
Enseñanza.
Britain. Ministerio del 

Interior (1995). Política de las 
prisiones para Inglaterra y 
Gales. London: HMSO.

Perú. Ministerio de 
Educación (2003). Resolución 
Ministerial No. 0034: Cambio 
en las fechas de convocatoria 
para las plazas magisteriales.

2.3.3. Conferences and minutes of 
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normas legales
Bird, A. y Pozo, J. (2009). 
Autoaprendizaje: entornos, 
modelos y resultados (Informe Nº 
23-489). Lima: Asociación por la 
Enseñanza.
Gran Bretaña. Ministerio 

del Interior (1995). Política de 
las prisiones para Inglaterra y 
Gales.Londres: HMSO.

Perú. Ministerio de Educación 
(2003). Resolución Ministerial 
Nº 0034: Cambio en las fechas 
de convocatoria para las plazas 
magisteriales.

2.3.3. Conferencias y actas de 
congresos
Beck, G y Ireland, J. (2003). 
Measuring bullying in prisons. 
Ponencia presentada en la Quinta
Cumbre de Estudios Criminalís-
ticos. Agosto 15, Lima.
Borgman, C.; Chesterton, L. y 

Krieger, H. (2009). “Estrategias a 
la hora de enfrentar al mercado”, 
pp. 96-100. En Klaiser, G. y 
Newby, H. (eds.). 52 Reunión 
Anual de la Asociación de 
Exportadores del Perú. Lima: 
Catédra.

2.4. Material audiovisual / 
informático
Crystal, L. (Productor ejecutivo) 
(2003, Octubre 14). Family Ties 
[Programa televisivo]. New York: 
TNT Channel.
Barrionuevo Hnos. 

(Productora) (2009, Mayo 12). 
Entre amigos [Programa radial]. 
Lima: Studio 92.

National Geographic Society 
(Productora) (2008). In the 
shadow of Vesuvius [Video].

assemblies
Beck, G and Ireland, J. (2003). 
Measuring bullying in prisons. 
Conference given at the Fifth 
Summit of Criminology Studies. 
August 15, Lima.
Borgman, C., Gilbert, L. and 

Krieger, H. (2009). “Estrategias 
a la hora de enfrentar al 
mercado”, p. 96-100. In Klaiser, 
G. and Newby, H. (Eds.). 
52 Reunión Annual de la 
Asociación de Exportadores del 
Perú. Lima: Lecture.

2.4. Audiovisual / Tech material
Crystal, L. (Executive Producer) 
(2003, October 14). Family Ties 
[TV Program]. New York: TNT 
Channel.
Barrett Brothers (Producer) 

(2009, May 12). Entre Amigos 
[Radio program]. Lima: Studio 
92.

National Geographic Society 
(Producer) (2008). In the 
shadow of Vesuvius [Video]. 
Washington DC: National 
Geographic Society.

Hitchcock, A. (Director) 
(1960). Psycho [Video]. Los 
Angeles: MGM.

Instituto Nacional de Cultura 
(2006). Directorio Cultural 
[Compact Disc]. Lima: INC.

2.5. Interviews
Ampuero, F., personal interview 
with the author. Lima, 22/
VII/2009.
Herreros, J. “Blanca Valera: 

vida y poesía” [Interview]. 
(2002, March 2). La República 
suplemento “Dominical”, p. 11.
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Washington DC: National 
Geographic Society.

Hitchcock, A. (Director) 
(1960). Psycho [Vídeo]. Los 
Angeles: MGM.

Instituto Nacional de Cultura 
(2006). Directorio cultural 
[Disco compacto]. Lima: INC.

2.5. Entrevistas
Ampuero, F., entrevista personal 
con el autor. Lima, 22/VII/2009.
Herreros, J. “Blanca Valera: 

vida y poesía” [Entrevista]. 
(2002, Marzo 2). La República, 
suplemento “Dominical”, p. 11.

2.6. Fuentes electrónicas
2.6.1. Página de Internet con autor 
y fecha
Meza, I. (2009). “Las EPS marcan 
la pauta del cuidado de la salud”. 
Extraída el 3/VIII/2010, desde 
ht tp://www.ucm.es/info/emp/
Nu mer_07/7-3 -Pone /7-3 - 03.
htm#Inicio.

2.6.2. Página de internet sin fecha 
ni autor
“Los videojuegos y su influencia 
en la actividad psicomotor 
del infante” (n.d.). Extraída el 
14/X/2010 desde http://www.
ucm.es/info/emp/Numer_07/7-3-
Pone/7-3-03.htm#Inicio.

2.6.3. Página de internet oficial / 
institucional
Alexander, J. y Tate, M. 
(2001). “Evaluando las fuentes 
electrónicas”. Extraída el 
12/V/2010, Yale University, 
página web conmemorativa de 
la biblioteca Wolfgram: http://

2.6. Databases
2.6.1. Website with author and 
date
Meza, I. (2009). “Las EPS marcan 
la pauta del cuidado de la salud.” 
Retrieved, 3/VIII/2010, from 
ht tp://www.ucm.es/info/emp/
Nu mer_07/7-3 -Pone /7-3 - 03.
htm#Inicio.

2.6.2. Website undated and 
unsigned
“Los videojuegos y su influencia 
en la actividad psicomotor 
del infante” (n.d.). Retrieved, 
14/X/2010, from http://www.
ucm.es/info/emp/Numer_07/7-3-
Pone/7-3-03.htm#Inicio.

2.6.3. Official website / 
institutional
Alexander, J. and Tate, M. 
(2001). “Evaluando las fuentes 
electrónicas.” Retrieved, 
12/V/2010, Yale University, 
Wolfgram Memorial Library 
website: http://www.widener.
edu/Wolfgram-Memorial-library/
webevaluation.htm 
“Decidiendo su futuro” 

(2000). Retrieved, 5/XI/2010, 
Postmouth University, 
Professional Services 
website: http://www.port.
ac.uk /depar tments /careers /
plancareer/deciding-yourfuture. 
htm

2.6.4. Electronic versions of print 
journals  
Casasús, Josep María (2001). 
“Perspeciva ética del periodismo 
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www.widener.edu/Wolfgram-
Memorial-Library/webevaluation.
htm.
“Decidiendo su futuro” 

(2000). Extraída el 5/XI/2010, 
Postmouth University, página 
web de Servicios Profesionales: 
h t t p : / / w w w. p o r t . a c . u k /
departments/careers/plancareer/
deciding-yourfuture.htm.

2.6.4. Versiones electrónicas de 
revistas impresas
Casasús, Josep María (2001). 
“Perspectiva ética del periodismo 
electrónico”. En Estudios 
sobre el mensaje periodístico, 
núm. 7, Madrid, Universidad 
Complutense. Extraída el 2/
VI/2008 en http://www.ucm.
e s / i n fo /emp/ Nu me r_07/7-3 -
Pone/7-3-03.htm#Inicio.
Korda, L. (2001, Julio). “La 

fabricación de un traductor”. 
Translation Journal, 5(3), pp. 
223-229. Extraída el 5/VI/2010 
desde http://accurapid.com/
journal/17prof.htm.

2.6.5. Blogs y correos electrónicos
Escolar, J. (2009, Octubre 2). 
“Las tendencias ideológicas de los 
tabloides madrileños”. En Blog 
Escritores y escribientes. Extraída el 
20/III/2010 desde http://accurapid.
com/journal/17prof.htm Muñoz 
Alonso, J. (2010, Septiembre 5). 
“Respuesta a requerimientos en 
torno a una teoría de desarrollo en 
Sudamérica”. Correo electrónico 
personal.

k) Los editores se reservan el derecho 
de hacer las modificaciones de estilo 
que juzguen pertinentes.

electrónico.” In Estudios 
sobre el mensaje periodístico, 
no. 7, Madrid, Universidad 
Complutense. Retrieved, 2/
VI/2008, from http://www.ucm.
e s / i n fo /emp/ Nu me r_07/7-3 -
Pone/7-3-03.htm #Inicio.  
Korda, L. (2001, July). “La 

fabricación de un traductor.” 
Translation Journal, 5 (3), p. 
223-229. Retrieved from http://
accurapid.com/journal/17prof.
htm 5/VI/2010

2.6.5. Blogs and emails
School, J. (2009, October 2). 
“Las tendencias ideológicas 
de los tabloids madrileños”. In 
Blog Escritores y escribientes. 
Retrieved, 20/III/2010, 
from http://accurapid.com/
journal/17prof.htm.  Muñoz 
Alonso, J. (2010, September 5). 
“Respuesta a los requerimientos 
en torno a una teoría de desarrollo 
en Sudamérica.” Personal Email.

k) The editors reserve the right to 
make changes in style they seem 
appropriate.

l) By submitting their work, the 
author(s) accept(s) these instructions 
as well as RMIE editorial rules.

Types of Articles
The CESNAV’s Magazine classifies 
specialized articles into two types: 
Scientific or Essays.
 The articles, in addition to 
meeting the above requirements, must 
stick to the following criteria in order to 
be published:
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l) Al enviar sus trabajos los autores 
aceptan estas instrucciones así como 
las normas editoriales de la RMIE.

Tipos de Artículos
La Revista del CESNAV clasifica los 
artículos especializados en dos tipos: 
Científico o Tipo Ensayo.
 Los artículos, además de cumplir 
los requisitos anteriores, deben apegarse a 
los siguientes criterios, para ser publicados:

El Artículo Especializado 
de Tipo Científico

Es aquél que no está dirigido al público en 
general sino a una comunidad específica, en 
este caso, a la comunidad naval interesada 
en los aspectos académicos propios de 
nuestra institución. Se trata de un trabajo 
original que expone los resultados de una 
investigación; contiene los siguientes 
apartados, en el orden en que aparecen:

• Abstract
Es la traducción del resumen, al idioma 
inglés.

• Traducción de las palabras clave, al 
idioma inglés

• Introducción
Consiste en suministrar suficientes 
antecedentes para que el lector pueda 
comprender y evaluar los resultados 
del estudio, sin necesidad de consultar 
publicaciones anteriores al tema. Debe 
presentar también el fundamento racional 
del esquema, manifestando breve y 
claramente cuál es el problema abordado 
en el artículo.

• Materiales y métodos
En esta sección se responde a la pregunta de 
“cómo se ha hecho el estudio”. Una vez que 
se han establecido las razones por las cuales 
vale la pena llevar a cabo el proyecto, hay 
que pensar en cómo llevarlo a la práctica.

• Resultados

Specialized Article 
Scientific Type

It is the one that is not aimed for the general 
public, but to a specific community, in this 
case, to the naval community interested 
in the academic aspects of our own 
institution. This is an original work that 
presents the results of an investigation; 
it contains the following sections in the 
order listed:

• Abstract
It is the translation of the abstract into 
English.

• Translation of keywords into English
• Introduction

It is about providing sufficient background 
for the reader to understand and evaluate 
the results of the study, without consulting 
earlier publications related to this matter. 
Must also present the rationale basis of the 
summary, stating briefly and clearly what 
the problem is in the article.

• Materials and methods
This section answers the question of 
“how the study was done.” Once you have 
established the reasons why it is worth 
carrying out the project, you have to think 
how to implement it.

• Results 
This part should make a kind of broad 
description of the experiments, providing 
a “big picture” but without repeating 
the experimental details as described in 
Materials and Methods. The presentation 
of the results should be written in past 
tense. You have to provide representative 
data and not the endlessly repetitive. If 
statistics are used to describe the results, 
should have a clear meaning. The results 
should be brief and clear, without jive talk.

• Discussion
The discussion deals to say what the 
results mean. Avoid redundancy. It should 
present the principles, relationships and 
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En esta parte se debe hacer una especie de 
descripción amplia de los experimentos, 
ofreciendo un “panorama general” pero sin 
repetir los detalles experimentales ya descritos 
en materiales y métodos. La exposición de 
los resultados debe redactarse en pretérito. 
Hay que ofrecer los datos representativos 
y no los interminablemente repetitivos. Si 
se utilizan estadísticas para describir los 
resultados, deberán tener un significado claro. 
Los resultados deben ser breves y claros, sin 
palabrería.

• Discusión
La discusión se ocupa de decir lo que 
los resultados significan. Hay que evitar 
la redundancia. Se deben presentar los 
principios, relaciones y generalizaciones que 
los resultados indican, y tomar en cuenta 
que, en una buena discusión, los resultados se 
exponen, no se recapitulan. Se deben señalar 
las excepciones o las faltas de correlación y 
delimitar los aspectos no resueltos.

• Conclusiones
Las conclusiones hacen referencia a los 
resultados concretos que se obtuvieron en el 
desarrollo de la investigación y que fueron 
presentados ampliamente en el desarrollo 
del cuerpo del trabajo. Prácticamente es 
un resumen sintético de los puntos más 
importantes y significativos para los autores. La 
importancia de las conclusiones se muestra en 
el hecho de que a menudo aparecen tres veces: 
una en el resumen, otra en la introducción y de 
nuevo en la conclusión.

El Artículo Tipo Ensayo
Expone el resultado de un análisis efectuado 
por el autor, basado en sus ideas o puntos de 
vista sobre determinado tema o problema. Sus 
argumentos deberán estar fundamentados en 
estudios anteriores, estudios de caso, hechos 
o referencias bibliográficas. Este tipo de 
artículo es de tendencia ensayística y, aunque 
no respeta la rigurosa metodología del artículo 

generalizations that the results indicate, 
and taking into account that in a good 
discussion, the results are presented, 
not recapitulated. Exceptions or lack of 
correlation should be noed and delimit the 
unresolved issues.

• Conclusions
The conclusions refer to the specific 
results obtained in the development of the 
research, and they were widely introduced 
in the development of the essay’s body. 
Virtually is a brief summary of the 
most important and meaningful points 
to the authors. The importance of the 
conclusions is shown in the fact that they 
appear three times: in the summary; in the 
introduction; and in the conclusion.

Article Essay Type
It shows the result of an analysis done by 
the author. It is based on your ideas or 
views on a particular topic or problem. 
Your arguments must be grounded in 
earlier studies, case studies, facts or 
references. This type of article looks 
like an essay, but it does not respect the 
rigorous methodology of a scientific 
paper, and it does not rule out the creation 
of knowledge.

• Abstract
It is the translation of the abstract into 
English.

• Translation of keywords into English
• Introduction

It briefly outlines the problem and the state 
of topic’s research; it sets the hypothesis, 
problem or issue of work, and shows an 
outline of the organization that will have 
the analysis or discussion.

• Analysis and discussion
This is the central section of the article, 
in which the hypothesis, problem or issue 
is proven or not. There is a discussion 
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científico, tampoco se descarta la generación 
de conocimiento. 

• Abstract
Es la traducción del resumen, al idioma inglés.

• Traducción de las palabras clave, al idioma 
inglés

• Introducción
Se expone brevemente el problema y el 
estado de la investigación en el tema, plantea 
la hipótesis, problema o tema de trabajo y 
presenta un esquema de la organización que 
tendrá el análisis o discusión.

• Análisis o discusión
Esta es la sección central del artículo, en la 
cual se prueba o refuta la hipótesis, problema 
o tema de trabajo; a lo largo del debate 
se desarrolla la discusión y se incluyen 
referencias bibliográficas y citas cuando se 
requiera fundamentar la argumentación.

• Conclusiones
En la conclusión se resume de manera 
concisa los resultados del debate en torno 
a la hipótesis, tema o problema y evalúa sus 
posibles repercusiones para el estado de la 
investigación en el tema.

throughout the debate, and it includes 
references and quotations as required in 
order to support the argument.

• Conclusions
The conclusion concisely summarizes all 
the results of the debate about hypothesis, 
issues or problems, and assesses its 
potential impact on the state of the topic’s 
research.




