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IN'.tRODUCCIOlf: 

El presente antlliai1 que pretendo haoer sobre el artí

culo 31 de la Ley para Promover la Invers16n llexicana 7 Re

gular la Invers16n Extranjera, no tiene otra finalidad que

no Ha la de puntualizar la enorme necesi1lad que tiene nue! 

tro país, de no dejar escapar en provecho de psisea extran

jeros, bienes o derechos que estin reservados para los mex! 

oanoa, puea e1ta situ&o16n perjudica de manera notoria al -

desarrollo de nuestra economía, provocando el eatanC&Jliento, 

que para M&xico, --un pa!1 que en la actualidad ae encuen

tra en vías de deaarrollo-- representa llll problema más de

los que ya tiene a cuestas 1 que 8lller1tan soluciones urgen

tes. 

Dentro de las medidas de plan1fioac16n econ61lioa que -

los paises Latinoamericanos han debido implemeniar nece1a-

riamente, aaumen importancia singular las que procuran pro

mover la inverai6n nacional 1 regular la extranjera, nu••-

tro paía no podía permanecer indiferente a esta oueat16n, -

1 por 'llo, en el Diario Otioial de la l'ederao16n, de teoba 



9 de marzo de 1973, se public6 que el Congreso de loa Esta

dos Unidos Mexicanos, en el mee de febrero sancion6 la Ley

vigente, por lo que se dispuso promover la inversión mexioa 

na y regular la inversión proveniente del extranjero, con -

el objeto de estimular un desarrollo justo y equilibrado y

consolidar la economía independiente del país; esta Ley, en 

su artículo 2o. define a la inversión extranjera y estable

ce un trato distinto a ¡a inversión nacional. 

El objeto del presente trabajo consiste en aportar una 

forma de interpretación del artículo 31 de la Ley antes me~ 

clonada, que cuando menos, no dudo, sembrará la atención e

inquietud sobre el citado delito, toda vez que en ál, se ª! 

tabiecen sanciones para quienes lo infrinjan, así el citado 

precepto describe un tipo penal el cual sanciona oon pri- -

eión hasta de 9 affos y multa hasta de 350,000.00 pesos, a -

quien simule cualquier acto que permita el gooe o la dispo

sici6n de hecho, por parte de las personas, emp~esas o uni

dades económicas a que. se refiere el artículo 20. de esta

Ley, de bienes o derechos reservados a los mexicanos, o cu

ya adquiaici6n estuviere sujeta a requisitos o autorizacio

nes que no se hubieran cumplido u obtenido, en su oaoo. 

Así tambi&n ee de hacerae'notar que el precepto de la

Ley que menciono, no ha sido estudiado anteriormente, como

tantos otros artículos, con la importancia que se le debe -

dar al mismo. 



El desarrollo de este estudio ea tomando como base la

Teoría del Delito, a través de la cual se analizan tanto ~ 

conceptos, principios generales relativos al delito, o sea, 

loa elementos que lo constituyen en su forma tanto positiva, 

como negativa, así como la forma de aparici6n del mismo, -

por lo que para fijar las ideas en las cuales habrá de sus

tentarse todo el análisis del delito, recurrir~ a la Teoría 

del mismo. 

El delito a que me refiero, se encuentra previsto en -

una Ley Especial, sin que esto quiera decir que por ello se 

seguirá un procedimiento especial, ya que .m el artículo 

60. del C6digo Penal, se expresa que: "Cuando se cometa un

deli to no previsto en este c6digo, pero si en U1lB. ley espe

cial, se aplicará ésta, observando las disposiciones condu

centes de este c6digo", de lo que se infiere que no única-

mente las normas jurídico penales se encuentran en el Códi

go Penal, ya que existen otras codificaciones como lo es, -

entre otras, la Ley para Promover la Inversi6n Mexicana y -

Regular la Inversión Extranjera, por lo que antes de entrar 

al estudio dogmático del delito previsto en el mencionado -

artículo 31, me referiré a gra~des razgos a las Inversiones 

Extranjeras, abarcando: Su concepto, clasificación, sus ve~ 

tajas y desventajas, así ccmo sus limitaciones. 

Posteriormente entrar~ sl estudio dogmático del delito 

previsto en el artículo 31 antes aludido, siendo la dogmát~ 



ca jurídico penal a quien corresponde la 1nterpretao16n, -

descubrimiento, conatrucci6n y s1stematizao16n de loa prin

cipios que se encuentran en el seno del Ordenamiento Penal, 

y si bien ea cierto que la dogmática no nos dá un oonoci- -

miento total del fenómeno jur!dioo, e! nos permite enoon- -

trar loa elementos y principios :fundamentales. 

Finalmente haré mención a la Tentativa, Consumación y

Concurao de Delitos, referidos al caso conoreto del precep

to en estudio. 

' 



CAPITULO I. 

1.- DERECHO PENAL. A.- Concepto. B.- Derecho
Penal Objetivo y Derecho Penal Subjetivo. C.-
El fin del Derecho Penal. D.- Partes en que ee 
compone la Ciencia d_el Derecho Penal y el Der.!!, 
cho Penal entendido como conjunto de leyes. E. 
El titular del Derecho Penal. F.- Los caracte
res o naturaleza de la Ciencia del Derecho Pe
nal. G.- Relaciones del Derecho Pena~ oon • -
otras disciplinas jur!dicaa. H.- Ciencias Pe~ 
les. 2.- DERECHO PENAL ESPECIAL. ).- DESCRI~ 

CION TIPICA DEL DELITO A ESTUDIO. 



1 • - DERECHO PSNAL. 

A.- CONCEPTO.-

Según el maestro Raúl Carrancá y Trujillo, "es el con

junto de leyes me4iante las cuales el Estado define los de

litos, determina las penas imponibles a los delincuentes y--, 

regtila la aplicaci6n concreta de las mismas a los casos de

incrim1naci6n" (1 ). 

Así.mismo, Ignacio Villalobos lo define como: "Una rama 

-ael Derecho Público Interno cuyas disposiciones se encami-

nan a mantener al 6rden social, reprimiendo los delitos por 

medio de las penas y otras ~edidas adecuadas de aqu~llas -

conductas que lo dañan o ponen en peligro" (2). 

Castellanos Tena, nos dice que "es la rama del Derecho 

Público Interno re¡ativa a los delitos, a las penas y medi

das de seguridad, que tienen por objetivo inmediato de ore!. 

ci6n y conaervac~6n del 6rden social" (3). 

El maestro Celestino Porte Petit, a.firma que es "el -

conjunto de nonnas jurídicas que prohiben determinadas con-

1. 



ductas o hecho a u 01·denan ciertas conductas, bajo la amena

za de-una sanci6n" (4). 

. . ~ ,. ·,· '. : ;·:. . '·.. . ' .. · .. 

B.- DERECHO PENAL oBi.ETivo y DZll:SCHO PEMAL SUBJETIVO: 

Tradicionalmente suele distinguirse el DerechÓPenal -

en Objetivo y Subjetivo. 

El Derecho Penal en sentido Objetivo, para el maestro

?.aúl Carrancá y Trujillo es "el conjunto de normas jur:ídi-

cas dictadas por el Estado, estdbleciendo los delitos;y sus 

penas, en una palabra, es la ley Penal" (5). 

Eugenio Cuello Cal6n, nos dice CI.Ue es "el conjunto de

norinas establecidas por el Estado CI.Ue determinan loa deli-

tos, las penas y las medidas de seguridad con ~ue aCI.uéllos

son sancionados" (6). 

Así también Carlos Franco Sodi, ci tanda a· h!ezger lo d!, 

fine como "el conjunto de normas jurídicas q,ue regulan el -

poder punitivo del Estado, conectando en el delito como pr! 

supuesto, la pena como consecue.icia jurídica" (7). 

Según Celestino Porte Petit "ea el conjW1tO de normas

jurídicaa que prohiben determinadas conductas o hechos u º! 

denan ciertas co~ductas, bajo la amenaza de una sanción" 

(8). 

El Derecho Pena 1 en sentido Subjetivo para el :naestro

Raúl Carrancá y Trujillo, ea "la facultad o derecho de cas-

2 



tigar (iua puniendi); func16n propia del Estado, por ser el 

único que puede reconocer válidamente a las conductas huma

nas el carácter de delitos, conminar con penas y ejecutar -

6stas por medio de loa organismos correspondientesn (9). 

Para l'ernando Castellanos Tena "es el conjunto de atr! 

bucionea del Estado, emanadas de normas, para determinar ~ 

los caeos en que deben imponerse las penas y las medidas de 

seguridad" (10). 

Francisco Pav6n Vaaooncelos lo define como "la facul

tad del Estado para crear los delitos, las penas y medidae

de seguridad aplicables a quienes los cometan o a los suje

tos peligrosos que puedan delinquir" (11). 

Segdn Celestino Porte Petit "es la facultad del Estado 

rara determinar los delitos, las penas y las medidas de se

guridad y la aplicaci6n de ástas" (12). 

c.- EL P'IN DEL DERECHO PENAL: 

El maestro iaúl Carrancá y Trujillo, citando a Liezt,

nos dioe que el fin del Derecho en.general "es la protección 

de los intereses de la persona humana, o sea de los bienea

jur!dioos. Pero no corresponde al Derecho Penal tutelarloa 

todos sino sólo aquellos intereses especialmente merecedo-

res y necesitados de protecoi6n, dada su jerarquía, la que

se le otorga por medio de la amenaza y ejeouoi6n de la pe~ 

3 



na; es decir, aque¡los intereses que requieren una defenaa-

mae en~rgica 11 ( 1 3) • 

Según Celestino Porte Petit, "ea la protecoi6n de bie

nes jurídicos, dictando el Estado al efecto, las normas pe-

nales que cona id era. convenientes 11 ( 14). 

D.- PARTES EN QUE SE COMPONE LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL -

Y EL DERECHO PENAL ENTENDIDO COA10 CONJUNTO DE LEYES: 

Son partes integrantes de la Ciencia del Derecho Penal: 

1.- Parte General: 

a).- Introduco16n 

b).- Teoría de la Ley Penal 

e).- Teoría del Delito 

d).- Teoria·dal Delinouente 

e}.-. Teoría de la. Pena y Medidas de Seguridad 

2.- Parte Especial: 

·a).- De loa Delitos en Particular 

b).- De loa Delitos Especiales 

Son partea integrantes del Derecho Penalr 

1.- Parte General• 

a).- Ley Penal 

b) .- Delito 

o).- Penas y Medidas de Seguridad 

4 



2.- Parte Espeoialz 

a).- Delitos en particular 

b).- Delitos especiales 

A este respecto el maestro Raúl Carrancá y Trujillo,- .. 

opinaz "En tanto que el Derecho Penal procede mediante el

análieis de categorías jurídicas concretas, de pura t'cni

ca en relao16n con los conceptos de delito, delincuente y

pena, según la legislaci6n, la 01encia del Derecho Penal ~ 

procede sistematizando dichos conceptos para lograr una n~ 

oi6n universal y abstracta del delito y, mediante el m'to

do oientífioo, o sea el jurídico, abarca el delito como f! 

n6meno humano social y jurídico, al delincuente como un ~ 

ser corpóreo y no un ente conceptual y a la pena oomo una

consecuencia política y social del delito, aplicada según

los fines que con ella se persiguen" (15). 

E.- EL TITULAR DEL DERECHO PENAL: 

Sobre este particular Francisco Pav6n Vasconoeloa, ~

nos dice: "Que si \Úlicamente el Estado, en ?'llz6n de su sob! 

ran!a, es el que dicta las normas creadoras de los delitos

y las penas o medidas de seguridad aplicables, es el propio 

Estado el titular del Derecho Penal" (16). 

Para Celestino Porte Petit, el titular del Derecho Pe-

5 



nal "es el Estado, en virtud de ser el único que tiene la -

facultad para determihar los delitos, las penas, las medi-

das de seguridad y la aplicaci6n de ~atas" ( 17). 

F.- LOS CARACTERES O NATURALEZA DE LA CIENCIA DEL DERECHO -

PENAL: 

Según Celestino Porte Pet1t "es un derecho de carácter 

pdblioo, valora.tivo, normativo y finalista" (18). 

Ea de carácter pdblico, porque las sanciones impuestas 

por el Estado son en raz6n de un interás público, porque el 

delito orea una relaoi6n jur!dioa entre el sujeto activo -

del delito y el Estado, además porque ea una facultad excl~ 

siva del Estado, determinar los delitos, las penas y las me 

didas de seguridad~ 

Es va1orativo al va1orar las conductas o hechos reali

zados por el hombre. 

Es normativo puesto que lo constituye un conjunto de -

norznaa jurídicas pena1ee. 

Es finalista porque protege los bienes jurídicos. 

G.- RELACIONES DEL DERECHO PENAL CON OTRAS DISCIPLINAS JURf 
DICAS: 

Dioe el JDaestro Raú¡ Carrancá y Trujillo que "aunque-

6 



el derecho ea solo uno no obstante, sin romper su unidad, -

es vario, pues se diversifica y diferencia en ramas especi! 

les, con notas distintas nacidas de la complejidad de la v! 

da humana. Aaí como la personalidad del hombre, siendo una, 

puede ser considerada desde distintos puntos de vista según 

su actividad, representaci6n, etc~tera, así tambi~n puede -

decirse del derecho por la materia especial que regula. De 

aquí que el derecho penal est~ relacionado con todas las 

distintas ramas de la enoiolopedia jurídica; pero no obstaa 

te lo está mas íntimamente oo~ algunas de ellas, como son -

el Derecho Público Interno, Constitucional, Laboral, Civil, 

De'rechO Comparado" (19). 

Para Fernando Castellanos Tena en "una parte del todo

jurídioo, no puede negarse sus íntimas relaciones con las -

demás ramas, aún cuando adquiere el carácter fundamental -

por cuanto al Derecho Constitucional" (20). 

Francisco Pav6n Vasconcelos ae~ala que "el Derecho Pe

nal ea un todo armónico y las diferencias existente• entre

sus diversas ranas son sólo de grado, pero no de esencia, -

siendo por ~llo que el Derecho Penal guarda íntima conex16n 

entre_otroe, con el Derecho Constitucional, el Derecho Oi-

vil, el Derecho Administrativo, el Derecho Laboral y el De

recho Mercantil" ( 21) 

H.- CIENCIAS PENALES: 

7 



Hasta la fecha no existe unidad de criterio entre loa

autoree respecto a laa Cieno1as propiamente penales. 

la mayoría de los autores coinciden en que las Ciencias 

Penales son el conjunto de disciplinas relativas al delito, 

al delincuente y a las penas y medidas de seg11ridad. Cona! 

deran que dentro de las Ciencias Penales se encuentran, en

tre otras, la Criminología, la Antropología Criminal, la S~ 

ciología Criminal, la Estadística Criminal. 

Asimismo existen ciencias auxiliares del Derecho Penal 

que cooperan con el 6rgano encargado de aplicar los precep

tos penales, como aon1 La Medicina Legal, La Policía Cient! 

fica y La Criminal!stica. 

8 



2.- DERECHO PENAL ESPECIAL: 

En mi opini6n lo que se ha conocido dootrinariamente -

como Derecho Penal Especial, debería denominarse Normas Ju

rídico Penales previstas en Ordenamientos Legales diversos

al C6digo Penal, ya que ciertamente en el C6digo Sustantivo 

se contemplan el grueso de las normas jurídico penales, que 

describen conductas con relevancia jurídica y preven las P! 

nas aplicables a los infractores de las miSJDas, pues si la

nonna jurídico-penal está compuesta de precepto y aanci6n,

resulta evidente que en otros Cuerpos de Leyes distintas al 

Código Penal, existen nonnas jurídico penales, en virtud de 

que describen conductas delictivas y establecen la'penali-

dad aplicable, así el artículo 6 del C6digo Penal para el -

Distrito Federal, establece que: "Cuando se cometa un deli

to no previsto en este Código pero si en una ley especial,

ªª aplicará áata, observando las disposiciones conducentes

ª este c6digo 11 , de lo que se advierte que el citado articu

lo hace un reenvio a diferentes Ordenamientos Legales para

los efectos de la conceptuaci6n de los elementos que const!_ 

9 



tuyen el tipo penal corr0spondiente y en el caso para su ~ 

aplicaci6n y la 1mpoaioi6n de la pena a1 tenor de las nor-

maa jurídico pena1es inmersas en loe diversos Ouerpos de !'!_ 

yes distintos al C6digo Penal. 

Sin entrar al estudio detallado de cada una de las fi

guras delictivas descritas por diversos Cuerpos de Leyes 

distintas al C6digo Penal, por no ser materia específica de 

estudio del presente trabajo, citar' a grandes razgoe algu

nas de ellas: Ley Forestal, Ley sobre Derechos de Autor, -

Ley Federal del Trabajo y Ley :para Promover la Inversi6n H,! 

xicana y Regular la Inversi6n Extranjera; claro que atento

ª lo dispuesto por el artículo 60. del C6digo Penal ya ~ 

transcrito, se aplicará la mal llamada Ley Especial, respe

tando las normas jur!dioas que integren la parte general -

del Derecho Penal contenidas en el Código Penal, y digo que 

la mal llamada Ley Especial, en virtud de que las normas j!!_ 

rídico penales en las que se describen delitos y se eatabl,! 

ce la penalidad aplicable aunque se encuentran inmersas en

Ordenamientos Legales distintos al Código Penal, son de to

das to:n:nae leyes penales y revisten el común denominador y

las características fundamentales de las mismas, en tanto -

que son generales, abstractas, impersonales y permanentes.

Ahora, si partimos de la base de las dos grandes ramas en -

que loe doctrinarios dividen al Derecho Penal, eatá la par

te general y la parte especial, la primera en la que se es-

10 



tablecen conceptos generales, tcnto respecto a la Ley l'·e- -

nal, como al delito, al delincuente y a la pena; y la se~ 

da, por cuanto que se contemplan loa tipos penales en part! 

cular, la punibilidad y las medidas de seguridad aplicables 

de las miSinaa; en estos renglones sí comparto la opin16n de 

que loa tipos penales descritos en los Cuerpos Penales di-

versos al C6digo Penal pertenecen a esta segunda parte del

Derecho Penal, conocida como Derecho Penal Especial. 

la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, ha esta

blecido que "las leyes penales, no ae circunscriben al con

tenido del C6digo de la materia, sino que hay muchas dispo

siciones de carácter específico, dispersas en la cod1tioa-

c16n general que, por su naturaleza o por la calidad de loa 

infractores o por su objeto, no pueden ser incluidas en una 

ley general, sino en disposiciones especiales, debiendo - -

agregarse que así lo reconoce el articulo 60. del C6digo P!, 

nal Federal, que expresa que cuando ae cometa un delito no

previsto en dicho c6digo, pero sí en Ul18. ley especial, se -

aplicará 'ata observando las dispoaiciones conducentes del

menoionado C6digo Penal". En otra ejecutoria se dioea "No

ea exacto que la ley penal eat~ constituíd~ exolusivamente

por el c6digo de la materia, sino que al lado del mismo, se 

hayan muchas 4iaposiciones dieperaaa en diversos ordenamie~ 

toa y no por allo eataa normas pierden au oanioter de pena

les, pues basta oon que establezcan delito• e impongan pe--

11 



nas para que, juntamente con el Código Penal del Distrito y 

Territorios Federales de 1931, que ea la Ley sustantiva pe

nal federal, integren en su totalidad la ley penal. Tal 

ocurre por ejemplo con el artículo 193 de la ley general de 

títulos y operaciones de crádito, con múltiples dispoaioio

nea castrenses; con muchas de ley de vías ge11erales de com!! 

nicac16n, eto. 11 • (22). 

12 



3.- DESCRIPCION TIPICA DEL DELITO A ESTUDIO: 

El articulo 31 de la Ley de Inversiones Extranjeras, -

nos dice: 

Se sancionará con priai6n hasta de nueve affos y multa~ 

hasta de cincuenta mil pesos, a quien simule cualquier acto 

que permita el goce o la disposición de hecho, por :parte de 

las·personas, empresas o unidades econ6micas a que se refi! 

re el articulo 2o. de esta ley, de bienes o derechos reser

vados a loa mexicanos, o cuya adquieici6n estuviere sujeta

ª requisitos o autorizaciones que no se hubieren cwnplido u 

obtenido, en su caso. 

•ta aoci6n delictuoea consiste en que, mediante una s! 

mulao16n (fraudulenta), se permita a uno de los sujetos de

la I.E. (artículo 2o. L.I.E.) gozar o disponer de bienes r! 

servados a mexicanos (es decir, a personas físicas o a so~ 

ciedades mexicanas, con exclusión o oon una minoría de ex-

tranjeroa), o que estén sujetos por la L.I.E. a requisitos

que no se hayan oumplido o autorizaciones que no se hayan -

obtenido. En esto cosaiste el fraude. Se trata de un deli 

13 



to específico semejante al que tipifica el Código Penal del 

Distrito Federal en el articulo 387 fracci6n X. 

Infractores serán tanto el sujeto de la inversión ex-

tranjera {artículo 2o. fracciones I, II, III y IV L.I.E.),

Y también el inmigrado cuando "por raz6n de su actividad se 

encuentre vinculado con centros de decisi6n econ6mica del -

exterior11
, artículo 60. de la Ley, como la persona (física

º moral) que intervenga y provoque el acto o la situaci6n -

simulada. Ea decir, infractoree eerán las partes del nego

cio real celebrado, y no solo quien aparezca ejecutando el

acto simulado. Al respeoto, se aplicaría el Código Penal -

del Distrito Federal (que rige en toda la República tratán

dose de un delito federal, artículo 10. 1 oomo sería 6ste),

cuyo articulo 13 dispone que son responsables de loe deli-

tos: I.- Los que acuerden o preparen su roalizaci6n; II.-

Los que los realicen por a!; III.- Los que lo realicen con

juntamente; IV.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de -

otro; V.- Los que determinen intencionalmente a otro a co

meterlo; VI.- Los que intencionalmente presten ayuda o 

auxilien a otro para su comiai6n; VII.- Loe que oon poste

rioridad a au ejeouci6n auxilien al delincuente, en cumpli

miento de una promesa anterior.al delito, y VIII.- Los que

intervengan con otros en su ccm1s16n, aunque no consto -

quián de ellos produJo el resultado. 

La aimulaci6n consistirá en cualquier "aoto ~n que las 
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partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad -

no ha pasado o no se ha convenido entre ellos" (artículo --

2180 c. Civ.). Se trata, pues, de una conducta positiva y

de una abatenci6n; esta última, como antes se dijo, consis

te en no obtener las autorizaciones correspondientes de la

CNIE y de la Secretaría que corresponda (en los casos del -

artículo 80.). Simulados, pueden ser contratos de uso, go

ce o garantía, que en realidad sean trasmisiones de propie

dad y que a virtud de pactos o convenios ocultos, escritos

º verbales, transfieran el control de la empresa a la I.E.

Simulados serían tambUn el pacto del con1;rato de sociedad

que excluyera el derecho de los socios extranjeros de inte!: 

venir en la administración, o que lo limitara para el efec

to en ambos casos de que recayera en el socio mexicano la -

facultad de determinar el manejo de la sociedad, y que por

un convenio privado entre ambos socios, a aqu'l correspon-

diera el control. En cambio, si de manera expresa el con-

trato social pennite que el socio extranjero participe en -

la administración, ya sea porque este derecho le correspon

de en su calidad de tal (vgr., en la s. de R.L.), o porque

el estatuto le conceda al llamado "derecho de veto" (supra

núm.. 44), o bien, porque la administrac16n de una empresa -

corresponda a una instituci6n fiduciaria que, a su vez, la

delega en un comit' gobernado por un inversionista extranj! 

ro, no sería cuesti6n de simulaoi6n --como exige el art!c!!_ 
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lo 31 L.I.E.-- y, por tanto, de que se incurra en el deli

to que tipifica este precepto. 

Este principal aoto de simulac16n consiste en la repr!_ 

aentaci6n indirecta que ae conceda a una persona (prestano!!! 

breo testaferro), para aparecer como interesado directo -

(como dueffo o principal), ocultando que obra por cuenta de

uno de los sujetos de la I.E. Eate acto de representaoi6n, 

que está permitido expresamente por nuestras leyes (artícu

los 2560 y 2561 c. Civ., y 283 y 313. C. Ca., en cuanto a -

la comisión y a la repreaentaci6n del factor o gerente), se 

convierte en fraudulento en cuanto la actuaci6n del repre-

eentante suponga v1olac16n de la L.I.E., y resulta indife-

rente que el carácter de prestanombre del mexicano se vuel

va patente, o bien, que se mantenga oculto; en ambos casoa

ae incurre en el delito, aunque, como es obvio, en el segu~ 

do caso sería mas difícil probar que aqu~l obra por cuenta

de un inversionista extranjero y que hay un pacto o un con

venio simulado (requisito 6ste que es esencial en todo ca,._ 

so). En estos casos, incurren en el delito tanto el testa

ferro, que obra a nombre propio, como el principal o dueño

del negocio a cuya cuenta aqu61 actúa: ambos son partícipes 

del hecho delictuoso. 

Por otra parte, la sanci6n es acumulativa: prisi6n y -

multa; pero el Juez que laa dicte tiene facultad discresio

nal de fijarlas en menor extenai6n, puesto que el uso del -
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adverbio "hasta" así lo indica. 

Por último, cabe advertir que el delito tipificado en

el artículo 31, s6lo se aplicará en el caso de la L.I.E., -

ea decir, de actos que se simulen en relación con "bienes o 

derechos reservados a los gi.exicanos o cuya adquisición eatB, 

viera sujeta a requisitos o autorizaciones que no se hubie

ren cumplido u obtenido en su caso" que establezca esa ley. 

Si se tratara de bienes o derechos que otras leyes reserven 

a mexicanos, o del cumplimiento de requisitos o autorizaci2_ 

nea que leyes distintas exijan (en relación también oon in

versiones de extranjeros), no se aplicaría el artículo 31,

porque ello significaría interpretar analógicamente un pre

cepto penal, lo que eat~ prohibido por nuestra Constitución 

Federal (artículo 14 tercer párrafo). (23). 
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LAS INVERSIONES EXTRANJERAS: 

A.- CONCEPTO DE INVERSION: 

La palabra 1nversi6n, ea destinar dinero, bienes, pro·· 

piedades o derecb,.os a la realizaoi6n de un fin con el prop! 

sito de obtener un beneficio, ingreso o utilidad; o su col!?_ 

oac16n en aplicaciones productivas. (24). 

B,- CONCEPTO DE INVERSION EXTRANJERA: 

"La exposici6n de motivos de la iniciativa presiden- -

cial de la Ley para Promover la Inversi6n Mexicana y Regu~ 

lar la Inversi6n Extranjera define la invers16n extranjera

oomo aquella que realicen directamente las personas físicas 

o morales extranjeras y la que se efectúe a trav~a de soci~ 

dades mexicanas oon mayoría de capital extranjero o contro

ladas por extranjeros. Según este concepto.la nacionalidad 

de la inversi6n extranjera no se deriva de la naoionalidad

de la persona titular del capital sino de la procedencia --
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del capital. El maestro Carlos Arellano García, entiende -

por inversi6n extranjera la acci6n y efecto de colocar cap!_ 

tal, representado en diversas formas en pa!e diferente de -

aquál en donde se obtienen loa beneficios de la aplicaci6n

de recursos" (25). 

Jorge Barrera Graf, defina a la inversi6n extranjera -

como "la que realizan loa inversionistas enumerados en el -

artículo segundo de la Ley de InveraiQnea Extranjeras, en -

adquieici6n de loa bienes o en la celebración de las opera

ciones que se indican en el.último p¿Írrafo o en el control

que obtenga de una empresa" (26). 

El artículo 20. de la Ley de Inversiones Extranjeras -

señala que se considera inversión extranjera, la que se re!. 

lice por: 

11!.- Personas morales extranjeras; 

II.- Personas físicas extranjeras; 

III.- Unidades económicas extranjeras sin pereonali-

dad jurídica; y 

IV.- Empresas mexicanas en las que participen mayori

tariamente capital extranjero o en las que los -

extranjeros tengan, por cua1quier título la fa-

oultad de determinar el manejo de las empresas. 

Se sujeta a las disposiciones de esta Lay, la inver- ·

si6n extranjera que se realice en el capital de las empre-

aas, en la adquisici6n de loa bienes y en las operaciones -
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a que la propia ley se refiere". 

C.- CLASIF'ICACION DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS1 

Encontramos tres criterios para clasificar la inver- -

ei6n extranjera: 

1.- Atendiendo a la forma en que ae realiza, que nos -

lleva a la clasificaci6n tradicional y cl.4eioa; 

2.- Atendiendo a las personas que realizan la inver- -

ai6n; 1 

J.- Atendiendo a la finalidad u objeto que persigue la 

1nvere16n. 

11
.- Por la forma en que se realizas 

Este primer criterio ee refiere a la inveraidn d!, 

recta y a la inverei6n indirecta. 

Por inverei6n directa entendemos la 1nverai6n de origen 

particular, el de1plazamiento de capital de personas priva

das para emprender negocios en el exterior. 

A su vez las inve.reiones directas pueden aubdiv1dirae

en inversiones directas clásicas e inversiones dire~:tas p~ 

ductivas. Le.e primerae pueden distinguirse como aquellas -

que se dirigen a industrias o actividades extraotivae 1 c~ 

ya finalidad fundamental es realizar exportaciones a loe -

paises industrializados. Le.a segundas, aon laa que ee call!, 

lizan hacia industrias manufactureras de trantiformao16n y -
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en las cuales, si bien el motivo sigue siendo el obtener -

un elevado índice de utilidades, las inversiones tienen -

una finalidad social que se refleja en la aportación que -

realiza a la induatr1alizaci6n del país y a su deaarrollo

eoon6mico. 

La 1nverai6n indirecta ea por su parte, la que se ce

lebra fundamentalmente a trav~s de pr&atamos, entre orga-

nismoa páblicoa o entre gobiernos. Tam.bi&n son considera

das como inversiones indirectas, las inversiones de títu~ 

loa y su oolocaoi6n en el mer~ado de va1ores de otro Esta

do, que ea la que realiza la 1nverai6n al adquirirlo. 

La inverei6n directa tiene las características de 

ofr~cer una eatreoha relación de control del inversionista 

con su inversi6n. En la 1nversi6n indirecta, loe fondos -

quedan a dispoaici6n do quien recibe el práatamo y lo 

emplea en las actividades y renglones que considera conve

niente, sin que la parte inversionista ejerza ningún tipo

de control sobre el capital. 

La 1nversi6n indirecta tambi~n admite una subolae1fi

oaoi6n, que ea de la siguiente manera: Inversi6n atada e -

invera16n libre. La primera, son aquellas que se otorgan

con la oondic16n de que en un determinado porcentaje, el -

crádito se destine a la adquiaici6n de mercancías o equipo 

en el país que otorgue el or4d1to. La segunda es ln que -

queda a diaposioi6n del país que recibe el cr&dito para 
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emplearlo y canalizarlo por completo dentro de 61 (27). 

2'.- Por las personas que realizan la inverai6n: 

La Ley de Inversiones Extranjeras en su artículo 20.

ee refiere al acto mismo de la inversión, así como a los -

sujetos que la realizan, o sea, loa inversionistas, siendo 

ástos los que se encuentren comprendidos en cualquiera de

las cuatro fracciones del artículo 20. de la Ley, tratando 

de agotar la gama de sujetos posibles, sean individuos, ~ 

instituciones, sociedades y entes no personificados o suj! 

toa de derecho que constituyan una unidad econ6mica, y por 

último, empresas mexicanas con mayoría de capital extranj! 

ro o controladas por extranjeros. 

3•.- Por la finalidad1 

Oo~onne a esta últ1l!la base, podemos clasificar a la

Inverai6n Extranjera, en inverei6n política e inversión l~ 

orativa. le. inverai6n política ea la que realizan los Es

tados econ6m1oamente poderosos en países de economías d~b! 

les, con el prop6sito de obtener un sometimiento del Esta

do receptor. La inversi6n productiva, es la que se reali

za con el fin de obtener ganancias, acaparar materias pri

mas, etoátera (28). 

D.- VENUJAS E INCONVENIENTES DE IiAS INVERSIONES EXTBA.NJi:.

B.lSi 

El oapital foráneo satisfaoe necesidades imperiosas -
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en los países en vía de desarrollo que requieren recursos -

exteriores para su e·voluci6n. Cona ti tuyen un medio de com

plementar e¡ escaso ahorro nacional y de iniciarse en nue-

vas tareas de industrializaci6n, de mejorar los sistemas ~ 

productivos, de incrementar las fuentes de trabajo y de re

ducir las importaciones de productos elaborados. 

Para estar en condiciones de juzgar objetivamente a la 

inversión extranjera 1d6nea, es menester analizar las vent!!. 

jae y los inconvenientes de la inversi6n extranjera direo-

ta. 

Ventajas de las Inversiones Extranjel·as Directas: 

1.- Mejoran la situaci6n de la balanza de pagos si és

ta ea deficitaria. 

2.- Contribuyen al desarrollo del país huésped al pro

ducir artículos manufacturados que, de otra manera tendrían 

que importarse del extranjero, sin recibirse los beneficios 

inherentes a la producci6n local como son, entre otros, OC.J:! 

par trabajadores locales, ahorrar y, aún, obtener divisas. 

3.- Transfieren los conocimientos tecnol6gio'oa que pe!_ 

miten elevar la productividad y el ingreso. 

4.- Capacitan a la fuerza de trabajo local dotándola -

de la formaoi6n profesional necesaria para producir satis-

factores propios del mundo moderno. 

5.- Permiten la exportaci6n de productos elaborados y

haoen posible la concurrencia a los mercados internaciona--
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les en re.nglones nuevos y en el peor de los caeos, desde el 

punto de vista del mercado internacional, permiten la sust! 

tuci6n de importaciones. 

6.- Al lado de las industria.a formadas del oapi tal fo

ráneo florecen industrias suministradoras locales que de -

otra manera no hubieran surgido. 

7.- Favorecen la elevaci6n del ingreso fiscal global -

al incrementar la vida econ6mica. 

8.- Sanean la economía local al reducirse el costo del 

producto manufacturado al no :pagarse fletes y aranceles, -

tanto a la ida de la materia prima como al regreso del pro

ducto elaborado; propicia el pago de sueldos, fletes, im- -

puestos; incrementan la actividad econ6mica al no permane-

cer ociosa. 

9.- Sirven de ejemplo a la inversión local. El oapit~ 

lista extranjero explota oportunidades redituables a las -

que por desconocimiento o desconfianza no penetra la inver

si6n nacional. El capital local se orienta a las inversio

nes seguras dn el comercio, la conatruooi6n o industrias a~ 

t~lites y evita introducirse en nuevos campos. 

Desventajas de la Inversión Extranjera: 

1.- Las empresas fruto de las inversiones extranjeras

adquieren predominio monopolíatico en las ramas industria-

les donde se establecen a virtud de la superioridad finan--
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ciara y técnica que tienen sobre las empresas nativas del -

mismo glSnero. 

2.- Dificultan la creaci6n de empresas loca1es en el -

ramo en que han desplazado su actividad. 

3.- Producen un desplazamiento de las empresas loca- -

les, las hacen quebrar o las adquieren. 

4.- Pueden dar lugar a una descapitalizaci6n a virtud

de los pagos realizados a los titulares por concepto de in

tereses, dividendos, utilidades, regalías, pago de tecnolo

gía y hasta elevados sueldos. 

5.- Las empresas extranjeras inversionistas pueden es

tar ligadas a intereses políticos del exterior y servir de

medio de preai6n política. 

6.- Las inversiones extranjeras atienden básicamente -

el ánimo de lucro, no les interesa el desarrollo regional -

sino en funci6n de ellas mismas; no tienen relevancia para

ellae las necesidades sociales del pa!s receptor. 

7.- Importan al pa!s huésped maquinaria absoluta que -

puede producir rendimiento en un mercado interno del país -

receptor y al que no puede concurrir el mercado de origen -

ni mucho menos al mercado internacional. 

8.- Pretenden ejercer amplia in:fluencia en el país 

huésped sobre su forma de desarrollo, sus instituciones po

líticas y sociales y su trayectoria histórica. 

9.- Impiden la importaci6n de acatamiento y compromi--
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sos empresariales y gubernamentales en aras del cuidado a-

loa mercados tradicionales del producto o productos de la -

matriz extranjera (29). 

E.- LIMITACIONES DE LA INVERSION EXTRANJERA2 

Existen una serie de limitaciones a la actuaci6n de -

los extranjeros dentro de determinados renglones econ6mi- -

coa, que dentro de la familia letinoamerioana, son las más

amplias y las más acentuadas. Algunas de estas restriccio

nes derivan expresamente de la Constituo16n y han sido obj! 

to de reglamentac16n de Leyes Especiales, como el petr6leo, 

la 'minería, la energía eléctrica, eto. Existen otras diap~ 

sicionea que restringen la participac16n de capitales ex- -

tranjeroa en determinadas actividades que no tienen su fun

damento en disposiciones expresas de la Constituoi6n, tales 

como las que exigen a loa capitales extranjeros asociarse -

en minoría con capitales nacionales y dentro de 4etas las -

contenidas en el Decreto de 1944. Estas limitaciones adn -

cuando no han sido derogadas, tienen una aplioacidn plena.

Debe, sin embargo, mencionarse que la Suprema Corte da Jus

ticia ha declarado en dos ocasiones la inconetituoionalidad 

de este Decreto. 

Dentro de la Carta Magna se encuentran dos diapoaioio

nes que dan fundamento a las limitaciones que ea dirigen 
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hacia la inverai6n extranjera. Por un lado encontramos el

enunciado contenido en el articulo 27 Constitucional, que -

dice: "La. naci6n tendrá en todo tiempo el derecho de impo-

ner a la propiedad privada las modalidades que dicte el in

terés público, as! como el de regular al aprovechamiento de 

los elementos naturales suceptibles de apropiaci6n, para ~ 

cer una distribuci6n equitativa de la riqueza pública y pa

ra cuidar de su conservaci6n11
• Por otro lado la posibili-

dad de emitir el Congreso de la Uni6n una ley sobre inver-

sionea extranjeras puede encontrar fundamento dentro de - -

nuestra Constituci6n, pudiéndose tomar como base Constitu-

ciona1, lo contenido en el artículo 73 que en su fracci6n -

XVI dice: "El Congreso tiene facultad: para dictar leyes s.2_ 

bre nacionalidad, condici6n jurídica de los extranjeros, 

ciudadanía, naturalizaci6n, colonizaci6n, emigraci6n, inmi

graci6n y salubridad general d.e la República ••• "• 

CLAUSULA CALVO 1 

El artículo 27 Constitucional, párrafo 7, fracci6n I,

señala una limi taci6n de gran importancia: "S6lo los mexic!!_ 

nos por nacimiento o por naturalizaci6n y las sociedades m~ 

xicanaa tienen derecho para adquirir el dominio de las tie

rras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de

explotaci6n de minas y aguas. El Estado podrá conceder el

mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante 
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la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales 

respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la -

protección de aus gobiernos por lo que se refiere a aque

llos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de per-

der en beneficio de la nación, los bienes que hubieran ad-

quirido en virtud del mismo". 

Los argumentos en favor de la Cláusula obedece a los 

siguientes presupuestos. Un Estado no puede reclamar a - -

otro sino cuando exista una reclam.aci6n individual y un da

ffo a ál causado. Ahora bien, cuando un particular conviene 

en que determinada acción de un Estado no causa perjuicios

ª su patrimonio, porque las párdidas o daaos que pudieran -

causarse se compensas con los beneficios que se reciben, el 

daño no se produce. Ade~s, cuando la persona conviene, P!. 

ra el cas~ de discrepancia en la interpretación de un con-

trato, efectuar ciertos actos, como abstenerse de recurrir

ª au gobierno, está impedido por la equidad y la Justicia -

para reclamar ante ningún Tribunal Internacional, en virtud 

de un contrato ouyas contraprestaoionea no ha cumplido. En 

ambos oaeos se encuentra la falta de un reclamante y de un

daño, y por lo tanto la ausencia de fundamentos para una d!, 

menda internacional. 

ZONA PROHIBIDAa 

El mismo artículo 27 Constitucional oontie~e la prohi-
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bici6n nbaoluta a loa extranjeros y a las sociedades extra_!! 

jeras de adquirir el dominio directo sobre las tierras y 

aguas en una franja de cien k116metroe a lo largo de las 

fronteras y de cincuenta en las playas. 

No obstante la prohibici6n absoluta del artículo 27 ~ 

Constitucional sobre este punto, grandes porciones de tie-

rra en las zonas prohibidas, han estado en manos de extran

jeros. 

La Le7 Orgánica en la traoo16n I del art!oulo 27 Cone

ti tucional en su artículo ae~to contempla el caso en el que 

el extranjero tuviese que adquirir un bien inmueble dentro

d& la zona prohibida en virtud de una herencia. :Bajo eata

circunstancia, la Secretaria de Relaciones Exteriores puede 

otorgar el permiso de que se rea1ioe la adquis1ci6n a nom-

bre del extranjero pero siempre y cuando se dtS la condioi6n 

de transmitir los derechos de que se trate de una persona -

capacitada, dentro de un plazo de cinoo affos a contar de la 

fecha de la muerte del autor de la herenoia. 

Por su parte el ~rtíoulo 11 del Reglamento de esta Ley 

Orgánica señala que si ea imposible rea1izar la enajenao16n 

dentro del ttSrmino de cinco ailoa, la propia Secretaría de -

Relaciones se encuentra taoultada para ampliar el lapso or! 

ginal, en la medida que fuese necesario. 

Con el objeto de subrayar la prohibici6n absoluta a -

los extranjeros de obtener el dominio directo de inmuebles-
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dentro de esta zona, el artículo primero del Reglamento de

la Ley Orgánica, sanciona a los Notarios, Oñsulee mexicanos 

en el extranjero y cualesquiera otros funcionarios, con la

párdida de su oficio o empleo si extendieran o autorizaran

documentoa o instrumentos que representen la.adquisici6n -

del dominio directo de tierras, aguas y sus accesiones, de!!, 

tro de la faJa prohibida. 

AGRICUL~: 

El artículo 27 Constitucional en su tracoi6n IV apU.11-

tas "las sociedades comerciales por acciones, no podrán ad

quirir, poseer o administrar fincas 1'11sticas". 

El artículo tercero de la Ley Orgánica de la fraoc16n

I del artículo 27 de la Constituci6n, aeaala que dentro del 

supuesto de sociedades mexicanas que posean fincas rdsticas 

con fines agrícolas, no podrá concederse el permiso de coll!. 

tituci6n cuando quede en manos de extranjeros al llUÍs del --

51~ del capital de la sociedad. 

PETROLEO: 

En 1901 fuá expedida la primera ley especial sobre pe

tr6leo. Por medio de esa Ley, el gobierno federal, podía -

otorgar concesiones petroleras en los terrenos nacionales 7 

en las zonas federales. Esta Ley contiene las siguientes -

disposicioness Loa deaoubridores, que de acuerdo con la Ley 
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obtuviesen eu patente respectiva, obtenían amplios privile

guos para la explotac16n, como la exeno16n de i.mpueetoe, de 

recho de comprar los terrenos nacionales necesarios para es 

tablecer m~11111nariaa, oficinas,.etc., la expropiaoi6n sobre 

terrenos de particulares para el mismo .fin, derecho de eat!_ 

blecer tuberías para conducir loa productos, por terrenos -

particulares, ato. 

El 25 de noviembre de 1909 se expidi6 UDa Ley Minera.

Esta Ley ee apuntaba que era propiedad exclusiva del dueffo

del suelo, bienes que eran pr~piedad de la Naoi6n, tales c~ 

mo los criaderos o dep6sitoa de ccmbustibles y minerales, -

bajo todas sus formas y varied~dee. 

la reglamentaci6n del petr6leo en nuestro país tiene -

lugar a partir de la Constituc16n de 1917. El articulo 27-

Conatituoional, ubicaba al petr6leo bajo el dominio directo 

de la Nac16n, el rágimen contenido en este articulo reoibe

un énfasis redoblado, al apuntar que el dominio de la Naci6n 

ea inalienable e imprescriptible y que las concesiones e6lo 

podrían ser otorgadas a los particulares por el Gobierno 1.! 

deral. 

De este precepto Constitucional derivan leyes reglameE_ 

tariae. Una de 'llas fu~ la de 26 de diciembre de 1925. 

Entre los enunciados contenidos en esta Ley destacan la ra

tificaoi6n de los lineamientos Conatituoiobales sobre el d.2, 

minio directo del petróleo, inalienabilidad, impresoriptib!, 
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lidad, prohib!a igualmente a las sociedades de extranjeroa

la adquiaici6n de bienes raíces, limitaba la magnitud de -

las concesiones, declaraba de utilidad pública la industria 

del petr6leo, reducía los derechos de con:t'irmaci6n de las -

conceaiou~s a 50 affos, etc. 

La.a empresas petroleras y sus gobiernos se mostraron -

satisfechos frente al cuerpo legislativo que tendería a re

gular la explotación del petr6leo. 

El 10. de marzo de 1938 las compañías petroleras, en -

abierta rebeldía y frente a la obligación jurídica de cum-

plir con lo ordenado por los Tribunales de la República, d! 

moraron el cumplimiento con la esperanza de eludir las obli 

gaciones que el régimen legal mexicano lea había impuesto.

Ante eata actitud de desafío y por el emorme perjuicio que

resultaba para la Nación tener detenidas las actividades de 

estas empresas, el gobierno mexicano no tuvo otra alternati 

va que decretar la expropiación, siendo 6sta el 18 de marzo 

de 1938. 

ENERGIA ELECTRICA1 

La. nacionali~aci6n es realizada, no al influjo de una

atm6afera conflictiva sino sobre una base de concordia y a~ 

monía entre el gobierno y los ~ropietarioa. 

En 1932 el Ejecutivo de la Nación sol1oit6 del Congre

so la reforma a la Constituci6n Política de los Estados Un! 
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dos Mexicanos, en el articulo 73, fracci6n X, a travás de -

la cual se otorgaba al Congreso facultad para legislar so~ 

bre energía eláctrica. La reforma a este precepto constit~ 

cional sufrió un pequeffo retardo, siendo aprobado en dicie!!! 

bre de 1933 y promulgada el 10 de enero de 1934. 

La aacionalización de la Industria Eláotrica culmin6 -

con la adición al artículo 27 Cona ti tuci.onal párrafo VI, -

quedando de la manera siguiente: "Corresponde exclusivamen

te a la Nación generar, collducir, transformar, distribuir y 

abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la presta

ción de servicio público. En esta materia no ae otorgarán

conceaiones a los particulares y la Naci6n aprovechará los

bienes y recursos naturales que se requieran para dichos -

bienes". 

MINERIA: 

Rágimen general de la minería. 

La Constitución de 1917 concedi6 a la Nación el domi-

nio directo sobre loa minerales, incluyendo el carbón y el

petr6leo. El artículo 27 Constitucional señala que el dom! 

nio de la Naoi6n sobre estos minerales es inalienable e im

prescriptible y que el uso o el aprovechamiento de los re

cursos de que se trata, por los particulares o por socieda

des constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá -

realizarse sino mediante concesiones otorgadas ~or el Ejec~ 
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tivo Federal. 

Para poder obtener concesiones de acuerdo con el arti

culo sexto de la Ley de Miuería, es necesario en caso de -

personas físicas ser mexicanos y en caso de sociedades, que 

sean constituidas de acuerdo con las leyes mexicanas y que

la mayoría del capital haya sido suscrito por mexicanos. 

Los gobiernos extranjeros y los soberanos extranjeros de 

conformidad con este mismo artículo por ningún motivo pus-

den adquirir concesiones, ni derechos mineros de oualquier

especie, n1 ser socios, asociados o accionistas de empresas 

mineras. 

El artículo 15 nos dice que serán nulos de pleno dere

cho todos loa actos o contratos a traváa de los cuales se -

transfieran derechos sobre explotaci6n minera a sociedades, 

gobiernos o soberanos extranjeros; ni a sociedades mexioa-

nas en las que ex..tranjeros representen más del 49~ del cap! 

tal social. 

VIAS GENERALES DE COMUNICACION: 

El artículo 12 de la Ley General de Vías de Comunica-

ci6n nos indica que s6lo los mexicanos, personas físicas o

morales, podrán obtener concesiones para la co11atrucci6n, -

establecimiento o explotao16n de vías de comunicaciones. 

El artículo 277 se refiere a que loa extranjeros no 

pueden poseer buques mercantes con bandera nacional, a me--
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nos que prueben por un instrumento público, poseer a lo má

ximo 25% del valor del buque. 

El artículo 129 de la misma Ley prohibe a los extranj.!, 

roa y a las compaffíaa extranjeras obtener concesiones para

la explotación de ferrocarriles. 

Así mismo el artículo 152 prohíbe igualmente la inter

vención del capital extranjero en la explotaci6n de caminos 

de jurisdiooi6n federal para servicios públicos de auto- -

transporte. 

La prestación de estos servicios queda reservado en -

forma exclusiva al Gobierno Federal. 

SEGUROSJ 

El proyecto de 30 de diciembre de 1965, nos dice que -

la legislación sobre la materia prohibía expresamente bajo

pena de revocar la autorización legal, que las compañías ~ 

aseguradoras cedieran la mayoría de sus acciones a un go- -

bierno extranjero o establecieran lígas de dependencia con

empresas foráneas. 

El nuevo ordenamiento se refiere a la siguiente dispo

sición: 11 En ningún momento pod:rán participar en forma a~ 

na en el capital de estas sociedades, gobiernos o dependen

cias oficiales, o agrupaciones de personas extranjeras fía!, 

cae o morales, sea cual fuere la forma que revista, directa 

mente o a trav~s de interp6sita persona 11
• 
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INSTITUCIONES DE t'IANZAS: 

En 1965 al Ejecutivo de la Unión preaent6 una iniciat.!, 

va para reformar la Ley Federal. de Instituciones de Fianzas 

que culminó con la adición al articulo tercero de un párra

fo, una reforma a la fracción segunda del articulo 104 y la 

adición del articulo 111 bis. Conteniendo los siguientes -

enunciados: 

11En ningdn momento podrán participar en forma aJ.&una -

en el capital de estas sociedades, gobiernos o dependencias 

oficiales extranjeras, entidades financieras del exterior,

º agrupaciones de personas extranjeras, físicas o morales,

sea cual fuere la forma que revistan, directamente a trav4e 

de interpósita persona". 

El articulo 111 bis dispone que en oaao de infracción, 

según la gravedad del caso, los inversionistas perderán le.

participación de su capital en favor del Gobierno Federal o 

bien la revocación de la autorización respectiva. 

DECRETO DEL EJECUTIVO DE 29 DE JUNIO DE 19441 

En &l se dictaron determinadas restricciones a la aat! 

vidad de los capitales extranjeroo dentro da la República. 

El articulo primero dispone que mientras permanezca en 

vigor la suspenci6n de garantías decretada el 10. de julio

de 1942, loe extranjeros 7 le.a sociedades mexicanas que tea 

gan o puedan tener socios extranjero• necesitarán previamea 
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te un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

El artículo tercero concede a la Secretaría de Relaoi~ 

nea 3xteriores la facultad discrecional de negar, conceder

º condicionar loa permisos cuya obligatoriedad ha quedado -

establecida según se estime que oon su otorgamiento se con

trarian o no las finalidades perseguidas por ese decreto. 

El articulo cuarto fija la misma obligaci6n de permi-

sos y condiciones para las compañías que vayan a modificar

se y para aquellas en que vayan a participar socios extran

jeros. (30). 
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EL DELITO: 

A.- GENERALIDADES DEL DELITO: 

Antes de entrar al estudio del delito previa~o en el

art:Coulo 31 de la Ley para Promover la Inverai6n Mexicana 

y Regular la Inversi6n Extranjera, es necesario hablar so

bre lo que es el delito en general. 

la palabra delito proviene del verbo latino delinque

re, q~e quiere decir abandonar, apartarse del buen camino, 

alejarse del sendero seas.lado por la ley. 

Existen diversas definiciones acerca de lo que es el

deli to, puesto que loa autores no se han puesto de acuerdo 

sobre lo que es el mismo, ya que 'ate está íhtimamente li

gado a la manera de ser de cada pueblo y a las necesidades 

de oada 'poca. 

El artículo 7 del C6digo Penal para el Distrito l'ede

ral lo define oomo "el acto u omis16n que sancionan las l!. 

yes penales", pero este concepto es puramente formal, ya -

que únioamente sanciona de acuerdo a las leyes penales de-
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terminados actos u omisiones. Los juristas opinan que esta 

definición ea innecesaria que eat~ incluida en loa C6digoa, 

porque la misma no reporta ninguna utilidad. 

Un concepto mas aceptable sobre el delito s6lo lo pue

de dar la dogmática del total ordenamiento jur!dico penal. 

Para ?.rancisco Pavón Vasconcelos "el delito ea la con

ducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y punible" .. 

(31). 

El nWI1ero de elementos integrantes del delito, varía -

segd.n la particular concepci6n del mismo y en raz6n tambián 

del criterio de loa juristas, por lo que el presente traba

jo se adhiere a la concepoi6n pentat6mica, por cuanto que -

son 5 loe elementos que se analizarán, con su respectivo ª! 

pecto negativo, el cual impide, en su caso, la integraoi6n

del delito. 

ELEMENTOS DEL DELITO: 

ASPECTO POSITIVO: 

1.- Conducta.o Hecho 

2.- Tipic1dad 

J.- Antijuridioidad 

4.- Culpabilidad 

5.- Punibilidad 

ASPECTO NEGATIVO: 

Au~ánoia de aonducta o Hecho 

Atipicidad 

Causas de Justifioaci6n 

Inculpabilidad 

Excusas Absolutorias. 

39 



B.- PRESUPUESTOS DEL DELITO: 

Son presupuestos, el conjunto de condiciones de carilc

ter necesario, de naturaleza jurídica o material que deben

de existir antes de la conducta o el hecho. 

Antes de entrar al estudio de loa elementos del deli-

to, deberá explicarse las diversas teorías que existen a -

trav6a de los diferentes autores. 

En la teor!a encontramos dos corrientes sobre los pre

supuestos: a).- Los que están de aouer·do y b) .- Los que loa 

niegan. As! para loe primeros, o eea los que están de acu!r 

do, encontramos a su vez una clasificaci6n: 1.- Loa que 

sostienen los presupuestos del delito y de la conducta o h! 

cho y 2.- Los que defienden únicamente los presupuestos de

la conducta o hecho. 

Presupuestos del delito, son aquellos elementos Jur!d! 

coa anteriores a la ejecuci6n de la conducta o hecho deacr! 

ta en el tipo, necesarios para la existencia del delito. 

Así para el maestro Celestino Porte Petit, los preau-

puestos del delito son "aquellos antecedentes jur!dicos, -

previos a la realizaci6n da la conducta o hecho descritos -

por el tipo, y de cuya existencia depende el título o deno

minaci6n del delito respectivo" (32). 

Ahora bien, de lo anterior ee desprende que loe presu

puestos del delito son antecedentes jur!dicoe que deben ser 
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anteriores a la realizaci6n de la conducta o hecho, para -

que asimismo dependa la existencia del título delictivo de

que se trate. 

Por ctra parte los presupuestos del delito se pueden -

dividir en generales y especiales. Siendo loa primeros, -

aquellos comunes al delito en general, los cuales se enoue,a 

tran previstos en una norma. comprendiendo el precepto y la

aanci6n. Mientras que ¡:ara los segundos son aquellos pro-

pioe de cada delito en particular en base a un elemento es

pecifico. Para que ae dá e¡ presupuesto de un delito espe

cial es necesario que a un delito general se le aumente un

requisito en el tipo. 

Dentro de la oorriente negadora de lQe presupuestos en 

general y especial, se encuentra el maestro Celestino Porte 

Petit, citando a Steffano Riccio, el cual dice que dicha ~ 

olaaificaci6n ea inadmisible ya que "lo que se define oomo

presupuesto especial, no ea sino modificación o del sujeto

activo o del objeto del delito, o del sujeto pasivo o del -

bien lesionable" (33). 

AUSENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL DELITO: 

Por lo que haoe a la ausencia del presupuesto en gene

ral, nos va a dar como resultado la inexistencia del delito 

para la no integración de la figura delictiva, así como por 
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ejemplo, si llegase a faltar el tipo, traería como conae--

cuencia la inexistencia del delito. 

Y por lo que respecta a la ausencia del presupuesto e!!. 

pecial, Celestino Porte Petit nos dice que "la ausencia de

un presupuesto del delitg especial, no a1 la inexistencia -

de ásta sino la traslación del tipo delictivo" (34). 

PRESUPUESTOS DE LA CONDUCTA O HECHO: 

El maestro antes mencionado, alude a que "son aquellos 

antecedentes jurídicos o materiales previos T~neceaarios P! 

ra que pueda realizarse la conducta o hechos típicos" (35). 

son& 

Los requisitos del presupuesto de la conducta o hecho-

a).- Un antecedente jurídico o material, 

b).- Previo a la rea1izaci6n de la conducta o del he-

cho, y 

o).- Necesario para la existencia da la conducta o he

cho, descritos por el tipo. 

De lo anterior se desprende que el presupuesto de la -

conducta o el hecho son las circunstancias jurídicas o mat! 

rialea que son necesarias para· que un hecho que est~ previ!. 

to y descrito por u.na norma, se constituya como delito. 

AUSENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LA CONDUCTA O HECHO: 
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Reapeoto a la ausencia del presupuesto de la conducta

º hecho, el maestro citado nos dice que "la falta de un pr~ 

supuesto de la conducta o del hecho, implica inevitablemen

te la imposibilidad de la realización de la conducta o del- · 

hecho, descrito por el tipo" (36). 

Por lo mismo, si no existe un presupuesto es imposible 

que se realice el delito. 

C.- ELEMENTOS DEL DELITO: 

1.- EL ELEMENTO OBJETIVO DENOMINADO TAMBIEN CONDUCTA O HE-

CHO HUMANO: 

El elemento objetivo dentro de la descripción del ti-

po puede estar constituido tanto por la conducta as! como -

por el hecho. 

Los autores no se han puesto de acuerdo raapecto a la

terminologia de este primer elemento, empleando aa:!miamo di 

versas expresiones, tales como: acción, acto, acontecimien

to, mutación en el mundo exterior, acaecimiento, conducta y 

hecho. Entre otros tratadistas el maestro Celestino Porte

Petit, citado por lernando Castéllanos Tena, está de acuer

do de los t~rminoa conducta y hecho para dominar al elemen

to objetivo del delito, aludiendo que "no es la conducta -

únicamente, como muchos expresan, sino tambián el hecho el! 
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mento objetivo del delito, según la descripci6n del tipo" -

{37); as! mismo nos dice que el término conducta ea el ade

cuado para abarcar la acci6n u omiai6n, además de que eate

término sirve para designar el elemento objetivo del delito 

cuando el tipo exige oomo núcleo una mera oonduota, y por -

lo que hace al término hacho, lo utilizamos si estamos fre~ 

te a un delito material o de resultado, por lo tanto se PU! 

de decir que no se puede adoptar uno solo de estos términos 

cuando se alude al elemento obJetivo o material, pues si se 

aceptara el vocablo conducta '1nicamente, éste sería reduci

do y no sería apropiado para loe casos en que hubiere un r! 

sultado material y si por el contrario se admitiere única-

mente el de hecho, éste resultaría excesivo porque compren

dería además de la conducta el resultado material consecue~ 

cia de aquella. 

LA CONDUCTA: 

Al definir la conducta se debe abarcar tanto la aoo16n 

como la omisi6n. Así para el maestro Celestino Porte Petit, 

la conducta es "un hacer voluntario o un no hacer volunta--

rio o no voluntario {culpa) 11 { 38). 

Para Fernando Castellanos Tena, la conducta constituye 

"el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo,

encaminado a un prop6sito" (39). 
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Por su parte Francisco Pav6n Vasconcelos, menciona 

que "la conducta consiste en el peculiar comportamiento de-

un hombre que se traduce exteriormente anuria áctividad o -
;, , .. 

inactividad voluntaria" (40). 
. . ,·;-··.,· .. ' 

Y a1 respecto Raúl Carrancá y Trujillonoa dice que la 

conducta es "un hecho material, exterior pol!litivo o negati-

vo producido por el hombre 11 ( 41). 

De lo anterior se desprende que la conducta tiene qtTh

ser realizada necesariamente por un comportamiento humano,

que se presente mediante una actividad o una inactividad. 

FORMAS DE LA CONDUCTA 

Dentro de las formas de conducta quedan comprendidas -

tanto la acci6n (hacer), como la omisi6n (no hacer). 

LA ACCION 

La acci6n para Celestino Porte Petit ea "la actividad

º el hacer voluntarios, dirigidos a la producci6n de un re-

sulta do típico o extra típico 11 ( 42). 

Fernando Castellanos Tena define a la acci6n como "to

do hecho voluntario humano, todo movimiento voluntario del

organiamo humano capaz de modificar el mundo exterior o de

poner en peligro dicha modificaci6n"(43). 
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Por su parte Raúl Carrancá y Truji~lo manifiesta que -

"ea la conducta humana manifestada por medio de un hacer -

efectivo, corporal y voluntario" ( 44). 

De lo anterior se deduce que loa elementos de la ac- -

ci6n son: 

a).- La voluntad o el querer, 

b).- La actividad, y 

c).- Deber jurídico de abstenerse. 

LA OMISION 

Ea una de las formas de la conducta, la cual radica en 
' 

un-abstenerse de obrar, y la cual puede presentar dos for--

mas: 

a).- El propio delito de omisi6n, llamado tambián puro 

delito de omisión, simple omisi6n u omisión sim-

ple, u omiai6n verdadera. 

b).- El delito de omiei6n impropia o llamado tambián -

delito de comisión por omisión o delito de omi- -

aión con resultado material. 

El primero, o sea el de la omisión simple consiste en-

11el no haoer voluntario o involuntario (culpa), violando -

uha norma preceptiva y produciendo un resultado típico, da_!! 

do l1J8ar a ""un tipo de mandamiento"" o ""imposición"" (45). 

De lo que ea desprende que loa elementos de la omisión 
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simple son: 

a).- Voluntad,o no voluntad. 

b) .- Inaotividad o un no hacer 

o).- U~ deber jurídico de obrar 

d).- Un resultado típico. 

Para el segundo, o sea para el delito de comisi6n por

omisi6n, se ha opinado que se presenta "cuando se produce -

un resultado típico y material por un no hacer voluntario o 

no voluntario (culpa), violando una norma preceptiva (pe~ 

nal o de otra rama del derecho) y una norma prohibitivá. 11 --

{46). 

Los elementos de la oomisi6n por omisi6n son: 

a).- Voluntad o no voluntad 

b) .- Inaotividad 

e).- Deber jurídioo de obrar {una acci6n esperada y -

exigida) y deber·de abstenerse 

d).- Un resultado t!pico y material. 

EL HECHO 

Por hecho se entiende a la conducta, el resultado y el 

nexo de causalidad. 

Siendo sus elementos los siguientes: 

a).- Conducta 

b).- Resultado material 
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o).- Nexo causal entre la conducta y lo mutaci6n en el 

mundo exterior. 

El tipo a estudiCí es demera conducta, en cuanto que -

el mismo describe una conducta, un hacer: simular cualquier 

acto. 

CLASIFICACION DEL DELITO EN ORDEN A LA CONDUCTA: 

Para que exista un delito., ea necesario que se de el 

prilllero de sus elementos, el ~ual es la conducta y dentro -

de la claaificaoi6n en orden a 6sta se atenderá a la aotiv~ 

dad o inactividad, sin que se deba de tomar en cuenta en c~ 

so de que se produzca un resultado material. 

En base a esto Porte Petit hace una clasifioaci6n de -

la. siguiente manera: 

a).- Delitos de acoi6n.- Se constituyen por la activi

dad o el hacer voluntarios, dirigidos a la produ~ 

c16n de un resultado t!pico o extra.típico. 

b).- Delitos de omisi6n.- Son aquellos que se realizan 

mediante una inactividad, en un no hacer volunta

rio. 

c).- Delitos de omiei6n mediante aoc16n.- Como ante- -

riormente qued6 escrito, la. omisi6n como forma de 

la conducta es precisamente una inactividad, un -

no haoer,mientras que la acción consiste en un h~ 



oer, una actividad, por lo que ea inconcebible -

que se acepte un delito de omisión mediante ac- -

ción. 

d).- Delitos de doble conducta: 

d').- Delitos mixtos de acci6n y de omisión.- Son aqu! 

llos delitos en que la conducta criminosa está -

constituida de una acc16n y de una omisión, ambas 

cooperantes en la producoi6n del resultado. V.gr. 

el artículo 169 del Código Penal en lo conducente 

expresa: " ••• Al que ponga en movimiento una loco

motora, carro, camión o veh!culo similar y lo - -

abandone o, de cualquier otro modo, haga imposi-

ble el control de au velocidad y pueda causar da-

Ho ••• ". 

d'').- Delitos de doble acci6n.- Son aquellos que es-

tán formados por una acci6n doble, ea decir, un -

doble hacer. Así el artículo 250 fracción I del

C6digo Penal nos dice que: "Al que sin ser funci.2_ 

nario público se atribuya eae carácter y ejerza -

alguna de las funciones de tal" 

d''').- Delitos miitoa de acción y de doble om1si6n.-

Son aquel¡os que eat~n formados por un no hacer -

doble. Un ejemplo de este tipo de delitos se en

cuentra en el artículo 229 del Código Penal, sl -

cual nos dice: "•••ªlos médicos que, habiendo 
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otorgado responsiva para hacerse cargo de la ateg, 

ci6n de un lesionado o enfermo, lo abandone en su 

tratamiento sin causa justificada y sin dar aviso 

inmediato a la autoridad correspondiente ••• ". 

e).- Delitos sin conducta, de sospecha, de poaici6n o

de comportamiento.- Son aquellos delitos en que -

no hay una actividad o una inactividad; pero no -

es posible la existencia del delito pues faltaría 

la aooi6n o la omisión que son las formas de la -

oondu.cta. 

f).- Delitos doblemente omieivos.- Son aquellos deli-

toa en que el suJeto no hace lo que debe de hacer 

y no produce el resultado a que está obligado a -

realizar, es decir, que se está violando un mand! 

to de acc16n y uno de omisi6n. 

g).- Delitos unisubsiatentes y plurisubsistentea.- Los 

primeros son aquellos delitos en que la acción se 

consuma con un solo acto. l?ara los seglllldoa, o -

sea para los plurisubsistentes, son aquellos del! 

tos en que la acción se consuma con varios actos. 

h).- Delito habitual o delito de conducta plural.- Son 

aquellos que cuando el elemento material está fo~ 

mado de acciones repetidas de la misma especie y-

que por a! mismas no constituyen delito alguno. 

Por lo que haoe a los elementos de este delito 
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noe encontramos que son loa siguientes: 

1.- Una repetici6n de acciones 

2.- Las cualee tienen que ser de la misma especie 

).- Cada una de lae acciones realizadas no consti 

tuyen delito 

4.- La suma de las acciones constituyen el delito. 

Ahora bien, una vez hecho el estudio del delito en or

den a la conducta, nos queda por decir que en relac16n al -

delito a examen, áste se claeifioa de la siguiente manera: 

1.- Es un delito de acci6n, dada la naturaleza del nú

cleo del tipo, o sea, la simulac16n, ya que puede

cometerse mediante un hacer voluntario, producien

do as! mismo un resultado típico. 

2.- Es de omisi6n, puesto que el sujeto del delito se

abstiene de obrar, al no obtener las autorizacio-

nes correspondientes de la Comisi6n Nacional de In 

versiones Extranjeras y de la Secretaría que co- -

rreaponda. 

3.- Tambián ea un delito unisubsistente y plurisubsis

tente, ya que la acción (simulac16n}, se puede re!_ 

lizar mediante estas dos formas. La primera me- -

diante la rea1izaci6n de un único acto y la segun

da mediante la ejecución de una serie de actos que 

se encuentran unidos en una sola figura; ambas en-
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caminadas a la simulación de cualquier acto que -

permita el goce o la disposici6n de hecho, de bi! 

nea o derechos reservados a los mexicanos. 

CLASIFICACION DEL DELITO EN ORDEN AL RESULTADO 

De la misma manera que la olasificaci6n anterior, tom~ 

remos como base al maestro Celestino Porte Petit, para loe

delitoa en orden al resultado, el cual los enWl'.era de la e! 

guiente manera: 

a).- Delito instantáneo.- Es aqu~l en que tan pronto -

se produce su consumaci6n se agota. 

Le. -H. Suprema Corte de Justicia de la Nación nos

dice que son delitos instantáneos, aquellos cuya

durao16n concluye en e1 momento mismo de perpe- -

traree, porque consiste en actos que, en cuanto -

son ejecutados, oeean por e! mismos, sin poder -

prolongarse. 

Los elementos del delito instantáneo son& 

1.- Una conducta 

2.- Una consumación y agotamiento de la misma, -

instantáneos. 

b),- Delito instantáneo con efectos permanentes.- Es -

· aquál cuya conducta destruye o diemtnuye el bien

juridico tutelado, revelando una oonsumac16n ine-
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tantánea del delito, pero en el cual van a perma

necer las consecuencias nocivas del mismo. 

Dentro de los elemen~de-eat·e delito encontra--

mos: 

1.- Una conducta 

2.- Una consumaci6n y agotamiento instantáneos 

3.- Perdurabilidad del efecto producido. 

c).- Delito permanente.- Es aquél que cuando quedan in 

tegrados loe elementos del delito, su consumaoi6n 

ea prolongada. 

Loe elementos de este delito son loe siguientes: 

1.- Una conducta o hecho 

2.- Una coneumac16n mas o menos duradera. 

d).- Delitos de simple conducta o formal y de resulta

do material.- Para los primeros, se consuman oon

la realizaci6n de la conducta, es decir, que se -

termina con la acci6n u omis16n del movimiento -

del agente. Mientras que para loe segundos, al -

consumarse producen un cambio en el mundo exte- -

rior. 

e).- Delito de daño y de peligro.- El primero ea aquél 

que causa un daño efectivo al bien jurídico tute

lado. 'Así el maestra Fernando Castellanos Tena -

nos dice al respecto que ''son aquellos que una -

vez consumados causan un daño directo y efectivo-
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en intereses jurídicamente protegidos por la nor

ma vioiada 11 (47). Por su parte el delito de peli

gro es aqu~l que crea un riesgo al bien protegi-

do. 

Por lo que hace al estudio del delito en orden al re-

sultado, en relaci6n al tipo a examen, nos encontramos que: 

1.- Es un delito instantáneo con efectos permanentes,

}l9rq~e ·hay una oonaumac16n instantánea del delito, 

al efectuarse la simulaci6n de cualquier acto, pe~ 

sistiendo el efecto producido, es decir, la diemi

nuci6n constante de los bienes o derechos reeerva

do s a los mexicanos. 

2.- De simple conducta o formal, porque el tipo se in

tegra en cuanto al elemento objetivo por la reali

zao16n de la simulac16n, &ato es, por un hacer sin 

resultado material, sin modificac16n en el mundo -

exterior. 

3.- De peligro, porque la consumac16n no requiere - ~ 

causac16n de dafio, ya que sólo ea suficiente que -

el objeto protegido, o sea, promover la inverai6n

mexicana y regular la inversión extranjera para ª! 

timular un desarrollo justo y equilibrado y conso

lidar la independencia econ6mioa del país, sea coa 

cretam.ente puesto en peligro. 
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AUSENCIA DE CONDUCTA. 

Corresponde ahora estudiar el aspecto negativo de la

conducta, comprendiendo tanto la ausencia de actividad co

mo la ausencia de inactividad. En caso de que no se lleg~ 

se a presentar el primer elemento del delito, o sea la co~ 

ducta, evidentemente no podrán concurrir los siguientes -

elementos del delito, dándose por consecuencia una ausen-

cia de conducta. 

Por lo q11e hace a la ausencia de la conducta no exis

te en su caso, una unanimidad de opiniones, por lo que la

estudiaremos como la mayoría de los autores, que conside-

ran como elementos de la ausencia de conducta, a la f'uerza 

física irresistible o tambUn llamada vis absoluta, la .... ·"'' 

fuerza mayor o vis maior, movimientos reflejos y movimien

tGa fiaiol6gicos como lo son el sueffo, el sonambulismo y -

el hipnotismo. 

P'OERZA !'ISICA IRRESISTIBLE O VIS .ABSOLUTA: 

Por fuerza física irresistible se entiende aquella en 

que el sujeto realiza un hacer o un no hacer por una fuer

za física humana e irresistible. 

Dentro de los elementos de la fuerza física irresist,i 

ble encontramos 1 
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1.- Una fuerza 

2.- Que sea física 

3.- Humana 

4.- Irresistible. 

Esta fuerza irresistible o vis absoluta se encuentra -

prevista en la fracci6n I del articulo 15 del C6digo Penal, 

como una circunstancia excluyente de responsabilidad "obrar 

el acusado impulsado por una fuerza física exterior irreei~ 

tible". 

Loa elementos que se desprenden de esta fracc16n I del 

artículo 15 del C6digo Peaa1 son: 

1.- Obrar el acusado 

2.- Impulsado 

3.- Por una fuerza humana 

4·- Física 

5·- Exterior 

6.- Irresistible. 

:ruERZA MAYOR O VIS IUIOR1 

Por fuerza mayor o vis maior debe entenderse aegtin el

maeatro Celestino Porte Petit~ "cuando el sujeto realiza -

una actividad o una inactividad por u.na fuerza física irre

sistible, sub-humana" (48). 

Dentro de sus elementos se encuentran: 
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1.- Una fuerza 

2.- Sub-humana 

3.- Física 

4.- Irresistible. 

Ahora bien, hemos visto que dentro de la vis maior 

existen los mismos elementos que la anterior, o sea la vis

absolu ta, con la única diferencia en que la vis maior, la -

~uerza física irresistible, proviene de los anima1es o de -

la naturaleza, mientras que en la vis absoluta, proviene -

del hombre. 

MOVIMIENTOS REFLEJOSs 

Son aquellos movimientos corporales en los que no exi~ 

te la voluntad, o sea, cuando un sujeto en sus movimientos

no puede controlarlos o retardarlos. Son movimientos o in

actividades corporales producidos por la exitaci6n involun

taria da un nervio motor. 

Ejemplo de un movimiento reflejo, sería cuando una P8! 

sona la cual se encuentra frente a una fogata y portando un 

instrumento punzo cortante y en eso le brinca una chispa, y 

por el mismo movimieato que haoe lesiona a otro. En este -

ejemplo vemos que existe la acci6n, la cual no se le puede

tomar como u.ha conducta, porque no existe una voluntad del

sujeto, o sea el querer realizar el movimiento a causa del-

57 



cual se lesion6 a otro. 

MOVIMIENTOS FISIOLOGICOS: 

Son movimientos verificados en los músculos en los que 

no se puede tener dominio sobre su actividad. 

Dentro de las movimientos fisiol6gicos encontramos a -

los siguientes: 

a).- El aueffo. 

El maestro ?rancisco Pav6n Vasaoncelos expresa que el

aueffo "ea el estado fisiol6gico normal de descanso del cuer 

po y de la manta conciente, puede originar movimientos invo 

luntarios del sujeto con resultados dañosos" (49). 

Así, si una persona que se encuentra dormida no tiene

voluntad de sus actos, y si no tiene ésta no puede haber 

una conducta y en consecuencia habría una ausencia de la 

misma. 

Por otra parte, s6lo se tomará en cuenta como ausencia 

de conducta, cuando el sujeto se encuentra en estado de in

oonciencia natural, y que no se le haya provocado y sin que 

exista una actio liberae in causa, o sea, cuando el reapoB_ 

sable la prevá y se vale del sueBo para ejecutarla. 

b).- El sonambulismo. 

Es el deambular dormido de un sujeto o el sueao anor--
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mal en que el sujeto realiza movimientos corporales. 

Este tipo de sujetos (sonámbulos}, pueden realizar al

gún resultado jurídico, sin tener presente la voluntad. 

Para que el sonambulismo sea considerado como ausencia 

de conducta, es necesario que el sujeto se encuentre en un

estado de inconciencia natural y no provocada. 

o).- El hipnotismo. 

Consiste según Francisco Pav6n Vaaconoelos, "en una s!_ 

rie de manifestaciones del sistema nervioso producidas por

una causa artificial" ( 50). 

El hipnótico va a realizar actos ordenados por otro s~ 

jeto. As! el maestro Raál Carrancá y Trujillo expresa qua: 

"Durante el aueffo hipn6tico el sujeto, animado de vida aje

na, obra por mandato del hipnotizador. Puede ocurrir que -

tambián obre por sugesti6n post-hipnótica, y ya en estado -

de vigilia" (51 ). 

La co~ta dentro del hipnotismo presenta un problema 
,l' 

doctrinal, misma a la cual ea observada por tres escuelas: 

a).- Escuela de Nancy.- Sostiene la posibilidad de ej!_ 

cuci6n de los actos ordenados, con s6lo repetir en ello el

hipnotizador, por lo que se aumenta el grado de sujeo16n de 

la persona hipnotizada. 

~).- Escuela de París.- Es contraria a la anterior, ya 
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que sostiene la inexistencia de verdaderos actos automáti-• 

cos por parte del hipnotizado, ya que áste va a tener la e~ 

pacidad de resistencia cuando el hipnotizador le dé órdenes. 

c).- Escuela Ecléctica o Intermedia.- Según ésta, los

aujetos en estado hipnótico pueden resistirse a ejecu~ar lo 

ordenado, pero hay ocaeionee en que no obran de esta manera 

por automatismo que solamente se puede dar en individuos de 

notoria debilidad mental y proclives al delito. 

Una vez analizada la ausencia de conducta en relación-

al delito a estudio, no es posible considerar la existencia 

de las oitadas hip6tesia, por las oirounstanoiae en las o~ 

¡es se comete este delito, ya que necesariamente debe de ~ 

existir en el mismo una actividad (simulaoi6n), y la eimul!, 

oi6n implica una serie de actividades que por lo.general se 

dan en un contexto respecto al cual no cabe la existencia -

de una vis absoluta o fuerza física irresistible, vis maior 

o fuerza mayor, movimientos reflejos, ni movimientos fisio-

16gicos (sueffo, sonambulismo e hipnotismo). 

2.- LA TIPICIDAD: 

El orden jurídico tutela determinados bienes elevándo

los a la categoría de bienes jurídicos, esto ea, el derecho 

tiene interés en que algunos bienes o intereses séan presa!: 
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vados, pues los va1ora positivamente y al hacerlo los hace

objeto de interás juridico. 

Estos objetos de interás jurídico (bienes) que el le-

gialador valora los llamamos bienes jurídicos y cuando el -

legislador considera que determinadas formas de afectaci6n

requieren una especial consecuencia jurídica, que ea la pe

na, loa tutela con una aanci6n penal y se convierten así en 

bienes jurídicos penalmente tutelados, por ello ae prohiben 

acciones que los afeoten en forma determinada porque pueden 

lesionarlos o ponerlos en pe~gro. 

Todas las normas prohibitivas se traducen en una ean-

ci6n a su contraventor, no obstante el legislador considera 

que determinadas afectaciones de bienes jurídicos, sea par

la jerarquía del bien o de la intensidad de su afectación o 

de ambas, merecen una sanción de naturaleza particular, y -

ello describe en la ley penal una conducta prohibida (tipo

penal) y le asocia una pena. 

A loe dispositivos que la ley utiliza para individuali 

zar conductas penadas loa llamamos tipos, estos tipos se 1! 

cuen1iran•e~:la parte especial del Código Penal y en las le

yes penales especiales. El segundo paso será averiguar si

la conducta que investigamos está o n6 individualizada por

alguno de estos tipos penales, en caso de estar individual! 

zada esta conducta en un tipo, despuás se llamard tipicidad 

a la característica que reviste la conducta de adecuarse a-
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un tipo y se llama típica a lR conducta, es decir, tipici-

dad será la adecuaci6n de la conducta a lo descrito en el -

tipo. 

Cuando la conducta no aea típica diremos que hay atip!, 

cidad de la conduota, o sea, que ae trata de una acci6n atf 

pica. 

El tipo cumple la fu.nci6n de individualizar las condu2 

tas que pueden ser delitos, ea un dispositivo legal que a6-

lo puede encontrarse en la ley penal que fija laa conductas 

que noa pueden interesar como delitos. 

Ia tipicid~d para el maestro ~ernand) Castellanos Te-

ne., ea "el encuadramiento de una conducta con la deacripci6n 

hecha en la ley; la coincidencia del comportamiento con el

deaorito por el legislador" (52). 

Francisco Pav6n Vasconcelos define a la tipicidad 11 00-

mo la adecuaoi6n de la conducta o del hecho a la hip6tesis

legialativa 11 (53). 

Por su parte el maestro Celestino Porte Petit define a 

la tipicidad, como "la adecuaci6n o conformidad a lo pres-

arito por el tipo" (54). 

El tipo es la descripción de carácter legal de la con

ducta, es decir, del delito en abstracto; mientras que la -

tipioidad es una oaracter!stica del delito concreto, es de

cir, la adecuaci6n de la conducta al tipo legal, siendo au

principio "nullum crimen sine lega". 

62 



ELEMENTOS DEL TIPO: 

Forman parte del tipo los siguientes elementos: 

1.- Presupuestos de la conducta o del hecho.-

Forman parte del tipo tanto el presupuesto de la con-

ducta como del hecco, en caso de que no existan estos, ha-

brá en su caso una atipicidad. 

2.- El elemento típico objetivo o descriptivo del tipo. 

El maestro Celestino Porte Petit nos dice que son "los 

estados y procesos externos suceptibles de ser determinados 

espacial y temporalmente, perceptibles por los sentidos, 

'objetivos' fijados en la ley por el legislador en forma 

descriptiva" (55). 

Dentro del tipo forman parte del elemento material, e~ 

tando compuesto este último tanto por la conducta como por

el hecho originando as! de esta manera los delitos de mera

conducta o de resultado material. 

Por lo que los elementos objetivos los fija la ley en

forma descriptiva, sie~do apreciados por los sentidos. 

3.- Referencias exigidas por el tipo.-

De igual manera forman parte del tipo las modalidades

de la conducta que son1 referencias de tiempo, referencias

de lugar y medios empleados. 

Referencias temporales.- A veces el tipo necesita de -

alguna referencia en relaci6n al tiempo y en caso de que no 
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se diera ésta no podrá darse la tipicidad. Algunas veces -

la ley señala algunas referencias temporales como t!picas,

como por ejemplo el articulo 325 del C6digo Penal señala: -

Llámese infanticidio, la muerte causada a un niño dentro de 

las setenta y dos horas de su nacimiento, por alguno de sus 

ascendientes consanguíneos. 

Referencias espaciales.- De igual manera el tipo tam-

bi6n puede exigir una referencia espacial, es decir, de lu

gar, o ·sea, que la ley va a fijar lugares a determinadas -

conductas ¡:ara ser constitutiyaa de delito• 

A veces para la 1ntegrac16n de un tipo se necesita de

esta referencia, y la ausencia de 6lla va a traer como con

secuencia un tipo diferente, cuando la referencia temporal

tipica ea circunstancia agravante o atenuante. 

Como ejemplo de esta referencia espacial tenemos el ar 

t:ículo 273 del C6digo Penal, el cual nos dice que: "Se apl.!, 

cará prisi6n hasta de dos años y privaci6n de derechos civ.!, 

lea hasta por seis affos, a los culpables de adulterio come

tido en el domicilio conyugal o con escándalo". 

Exigencias en cuanto a los medios.- El tipo en muchaa

ocasiones exige determinados medios, dando lugar de esta In! 

nera a los delitos con medios legalmente determinados o li

mitados, o sea, que para que exista la tipicidad tienen que 

presentarse los medios exigidos dentro del tipo correspon-

diente, esto ea, la tipicidad en estos casos ae produce no-
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mediante cualquier realización del resultado, sino sólo - -

cuando áste se ha conoeguido en la forms que la ley lo de-

termina expresamente. 

Medios legalmente limitados.- Son aquellos en los que

la ley los limita, señalándolos expresamente. 

Medios de fonnulaci6n libre.- A contrario de los ante

riores, la ley no los seii.ala expresamente. 

Podríamos mencionar como ejemplo el articulo 267 del -

Código Penal, el cual alude a que: "Al que se apodere de -

una mujer por medio de la violencla física o moral, de la -

seducción o del enga~o, para satisfacer algún deseo erótico 

sexual o para casarse, se le aplicará la pena de seis meses 

a seis años de prisión y multa de cincuenta a quinientos P! 

sos". 

4.- Elementos normativos.-

Son aquellos en que para darlos por comprobados, re- -

quieren de una va1oraoi6n que puede ser desde un punto de -

vista jurídico o cultural. 

El maestro Francisco Pav6n Vasconcelos manifiesta que: 

"Se les denomina normativos por implicar una valoraoi6n de

ellos por el aplicador de la ley. Tal valoraci6n se reputa 

necesaria para poder captar su sentido, pudiendo ser amine~ 

temente jurídica, de acuerdo con el contenido iuris del el! 

mento normativo, o bien cultural, cuando se debe realizar -

de acuerdo a un criterio extrajur:!dico" (56). 
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Dentro de loa elementos nonnativos que necesitan de ~ 

una cierta va¡oraci6n jurídica encontramos por ejemplo el -

artículo 367 del C6digo Pena¡ que dice: "Comete el delito -

de robo, el que se apodera de U1lR cosa ajena mueble, sin d! 

reoho. y sin consentimiento de la persona que puede disponer 

de ella con arreglo a la ley". 

y dentro de loa de valoraci6n cultural encontramos, en 

tre otros, a los previstos en el artículo 262 del C6digo P! 

nal, el cual expresa: "Al que tenga c6pula con mujer menor

de dieciocho BffOa, casta y honesta, obteniendo su consenti

miento por medio de aeducci6n o engaffo, se le aplicarán de

un mea a tres affoa de priai6n y multa da cincuenta y qui- -

nieritoa pesos". 

5.- Elementos subjetivos del injusto.-

El maestro Celestino Porte Peti t nos dice que son: .- -

"Aquellas características subjetivas, ea decir, aituadas en 

el alma del autor" (57). 

Como ejemplo de esto podemos aludir al artículo 267 

del C6digo Penal, el cual ae refiere al rapto, en cuanto a

que el apoderamiento de la mujer ea para satisfacer un de-

seo er6tico-sexual o para casarse. 

6.- Sujeto activo.-

Es el que interviene en la rea1izaci6n del delito, o -

sea la persona que realiza o lleva a cabo la aoo16n descri

ta en el ti:po. 
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Clasificación del sujeto activo en cuanto a la calidad. 

Cuando elsujeto activo lo puede ser cualquiera, esta

mos ante un delito de sujeto común o indiferente¡ pero cuan 

do es uno determinado, estaremos ante loa delitos propios,

especiales o·exclusivos. ,, ...,,, 
El artículo 156 del Código Penal, seffala como delitos-

particulares, especiales o exclusivos, aludiendo que: "Al -

extranjero expulsado de la RepÚblica que vuelva a ésta, se

le impondrá de uno a dos años de prisión, y se le expulsará 

de nuevo des¡:iués de hacer efectiva esta sanción". 

Clasificación del sujeto activo en cuanto al número.

Se clasifican en monosubjetivos o de sujetos únicos y

en plurisubjetivoa, colectivos o pluripersonalea. Los pri

meros son aquellos en qua el tipo puede realizarse por uno

º más sujetos; mientras que los segundos el tipo requiere -

la intervención de dos o más personas. 

7.- Sujeto pasivo exigido por el tipo.-

Ea el titular del bien jurídico protegido por la ley -

que se ve afectado por la comisión del delito. 

El tipo puede exigir una determinada calidad en el su

jeto pasivo originando de esta manera un delito personal 

(cuando exige calidad en el tipo) y un delito impersonal 

(cuando el sujeto pasivo puede ser cualquiera). Pero en el 

oaso de-que no se dé dicha calidad en el sujeto pasivo, no

podrá darse la tipicidad. 
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8.- Objeto material.-

Es el ente corp6reo sobre el cual recae la conducta cr!., 

minosa, ea decir, la persona o cosa en que materialmente ae

proyecta la conducta del criminal. 

Una vez analizados los elementos que forman parte del -

tipo, mencionar6 los que se adecuan al delito a estudio& 

1.- Requiere de referencias espaciales, ya que en el C! 

so concreto puede ser cometido en cualquier parte dentro de

la RepÚblioa Mexicana, en tanto que son bienes o derechos r! 

servados a los mexicanos. En cuanto a loa medios, ea de fo!: 

mulaci6n libre, debido a que la conducta realizada, o sea, -

la simu¡aci6n puede ser efectuada por cualquier medio, al r! 

ferirse el mismo artículo a la "simulaci6n de cualquier ac--

to". 

2.- Elementos normativos de valort.i.ci6n jurídica, en taa 

to que el tipo que se analiza necesita de "cualquier acto de 

voluntad". 

3.- SUjeto activo, puede ser cua~quier persona, en tan

to que el artículo 31 a estudio expresa "a quien". 

En cuanto a la calidad del sujeto activo, el tipo que -

se comenta ea común o indiferente, porque lo puede cometer -

cualquiera. 

Y por lo que respecta al número de sujetos, ea un deli

to monoaubjetivo o pluriaubjetivo, porque el tipo no mencio-
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na la intervenoi6n de uno, doa, o más sujetos para su consu

mación. 

4.- Sujeto pasivo. En el presente análisis lo ea el -

Estado. 

En cuanto a la calidad del sujeto pasivo, en el delito

que se comenta, es personal (el Estado). 

5.- Objeto Jurídico o bien jurídico, atendiendo a éste, 

el tipo que analizamos protege los bienes o derechos reserv! 

dos a los mexicanos. 

CLASIFICACION EN ORDEN AL TIPO: 

Para la clasificaci6n del delito en orden al tipo, al -

existir una diversidad de criterios, tomaremos como base lo

que señala el maestro Celestino Porte Petit, clasificándolos 

de la siguiente manera: 

1.- Fundamentales o básicos.-

Son aquellos que contienen una descripción que sirve de 

base a otros tipos que de él se derivan. 

El maestro Celestino Porte Petit, nos dice que el tipo

básico "es aquél que no deriva de tipo alguno, y cuya exis-

tenoia es totalmente independiente de cualquier otro tipo" -

(58). 

Por su parte el maestro 1rancisco Pav6n Vasconcelos nos 

dioe que el tipo básico o fundamentsl ea "el que constituye, 
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por sus elementos integrantes, la esencia o fundamento de -

otro tipo legal" (59). 

2.- Tipos especiales.-

Son aquellos que se encuentran formados por el tipo flJ!! 

damental o básico mas otro requisito o circunstancia que lo

especializa y aparecen en forma autónoma. 

El maestro Celestino Porte Petit nos dice que "son - -

aquellos que se forman autónomamente, agregándose al tipo ~ 

fundamental otro requisito" ( 60). 

Los tipos especiales se dividen en: 

a).- Privilegiados.- Son aquellos que se forman aut6no

mamente, agregando a1 tipo fundamental o básico otro raquis!, 

to que provoca la disminución o atenuación de la pena en re

laci6n a la aeffalada al tipo básico. 

b).- Oualifioados.- Son aquellos que se forman autónom~ 

mente agregando al tipo fundamental o básico otro requisito

que motiva un aumento o agravaoi6n de pena en relación a la

ae~alada al tipo básico. 

3·- Tipos autónomos o independientes.-

Para el maestro Fernando Castellanos Tena "son loa que

tienen vida propia sin depender de otro tipo" (61). En el -

mismo sentido se expresan los maestros Celestino Porte Petit 

y Francisco Pavón Vasooncelos. 

4.- Tipos complementados, circunstanciados o subordina-

dós.-
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Son aquellos que necesitan para au existencia el tipo

fundamental o básico, añadiéndosela una circunstancia, ate

nuándolo, sin que se origine un delito aut6nomo, o sea, sin 

tener vida propia. 

Estos tipos se dividen en: 

a).- Privilegiados.- Son aquellos que necesitan para -

su existencia del tipo funda.mental o básico, pero sin que -

se origine un delito aut6nomo, y la oirounatancia que lo -

complementa motiva una sanci6n menor. Ejemplo, el hom.ici-

dio cometido en riña (artículo 308 del C6digo Penal). 

b).- CUalificadow- Es aquel que necesita para su axis~~ 

tencia del tipo fundamental o básico al que se agrega una -

circunstancia que lo agrava, como por ejemplo el homicidio

oalificado, el cual se encuentra previsto en los art!oulos-

302, 315 y 320 del Código Penal. 

5.- Tipos de formulaci6n libre.-

Son aquellos en que la acci6n se puede llevar a cabo -

por cualquier medio id6neo y además de que no son señalados 

en una forma expresa. 

Para el maestro Fernando Caatdllanoa Tena en la formu

laci6n libre "la acci6n típica se verifica mediante cual- -

quier medio id6neo, al expresar la ley solo la conducta o -

el hecho en forma genérica, pudiendo el sujeto activo lle-

gar al mismo resultado por diversas vías" (62). 

Ello no significa que los tipos de formulación libre -
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sean ilimitados en cuanto a los medios, ya que se necesita

de un medio id6neo para producirlos. 

6.- Tipos de formulaoi6n casuística.-

Por tipo de formulación casuística nos dice el maestro 

Fernando Castellanos Tena debe entenderse "aquellos en los

cuales el legislador no describe una modalidaJ •inica, sino

varias formas de ejecutar el ilícito" (63). 

El tipo de formulación casuística se clasifica en1 

a).- Alternativamente formado, que son aquellos en los 

que se preven dos ó más hipótesis comisivas, quedando fol'lll!. 

do el tipo con cualquiera de ellas, por ejemplo el delito -

de adulterio, previsto en el articulo 273 del C6digo Penal. 

b).- Acumulativamente formados, que son aquellos en -

que se requiere la conjunción de todas las hipótesis previ§. 

tas, como por ejemplo el artículo 255 del Código Penal que

nos dice: "Se aplicar~ sanc16n de dos a cinco aaos de pri-

si6n a quienes no se dediquen a un trabajo honesto sin cau

sa justificada y tenga malos antecedentes". 

Ahora bien, una vez hecho el análisis de la clasifica

ci6n del delito en orden al tipo, nos remitiremos a la ola

sificaci6n del delito a exámeni 

1.- Es fundamental o básico, porque no contiene cir- -

cunstancia alguna que agrave o atenúe la penalidad. 

2.- Aut6nomo o independiente, en raz6n de que el tipo a 
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estudio tiene vida aut6noma o independiente, ea decir, e.xi!!. 

tencia por sí mismo. 

).- De formulac16n libre, en virtud de que el tipo de!!. 

crito no seaala oon detalle la forma de realizar la conduc

ta, ea decir, la aimulaci6n se puede llevar a cabo por cua! 

quier medio id6neo. 

ATIPICIDAD: 

Si la tipioidad consiste en la conformidad de la con-

ducta o hecho a lo descrito en el tipo y 6ate puede conte~ 

ner uno o varios elementos, la atipicidad existirá cuando -

no hay adecuaci6n al mismo, ea decir, cuando no se integra

el elemento o elementos del tipo descrito por la norma. 

Hay que hacer una dist1nci6n entre ausencia de tipo y

auaencia de tipioidad, pues el primero se presenta cuando -

no existe desoripoi6n de la conducta o hecho la cual debe-

ría estar incluida en el catálogo de los delitos; y en el -

segundo si hay deecripc16n, pero no se amolda a él la con-

duota dada. 

CAUSAS DE ATIPICIDAD: 

Para aeflalar las atipicidades basta colocarse en el ª.!! 

pecto negativo de cada uno de los elementos integrantes deL 
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tipo: 

1.- Ausencia del presupuesto de la. conducta o del hecho. 

2.- Ausencia del elemento típico objetivo o descriptivo 

del tipo. 

).- Ausencia de las modalidades de la conducta: a}.- -

Por falta de referencias temporales, b).- Por falta 

de referencias espaciales y c).- Por falta de los -

medios empleados. 

4.- Ausencia del elemento normativo. 

5.- Ausencia del element~ subjetivo del injusto. 

6.- Ausencia de la calidad en el sujeto activo. 

7.- Ausencia de la calidad en el sujeto pasivo. 

'.8.- Ausencia del objeto material. 

En el delito que nos ocupa se pueden presentar las si~ 

guientes causas de atipioidad: 

1.- Por ausencia en la calidad del sujeto pasivo, cuan

do el acto que permita el goce o la dispos1c16n de hecho por 

parte de las personas, .empresas y unidades econ6mioas disti!l 

tas a las mencionadas en el artículo 2o. de esta ley, no re

ca1ga sobre el sujeto pasivo, o sea el Estado. 

2.- Por ausencia de objeto' jurídico o bien jurídico tu

telado, cuando los bienes o derechos reservados a loa mexio!. 

nos, no pertenezcan a estos, sino a persona~ extranjeras. 

J.- Por falta de referencias espaciales, cuando la aim!!_ 
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laoi6n se cometiera en lugar diverso de la República Mexic:: 

na. 

3.- LA ANTIJURIDICIDAD: 

La antijuridicidad se ha aceptado como lo contrario a -

derecho. 

Si la antijuridicidad ea una contradicción al derecho,-

6sta debe de aer gen6rica, ya que no existe una propia y es

pecial del derecho, o sea que la antijuridicidad no corres-

ponde exclusivamente al Derecho Penal, ya que se hace alu- -

sión a la misma en toda la rama del derecho. 

A la antijuridioidad podemos entenderla en el sentido -

formal o en el sentido material, según se haga aluai6n a la

forma o contenido o esencia de la acción. 

a).- La antijuridicidad formal.- Ea la relación de con

tradicciones qua existe entre el comportamiento y ol ordena

miento jurídico, de acuerdo a lo anterior podemos definir -

que una conducta es antijurídica cuando contraviene el dere

cho o el ordenamiento jurídico, ea decir, cuando se viola -

una norma penal prohibitiva o preceptiva. 

Para encontrar el elemento ·ae la antijuridicidad for- -

mal, debemos de utilizar el sistema de "excepci6n regla" que 

nos dá la conclusión de que una conducta o hecho son antiju

rídicos cuando no son lícitos, es decir, cuando no se da una 
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causa de licitud. De ahí que para la existencia de la ant! 

juridicidad ae exigen dos requisitos: 

1.- La adecuación o conformidad a un tipo penal. 

2.- Que la conducta no esté amparada por una causa de

excluai6n de la antijuridicidad, o sea, por una -

causa de licitud, 

b).- La. antijuridicidad Iliaterial.- Una conducta será -

antijuridica desde el punto de vista material cuando lesio

na o pone en peligro bienes jurídicos. 

Por lo que hace a la antijuridicidad material existen

dos corrientes que son: 

1.- La que trata de encontrar la esencia de la antiju

ridicidad material en el campo o zona jurídica: en 

la lesi6n de un bien jurídico o en el peligro de -

lesionarlo. 

2.- La. que busca obtener la esencia de la antijuridici

dad material, fuera del área jurídica o extrajuríd! 

oa. 

En el delito a estudio, habrá antijuridicidad cuando la 

condu eta típica no se encueutre amparada por ninguna causa -

de justificación. 

ASPECTO NEGATIVO DE LA aNTIJURIDICIDAD O CAUSAS DE JUSTIFIC! 

CION: 
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La antijuridicidad es una situaci6n contra derecho, 

por lo que. solo .puede definirse. en forma negativa, y así se 

dice que una cond~ot~:";~'.~.~rrt~jurídica si no llega a existir 

una causa de . justifi·c~~~¿~ q'ti; la .euipare. 

Existirá ausencia de ant~Juria·i~idad ·cuando la conduc-
. . 

ta es jurídica, o sea, que dicha conducta es lícita. 
. ··.: . . 

El maestro Celestino.Porte :é~tit dice que estamos en -

presencia de las causas de justificaci6n "cuando la conduc

ta o hecho siendo típicos son permitidos, autorizados o fa

cultados por la ley, a vil·tud de ausencia de interáa o de -

la existencia de un interés preponderante•· ( 64). 

Para el maestro Luis Jiménez de Asúa, son causas de -

justificaci6n "las que excluyen la antijuridicidad de una -

conducta que puede subsumirse en un tipo legal" (65). 

Se consideran como causas de juatificaci6n dentro de -

la doctrina las siguientes: 

1 • .:. Legítima defensa Articulo 15, fraoci6n III 

2.- Estado de necesidad Artículo 15, fracci6n IY 

3.- Cumplimiento de W1 Artículo 15, fracci6n V 

deber 

4.- Ejercicio de un de- Artículo 15, fracción V 

re cho 

5.- Impedimento legítimo Articulo 15, fracci6n VIII. 

1,- Legítima defensa.- Ha sido definida por el maestro 
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Celestino Porte Peti t como 11 el contra taque o repulsa ne ces!!_ 

ria y proporcionaLa una agresi6n injusta, actual o inminen 

te que pone en peligro bienes propios o ajenos, aún cuando

haya sido provocada insuficientemente" (66). 

Eugenio Cuello Cal6n, opina que es "la defensa necesa

ria para rechazar una agresi6n actual o inminente e injus-

ta, mediante un acto que lesiona bienes jurídicos del agre

sor" (67). 

Por su parte el maestro Luis Jiménez de Asúa la define 

como "la repulsa de la agresi~n ilegítima, actual o inminen 

te, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, -

sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la ra

cional proporci6n de los medios empleados para impedirla o-

repel,erla 11 ( 68). 

En cuanto a los sujetos de la legítima defensa encon-

tramos la siguiente clasificación: 

a).- Legítima defensa propia.- En la que intervienen -

cuando menos dos sujetos, el injusto agresor y el que se de 

fiende legitima.mente. 

b).- Legítima defensa a favor de terceros.- En este C!!. 

so son como mínimo tres sujetos, el injusto agresor, el in

justamente agredido y el ~ue interviene a favor de este úl

timo. 

e).- Defensa en caso de autoagres16n.- En la cual in-

tervienen cuando menos dos sujetos, el autoagredido y el 
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que interviene a su favor. 

El C6digo Perutl vigente en su articulo 15.fracci6n III 

requiere de la presencia de requisitos ~anto .Positivos como 

negativos para que pueda existir la legift:i.ma''d·ef~l1s~. · 

Requisitos positivosz 

a).- Que haya una agresi6n. 

b).- Que sea actual. 

c).- Que sea violenta. 

d).- Que sea sin derecho. 

e).- De la cual resulte un·peligro inminente. 

Requisitos negativos: 

a).- Provocac16n suficiente. 

b).- Que previ6 la agresi6n y pudo fácilmente evitarla 

por otros medios legales. 

o).- Necesidad racional en el medio empleado en la de-

fensa. 

d).- Que el daño que iba a ceusar el agresor era fáci,! 

mente reparable después por medios legales. 

e).- Que el daño que iba a causar el agresor, era not~ 

rinmente de poca importancia comparado con el que 

caus6 la defensa. 

2.- Estado de Necesidad.- Es definida por el maestro -

Celestino Porte Petit "cuando para salvar un bien de mayor

º igual entidad jurídicamente tutelado o protegido, se le-

siona otro bien, igualmente amparado por la ley" ( 69). 
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Para ?rano1aco .Pav6n Vasconcelos "ea una situaci6n de

peligro cierto y grave, ouya auperaci6n, para el amenazado, 

hace imprescindible el sacrificio del inter~s ajeno como -

único medio para salvaguardar el propioº (70). 

El maestro Raúl Carrancá y Trujillo, citando a Liszt,

define al estado de necesidad como "una situaoi6n de peli-

gro actual de loa intereses protegidos por el derecho, en -

la cual no ~ueda otro remedio que la violaci6n de los inte

reses de otro, jurídicamente protegidos" (71 }. 

En este caso no se trata de un contrataque como en la

leg!tima defe~sa, sino que se trata de UDS. situaoi6n en que 

existen dos bienes igualmente amparados por la ley, los ou~ 

lea se encuentran en conflicto lesionándose u.no de ellos, -

para salvaguardar al otro de igual o mayor jerarquía. 

El C6digo Penal nos dice en la fracci6n IV del art!cu

lo 15, que es circunstancia excluyente de responsabilidad -

penal la necesidad de salvar su propia persona o sus bienes 

o la persona o bienes de otro, de un peligro real, grave e

inminente, siempre que no exista otro medio practicable y -

menos perjudicial, No se considerará que obra en estado de 

necesidad aqu~l que por su empleo o cargo tenga el deber l!. 

gal de sufrir el peligro. 

De igual manera el estado de necesidad eo la fracci6n

IV del artículo 15 del C6digo Penal, requiere tanto requisi 

toa positivos como negativoas 
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Requisitos positivos: 

a).- Un peliBro. 

b).- Real. 

e}- Grave. 

d).- Inminente. 

Requisitos negativos: 

a).- Que no exista otro medio practicable y menos per

judicial. 

b).- Que no tenga el deber legal de sufrir el peligro. 

3.- Cumplimiento de un deber.- Es la realizaci6n de -

una conducta ordenada o que manda la ley. 

Dentro de esta circunstancia excluyente de responsabi

lidad, la fracc16n V del articulo 15 del C6digo Penal se e~ 

presa que es circunstancia excluyente de responsabilidad P.!:. 

nal "obrar en cumplimiento de un deber". 

El ~ue cumple con la ley no comete un delito por real!_ 

zar una conducta o hecho típicos, ya que está obedeciendo -

un mandato de ella. 

4.- Ejercicio de un derecho.- La misma fraoci6n V del

art!culo 15 del C6dig'O Penal establece como circunstancia -

excluyente de responsabilidad "el obrar en el ejercicio de

Wl derecho consignado en la ley". 

Todo lo que está jurídicamente permitido, jurídica.men

te no está prohibido, por lo que una conducta no puede ser

al mismo tiempo prohibida y a su vez permitida; esto es de-
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bido a que la ilicitud del hecho va a suponer la inexisten

cia de una norma ~ue permita tanto la conducta asi como el

reaultado ligado a ella, ya q,ue una realidad contraria no ~ 

ea jurídicamente posible. 

5.- Impedimento legítimo.- Se dá cuando el sujeto, el

cual tiene la obligación de realizar un acto, se abstiene -

de obrar por cumplir otro deber ju~!dico, dándose como con

secuencia la realización de una conducta que encuadra en un 

tipo penal. 

El articulo 15 en su fracción VIII del Código Penal e!. 

tablece que es circunstancia excluyente de responsabilidad

penal "contravenir lo dispuesto en una ley penal, dejando -

de hacer lo que manda, por un impedimento legítimo". La -

conducta típica realizada será siempre omisiva, ya solo en

las normas preceptivas aparece la violaci6n que origina una 

omisi6n, pues imponen un deber jurídico qe obrar. 

Ahora bien, una vez hecho el análisis de las causas de 

justificación de la antijuridicidad y respecto al delito a

exámen, podemos concluir que la legítima defensa, estado de 

necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un dere~ 

cho e impedimento legítimo, no se pueden presentar en el de 

lito previsto en el artículo 31 a estudio. 

4.- LA CULPABILIDAD: 
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La culpabilidad al implicar tanto cuestiones de conoci

miento y voluntad, va a exigir por lo mismo, como presupuesto 

a la imputabilidad, ya que si una 11ersona conoce la 111citud

de su acto y quiere realizarlo, debe tener capacidad de ente~ 

der y de querer, de determinarse en :f'uno16n de aquello que c~ 

noce; luego la actitud (intelectual y volitiva) constituye el 

presupuesto necesario de la culpabilidad. Por eao a la impu

tabilidad se le debe de considerar como el soporte o cimiento 

de la culpabilidad y no como un elemento del delito, por lo -

que estudiaremos a la imputabi~idad no como elemento del del!, 

to, sino como presupuesto de la culpabilidad. 

IMPUTABILIDAl>.-

Una parte de la doctrina considera la imputabilidad como 

presupuesto de la culpabilidad, ya que los Psicologistas iden 

tifican a la culpabilidad como la relao16n psicol6gica que -

existe entre el hecho y su autor, por lo que dicha relaci6n -

necesita que el sujeto sea imputable; de ahí que la imputabi

lidad aea presupuesto de la culpabilidad. 

Mayar, citado por Francisco Pav6n Vaeconcelos, define a

la imputabilidad como "la posibilidad, condicionada por la S,! 

lud y madurez espirituales del autor, de valorar correctamen

te los deberes y de obrar conforme a ese conocimiento" (72). 

Fernando Castellanos Tena la define como "el conjunto de 
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condiciones mínimas de salud y desarrollo mentales en el au

tor, en el momento del acto t!pico penal, que lo capacita p~ 

ra responder del ~iemo" (73). 

Un sujeto para ser culpable tiene que eer imputable, ya 

que como :nencionallíoa, en la culpabilidad interviene 'tanto el 

conocil!liento como la voluntad; un sujeto para conocer la il! 

citud de un acto y querer realizarlo, tiene que tener oapac! 

dad de entender y de querer. 

Respecto a la responsabilidad, el maestro Fernando Cas

tellanos Tena nos dice que, "es el deber jurídico en que se

encuentra el individuo imputable de dar cuenta a la eooiedad 

por el hecho realizado" (74). En otras palabras podremos d! 

cir que.la responsabilidad es la relaci6n entre el sujeto y

el estado. 

Por otra parte, el imputable es aquel individuo al que

ae le puede exigir jurídicamente una conducta. El maestro -

Raúl Carrancá y Trujillo lo define como "aquel que posea al

tiempo de la acoi6n las condiciones psíquicas exigidas, abs

tracta e indeterminada.mente, por la ley, para poder desarro

llar su conducta social.mente" (75). 

Por lo que he.ce a las acciones libree en su causa, exi! 

ten cuando un sujeto al cometer un delito es 1n1mputable, -

porque dicho sujeto antes de cometer el delito de una ma~era 

voluntaria o culposamente se coloca en estado de ininlputabi

lidad para cometer el ilícito o no. 
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La. fracción rr:del artículo 15 del Código Penal esta-

blece que "Padecer el.inculpado, al cometer.la.infracci6n,-
'' ·. . :··.,: . . ;·-'.' ··~·.,,>.:::'"','•:· .: 

trastorno mental o desarrollo intelectual retard,ado .que le-

impida comprender el carácter ilícito del hecho, o conduci,;: 

se de acuerdo con esa comprensi6n ••• 11
, la oual interpretada 

a contrario senau da como resultado las acciones libres en-

su causa, como incluso así se desDrende de la citada frac-

ci6n en su Última parte, al expresar que "excepto en loa c~ 

sos en que el propio sujeto activo haya provocado esa inca

pacidad intencional o imprudencialm.ente". 

LA INIMPUT.ABILIDAD.-

La inimputabilidad será el aspecto negativo de la imP!! 

tabilidad; al existir inimputabilidad no habrá culpabilidad 

y en consecuencia no existirá delito. 

Las causas de inimputabilidad nos dice Fernando Caste

llanos Tena son: "Todas aquellas capaces de anular o neutl'!! 

lizar, ya sea el desarrollo o la salud de la mente, en cuyo 

caso el sujeto carece de aptitud psicológica para la delic

tuosidad" (76). 

Luis Jimánez de Asúa nos dice que son causas de inimp!!_ 

tabilidad "la falta de desarrollo y salud de la mente, as:!

como los trastornos pasajeros de las facultades mentales -

que privan o perturban en el sujeto la facultad de conocer-
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el deber" (77). 

Son causas de inimputabilidad: 

a).- Estados de inconciencia: 

1.- Estado de inconciencia permanente.- Los actos 

del enajenado mental no constituyen delito -

por la falta del elemento subjetivo de la cu! 

pabilidad, por lo que su conducta se le repr~ 

cha socialmente y en consecuencia se le apli

cará una medida de seguridad y no una pena. 

2.- Estado de inconciencia transitorio.- Son per

turbaciones mentales transitlrias de cualquier 

índole. 

b).- Miedo grave.- Obedece a procesos causales psicol~ 

gicos, que se engendran en la imaginaci6n y es de 

origen interno y el cual va de adentro para afue

ra. El miedo puede producir un estado de incon~ 

ciencia de los actos, consecuentemente encontra-

mos una falta de capacidad intelictiva y volitiva 

y entonces estamos ante una causa de inimputabil! 

dad. 

c).- La sordomudez.- Es otra causa de inimputabilidad

y se les considera a estos sujetos socialmente -

responsables por lo que se les aplicará una medi

da educacional. 

d).- La minoría de edad.- Los menores de dieciocho 
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años se han estimado como inimputables cuando re~ 

lizan un comportamiento típico para ser sujetos -

de derecho penal, se les excluye del horizonte p~ 

na1··aebido a la inmadurez mental ya que son inca

paces de detenninarse plenamente frente a la ley, 

quedando en consecuencia sujetos a medidas tutela 

res previstas en la Ley que crea los Consejos Tu

telares para ~enores Infractores del Distrito Fe

deral. 

LA CULPABILIDAD.-

La culpabilidad es uno de los elementos más importan-

tea dentro de la teoría del delito, ya que ai no existiera

este elemento no ser!a posible concebir la existencia de di 

cho delito. 

La culpabilidad genárica, según Ignacio Villaloboa, es 

"el desprecio del sujeto por el orden jurídico y por los 

mandatos y prohibiciones que tienden a constituirlo y con-

aervarlo, desprecio que se manifiesta por franca oposic16n

en el dolo, o indirectamente, por indolencia y desatenci6n

nacidaa del desinterás o subestimac16n del mal ajeno frente 

a los propios deseos, en la culpa" (78). 

Aa!miamo el maestro Luis Jim6nez de Aslia la define co

mo "el conjunto de presupuestos que fundamentan la reproc~ 

87 



bilidad personal de la conducta antijurídica" (79). 

Para determinar la naturaleza jurídica de la culpabil! 

dad existen dos doctrinas principalmente: 1.- Teoría Psico

logista o Psicológica, y 2.- Teoría Nonnativista o Nonna.ti-

va. 

1.- La Teoría Psicologista o Psicológica.- Ea aquella

que establece como culpabilidad al nexo interno entre el -

agente del delito y el acto exterior, o bien, es la rela- -

ci6n paicol6gica entre el autor con su hecho. 

La culpabilidad radica en_ un hecho de cariicter psiool6-

gico, ya que la esencia de la culpabilidad consiste en el 

proceso intelectual-volitivo entre la conducta del sujeto y

el resultado que se produce. 

Celestino Porte Petit, citado por Fernando Castellanos 

Tena, manifiesta que la culpabilidad con base psicol6gioa -

consiste en "un nexo psíquico entre el sujeto y el resulta

do; lo cual quiere decir que contiene dos elementos: uno v~ 

litivo, o como lo llama Jim6nez de Asúa, emosional; y otro

intelectual. El primero indica la suma de dos quereres: de 

la conducta y del resultado; y el segundo, el intelectual,

el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta" (80). 

Por lo tanto, existe culpabilidad cuando el auJeto 

actúe con dolo o con culpa, que son sus especies. 

2.- La Teoría Normativista o Normativa.- Es aquella 

que v~ en la culpabilidad un juicio de reproche. 
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Juicio de reprocha es aquél a través del cual a un i~ 

dividuo se le :puede reprobar su conducta porque puoo illlber 

dctuado conforme a derecho. 

Dentro de la te6r:ta d~ la culpabilidad; encontramos -
... : .. ,·-;: »:'·'.-:-.:,._·, 

qua ésta está. formad~ 'por dos elenentos: . 
'- ... '-.,:··.·,.,.-· . 

a).- Una ·a~Ht~a·':Ps'icoi6gica del stijet~: •. el'l cuanto a -

que se aú~{d,olo~~ c{_,·b~lposa~ente .• ,.' ., -~~~; ... ; :_ · 

b).-;uriávalor~~i6n no~Úv~·:ae i~mi~:¡ue se tra-
::.'.:~·:<·;,·· 

duce en un reproche, por encontrar,:ai:sti;Jet~ •. eri · oposici6n o 

en pugna co~ el· dé re cho, siend~'':{~i~~\#A'. él. c~so pudo actuar 

cor:force a él. 
-:·:-•: :·;_.-,-·-. 

:·} 

-' ·. ,' f./' 

La culpabÍlidad/seri'1'n.•est~O:.:te~;~:Ú1 es un juicio formu

lado de acue;do a i& ;e~~~~ie?Úci~.'Jei 'Juzgador de qué autor 
··¡·,··. 

realizó un ~o~p~r~~m~ ento'._cont~~i'o al orden jurídico cual! 

do pudo exig~~fieJ.e<sU>.ftabida ~bservanci·a.' 
.. <. \,· ···. :: ,,-~-·:.:;~!- ~>:; ·. 

FORi~!AS DE· LA'. ÓuiP.ABILiiAD.-

La cuipabilida,d puede manifestarse de tz;es ''maneras: 

r.- El nóio.~ ,· ···,.-
, '' ' . ':·. ·, '.~ . . ; , , . 

Es una. oondu.cta · de :!lanera voluntaria di~igida a una -

lesi6n. de úñ. bi~n jurídicamente protegido' y0 

t~hiéndo una -

reFresentaci6n ddl resultado ~ue ha de producirse. 

Fernando Castellanos Tena define al dolo coc.o "el ac

tuar,· consciente y voluntario, dirigido a la :producci6n de 
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un resultado típico y antijurídico" (81 ). 
. . 

Para Luis Jimánez de Asáa existe i•cuando se produce ur1 

resultado t!picamente antijur!dico, con consciencia de q,ue

se quebranta el deber, con conocimiento de las circunatan-

cias de hecho y del curso esencial de la relaci6n de la - -

causalidad existente entre la manifestaci6n humana y el e~ 

bio en el mundo exterior, con voluntad de realizar la ac.,.:.

ci6n y con representac16n del resultado que se quiere o ra

tifica" (82). 

Elementos del dolo: 

Respecto a los elementos del dolo, se dice que existen 

dos: 

a).- Intelectual.-

Que consiste en la repreaentaci6n del hecho y su aigni 

f~caci6n. 

Para Luis Jiménez de Amia "ea el conocimiento de la Il! 

turaleza de los hechos y de su significaci6n ju.r:!dica" (83). 

b}.- Emocional, afectivo o volitivo.-

Que ea la voluntad de ejecutar y producir el resultado 

qua se ha representado. 

Diversas clases de dolo.-

Dentro de la doctrina se han aceptado las siguientes: 

1.- Dolo directo.- Existe cuando la voluntad del suje

to va dirigida directamente a un resultado previsto, por lo 

que existe una identidad entre el acontecimiento real y el-
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representado, dicho en otras palabras, el resultado va a 

coincidir con el prÓp6s:i.to del autor~ coirio pór ejemplo, si 

una persona apuffa\a e,. otra y la mata y previamente se había 

representado tal E1cc':i.6n. 

2.- Dolo indirecto o dolo eventual.- Ea aquél en que -

el agente del delito prevá como seguro un resultado, pero -

se da como posible otro y a pesar de haberlo previsto no r! 

nuncia al mismo, sino que por el contrario lo acepta si se

presenta. 

3.- Dolo de coneecuenoiae. necesarias.- Es aquál en que 

la producci6n del resultado no va a ser aleatorio, sino que 

por el contrario va a ser irremediable, o sea, que el resul 

tado va a coincidir con el prop6si to del auto·r, a sabiendas 

de que se producirán otros resultados típicos y cuya conse

cuancia acepta. Por ejemplo, si en un avi6n se quiere ma-

tar a una persona determinada y se pone una bomba para tal

fin, ee matará a todos los del avi6n, por lo que la muerte

de los demás es de consecue!1cia necesaria para el fin dese~ 

do del autor. 

II.- la Culpa.-

Implica la voluntad de querer realizar una conducta, -

la cual va a ser lícita y la ausencia de voluntad en cuanto 

al resultado, el cual se produce por impericia, imprevisi6n, 

imprudencia, negligencia, ineptitud o falta de cuidado. 

Francisco Pav6n Vasconcelos define a la Cl.llpa como 
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11 aqu~l resulta do típico y antijurídico, no querido ni acep

tado, previsto o previsible, derivado de una acción u omi-

sión voluntarias, y evitables si se hubieran observado los

deberes impuestos por el ordenamiento jurídico y aconseja-

bles por los usos y costumbres" (84). 

Por su parte Luis Jimánez de Asúa la define como "cuan 

do se produce un resultado típicamente antijurídico por fa! 

ta de previsión del deber de conocer, no s6lo cuando ha fa! 

tado al autor la representac16n del resultado que sobreven

drá, sino tambián cuando la esperanza de que no sobrevenga

ha sido fundamento decisivo do las actividades del autor, -

que se producen sin querer el resultado antijurídico y sin

ratificarlo" (85}. 

Elementos de la culpa: 

Dentro de la definición dada por Francisco Pavón Vas--

concelos, se encuentran los siguientes: 

1.- Una conducta voluntaria. 

2.- Un resultado típico y antijurídico. 

3.- Nexo causal entre la conducta y el resultado. 

4.- Naturaleza previsible y evitable del evento. 

5.- Ausencia de voluntad del resultado. 

6.- Violaci6n de los deberes de cuidado. 

Clases de culpa. 

Las principales especies de culpa son dos: 

1.- La. culpa consciente, con previsión o con pepreeen-

92 



taci6n.- Consiste en que el sujeto se ha representado la -

~osibilidad de causar un result~do dafioso pero tiene la es-
·. -·. 

peranza de que. ásta ;110 acontezca debido a· su pericia, pero-
·'-. ,.- .·· '·>-· .. 

e 1 resulta do se dá.i. ; · 
-.-.:· .. :,:.: 

2.- La tiu~:P8.Jn~o11~Cié'nte} áin previsión o sin repre-
;-· 

sentaci6n.- .~kÍstira:•:cti~ria6.eJ-;···~ujét~<no· .·.previ6 lo· previs!-

ble :ior su,íaiia.; deccu.~d¡~·~ •.• ~iíip~I'i~{r ~··negligencia •. 
rrr. - >~:~z:(taí:'ü1t;ribi6haiÚ~~·~·j·. 
Exiáte~C~~1'f~fs;;·c)J~fi¡~t~ildoctrinarias tratando de ex-

-..:-.,,. /·.'-;/,.· ._· ' ' S 'e -;." 

plicar en C!iié:':ái'~~i~%~:;;·~i·aeii to preterintencional, entre -

las que. se 'e~~~~~~*f'.foz¡¡ ~o~irina Clásica Italiana, quien

considera lai•:pre.t'erfri.tenhi61i en forma de dolo, el cual va a 

producir e:f~:c:~~~··.!l14~f~r~vea G,Ue los que el sujeto activo se 

propuso y prevfcS, o sea, que el resulta do es mayor a la pr~ 

visi6n y a .i~,~~lÜ.ntad de causaci6n del agente. Para otra

corriente Se: tiEl'ta de tin co11curso de dolo y culpa, ea de- -

cir, el delito se forma por le concurrencia del• dolo sobre

cl prop6sito y de le culpa sobre el resultado• Y una tero~ 

ra corriente, que es la de los Alemanes, quienes denominan

ª la preterintencionalid8:d .. deli toa culif'icadoa por el reau1 
,,,· .. ' ,: •.,.· ..... : -

tado, en los que .. ei.~~jeto al causar un resultado típico, -

sin haber· 1;~~~.~~~~,,~~?~rii·~.1{~i.~~ •• no obstante ello,· 1a Ley lo

hace respo.n~~bi~ 'aeí\'.liiam'.~~ .. 
Así el C:6a:igo 'pe'~~I>.Para el Distri t.o Federal 1 sn sus -

••. - .. . ··" . ¡ •', .· 

ar'ticulos. 8 y g;.nos die.en respectivamente: i 18~~ Loa delitos 
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¡:tt-3den ser: ••• III.- Preterintencionales" y "9·-· •. Obra pre

terintenciémalmente. el q,ue cause un resultado. típico .mayor-
.. ' . ,' 

al :iuerido .. o acept11dO, si aquO se produce p~,i~ ,j_;i{p,;clencie. 11 • 

Un ej~hl~io'/oe: la ~preterÍiltenci6rLe~ cuá{1·~.()~f~h'<:#~j'.eto -
- ; ':'; .. ~. 

golpea a :otro sin ánimo hoaicÍda,. pero ·~ consecue.ticia :ae --

las lesiones, le produce le. mue~te. El hecho e~ i~~~ncio--
nal pero la: inte:ici6n ha sido superada por el resultado. 

Ahora bien, dentro del delito a estudio siendo la imp~ 

tabilidad presupuesto de la ~ulpabilidad, la inimputabili--

dad es la ausencia de la im]?Utabilidad; en consecuencia, si 

hay inimputabilidad no habrá culpabilidad y por tanto no h! 

brá delito. 

Dentro de las causas de inimputabilidad que ae podrían 

presentar en el caso a estudio, tenemos a la minoría de - -

edad. 

El delito objeto de nuestro estudio es eminentemente -

doloso o intencional, puesto que se requiere un especial e~ 

tado anímico, ya que en la conducta se requiere tanto un a~ 

to de conocimie.1to col!lo uno de voluntad, o sea, que el suj!'!_ 

to conociendo que con simular cualquier acto 1ue permita el 

goce o la dispoaici6n de hecáo, de bienes o derectos reser-

vados a los mexicanos acepta el resultado producido por di

cha simulación, por lo que estos elementos son por a:! aufi

c1e 11tes para calitic::.r el delito a estudio como típicamente 
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otra parte se trata de dolo dir7cto, pues el -

vJ.emento volitivo estará dirigido al ;resultado, puesto que

el sujeto activo va a tener un firi d'eterruinad.o en la reali

zación de la conducta. 

LA INCULPABILIDAD.-

Son aquellas causas que van a impedir que se presente

la culpabilidad, provocando en consecuencia la inexistencia 

del delito porque no se le puede hacer un juicio de repro-

che a la conducta del sujeto. 

Nos eacontramos en presencia de la inculpabilidad cua.!! 

do falte a1guno de los elementos de la culpabilidad, o sea, 

el conocimiento y la voluntad o la exigibilidad de otra coa 

ducta. 

Las causas de inculpabilidad son: 

a).- El error 

b).- La no exigibilidad de otra conducta. 

El error consiste esencialmente en un oonooimiento fal 

so de la realidad, en la inconsciencia de lo que es efecti

vamente el objeto de representación, con lo ~ue el sujeto -

cree que ea. 

El error de hecho se clasifica en esencial y acciden-

tal. A su vez el error de hecho esencial se divide en ven

cible e invencible; por su parte el error accidental se di 
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vide en aberratio ictus y aberratio in personam.. 

Re.specto al error de hecho esencial, para que sus e:feE_ 

tos sean eximentes, debe de ser--i?lvenc:Í.ble. En este tipo -
,:'<''.' 

de error al sujeto no le es posible conocer racionalmente -

las características o elementos de los hechos, ya que a'1n -

cuando obre con imprudencia no puede evitar el resultado, ~ 

sea que el sujeto activo creyendo actuar jurídicamente, lo

hace antijurídicamente, es decir, que hay desconocimiento -

de la antijuridicidad de_ su conducta. 

Por otra parte, dentro del error de hecho esencial in

vencible podemos decir que recae sobre las siguientes hip6-

tesis: a).- Recae sobre la conducta o hecho tipificado, - -

b):- Recae sobre el objeto, c).- Recae sobre el sujeto pas!_ 

vo, d).- Recae sobre el carácter"legítimo de la conducta o

hecho y e).- Recae sobre el carácter leg!timo de la orden. 

El error de hecho esencial vencible, ea aquál en que -

el sujeto no actúa de una manera dolosa, pero que si aotúa

culposamente, ya que con un poco de prudencia o cuidado pu

do ser superado dicho error. 

El error de hecho accidental, se dá cuando no recae aE!_ 

bre circunstancias esenciales del hecho, sino que sean se-

cundariaa. El error en el golpe (aberratio ictua), ae dá -

cuando el resultado no ea precisamente el querido, pero a -

ál equivalente. El error in personam, se presenta cuando -

el error versa sobre la persona objeto del delito. 
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doloso. Por otra parte se ·trata de dolo directo, pues el -

elemento volitivo estará dirigido al resultado, puesto que

el sujeto activo va' a tener un fin determinado en la reali

zación de la condÜ~;-€~., · 
. - ; ;·. ·~ .· 

LA INCULPABILIDAD • ..,; 

Son aquellas causas que van a impedir qu~ se presente-
.. -·,.·:·'.:'-:: ···«,'. ., 

la culpabilidad, provocando en .. cons'E!cuencia la •.. inexistencia 

del delito porque.no se le puede hacár un jui.ciode repro--
.: '.·, ~.: •'¡• ... 

che a la conducta del sujeto. _,., -.-_ 

?los e:icontramos en presencia de la. in~~lpabilidad cua!! 

do falte a1guno de los elementos de la ~ulpabilidad, o sea, 

el conocimiento y la voluntad o ·la.exigibilidad de otra co!_! 

ducta. 
. . : ' 

Las causas de inculpabilidad'.· aÓ~: 

a).- El error 

b).- La no exigibilidad de otra conducta. 

El error consiste esencialmente en un conocimiento fa! 

so de la realidad, en la inconsciencia de lo que es efecti

vamente el objeto de representación, con lo que el sujeto -

cree que es. 

El error de hecho se clasifica en esencial y acciden-

tal. A su vez el error de hecho esencial se divide en ven

cible e invencible; por su parte el error accidental se d! 
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vide en aberratio ictus y aberratio in personam. 

Respecto al error de hecho esencial, para que sus efe~ 

tos sean eximentes,·debe de ser invencible. En este tipo -

de error al sujeto no le es posible conocer racionalmente -

las características o elementos de los hechos, ya que aún -

cuando obre con imprudencia no puede evitar el resultado, ~ 

sea que el sujeto activo creyendo actuar jurídicamente, lo

hace antijurídicamente, es decir, que hay desconocimiento -

de la antijuridicidad de_su conducta. 

Por otra parte, dentro del error de hecho esencial in

vencible podemos decir que recae sobre las siguientes hipó

tesis: a).- Recae sobre la conducta o hecho tipificado, - -

b).·- Recae sobre el objeto, c).- Recae sobre el sujeto pas!_ 

vo, d).- Recae sobre el carácter legítimo de la conducta c

hacho y e).- Recae sobre el carácter legítimo de la orden. 

El error de hecho esencial vencible, es aquál en que -

el sujeto no actúa de una manera dolosa, pero que si aotúa

culposamente, ya que con un poco de prudencia o cuidado pu

do ser superado dicho error. 

El error de hecho accidental, se dá cuando no recae a~ 

bre circW1stancias esenciales del hecho, sino que sean ae-

cundariaa. El error en el golpe (aberratio ictus), se dá -

cuando el resultado no es precisamente el querido, pero a -

ál equivalente. El error in personam, se presenta cuando -

el error versa sobre la persona objeto del delito. 
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El error de derecho nos dice Fernundo Oastellanos Tena 

que "no produce efectos de eximentes, porque el equivocado

conce:pto sobre la significación de la ley no justifica ni -

autoriza su violación. La ignorancia de las l~yes a nadie

aprovecha" (86). 

Las eximentes. putatiJ~'.s ... 
Cona ti tuyeri ~ri~;.·.modalidad. del. error,de, hecho esencial, 

·.·<::'.·:.:\·.'.<.";·t<~/;:{.'.~:;\~~ .. :;.·'.:.::.'.:\,\: .. · ,;\-.:><:\.>'.:.>-·! :;~.: .. ·,~.:: .. : ... ::,:\\·: '/· ···: . .. ... . " . 
ya que son a1tu0.oionea·;:·eri'.l~s(que/>por; un' error .esencial de-

::::: ::::::~;¡~~~tf ~i~'~itº~i:1/º~,;i~il"f m~rado por um-

Las eximent~s:·"putaUva~'."no· se;:vencuent.ran reglamentadas 

::n1:.::é:.~:~~~~1i~~i~~~~tii~:~·f ~g:~:.::::r::P::.: 
por encontrarse in,T:*u~~~~~9;~·~~·: hia~ 

Son exim~ntes~ p~t~ti~a~i · · 

a).- Defena{;~~{~·~~·~¿~~;·~~n;is~~·-el sujeto cree.fundado 

un error es'eH~ia.V.t/~RY!.~~ti:~~;/;,,~je·~~tar un legitimo dere--

cho da defe'nsa;·:siencjo'\irijüstificada''tal creencia por la --
. . , ./):<. \·,:·;~~-.. '.~~:/:ry:>::'.:·:.:-~:>:.:: :·-.-.~:::;:.T·~i::<?' .. ·::~.;: ;:.: ·. . 

inexistencia de u~a(;autál1tica;ag~esi6n •.... 

b) .- Útado '·d¡¿~:~;~~~:;fa~~·::~~t~~ivo.- Se presenta ;or la 

creencia de .un ..•. e.stado'¡de''.·peÜJgrÓí' 'real,···.··grave e. iruninente,-

fuera de tocl;~·:reh'~d~g~.~i\~J~i::cgnst:i;~u;e; él fal~c/c:orroci¡;¡' ~ 
miento del h:e'6hoX~{i~.:i.i~~a al. agente a lesi.onar bieries jur! 

dicos ajenos 

e).- Ejercicio de un derecho putativo. 
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d) .- Cumplimie11to de un deber putativo.· 

.::n estos dos últimos incisos, la.conducta antijur:l'.dioa 

se supone lícita' a .virtud. del error sobre> la. existencia 
:'.~?<::-:-:i;·:-·:-.·-

,J- ••• •• ' ' 

dal derecho o del ·cumplimenta. 

La obediencia· jerárquica. 
' •· ... , - ¡',· ", 

Zata va a pr~~eri-iarún problema, ya que no ae ha deli

mitado su audntica n .. ctturaleza. 

Dentro de la obediencia jerárquica ee pueden presentar 

diversas hip6tesis las cuales Fernando Castellanos ~ena di! 

tingue de la siguiente fo.nna: 

"10.- Si el subordinado tiene poder de inspecci6n ao-

bre la orden superior y conoce la ilicitud de &ata, eu ac-

tuac16n ea delictuosa, por ser el inferior, al igual que el 

superior, súbdito del orden jurídico, y si conoce la ilegi

ti:!:idad debe absteberse de CU!llplir el mandato en acatamien

to de la ley, norma de xayor categoría que el acto de volun 

tad de quien manda. 

2o.- Si el inferior posee el poder de inspecci6n, pero 

desconoce la ilicitud del mandato y ese deacouooimiento es

esencial e insuperable, invencible, se configura una incul

pabilidad a virtud de un error esencial de hecho. 

3o.- El inferior, conociendo la ilicitud del mandato y 

pudiendo rehusarse a obedecerlo, no lo hace ante la amenaza 

de sufrir graves consecuencias; se integra una inculpabili

dad en vista de la coacci6n sobre el eleDento volitivo o 
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emocional, o una no exigibilidad de otra conducta. 

4o.- cuando el subordinado carece del poder de inspec-

ción y legalmeñte{tiene el deber ,de; ob.e_dec~r, surge lá úni

ca hipótesis:da 1~ ob.ediencia jerárquic~ óóD.stitutiva<de -

una verdadÚ~ causa· ·ae juot1fióaci6~y:,D.:o/cie'u~'ri~.exigibi 
;. ,:. ' . ••. :L~ ./_·'··.• -:.-,.::._: .. •.' ·:·.-',;·-': :.',." -

lidad de otra conducta, como algunos inc6r~~ctai11e!1t~<supo--
nen; el Derecho está mas interesado. en.la,;di¡ia obedi'encia-

del inferior, que en la excepcio_hfif. pd~i~fi1~~d ·de que el -

superior ordene algo delicttto~o:·L·'.i~;~o '.suc~dé lo mismo ai -
. , ... : )-fl/~--~1~;:~~:t~~-:~j-~:s .. :;J~f:{!:f.:~:;~::r/;::l:~·:t.~-;·_,.:;:. ~ · 

el subordinado conoce o. d.eaco1:100.e .la:~licitud, pues el Esta 

do impone al inferior cob.o;· ~ii. d~b~r ·. ~~plir las 6rdenes su

periores, sin ser releva~tesu9riterio :personal aobre la -

licitud o ilicitud de la conducta ordenada" (87). 

La no exigibilidad de otra conducta.-

Por esta se enti1=mde q,ue ·la realizac16n de W1 hecho P!!!_ 

nalmente tipificado, se debe a .una aituaci6n muy especial y 

además apremiante_, por 19 q~e e~ excusable ese comportamie_!! 

to. 

La no exigibilidad de otra conducta se debe a circuns

tancias personal!simas de carácter supr~l~~af,.'lás cuales -

son mas que suficientes para excluir ia/b~lpabilidad del S!:!_ 
'·· .. · 

jeto que ha rea1izado el hecho, por lo que se v~ obligado a 

realizar una conducta típica y antijurídica,·· ya que no exi~ 

te otra posibilidad de q,ue pueda realizar otra conducta. 

Dentro de las causas de inculpabilidad por la no exig! 
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bilidad de otra conducta encontramos las siguientes: la vi~ 

lencia moral, el estado de nacesidad tratándose de bienes -

de igual jeraI'qu:!a:y''en:cubrilll.ie~to entre parientes. 
,·,·,.···-

Se ha dichª~;;1~~;.;'~~z:a.{qü.e un sujeto sea culpable, es n!_ 

cesario que e~ s~ ~~'ria.Jeta intervenga el conocimiento y la

voluntad; por lo mismo la inculpabilidad debe referirse a -

estos dos elementos. Toda causa eliminatoria de uno o de -

ambos, debe de ser oohsiderada como causa de inculpabilidad. 

Advirtiéndose de lo anterior que en el tipo a examen no se

pueden dar las causas de inculpabilidad, porque el sujeto -

desde un inicio sabía lo que quería y aceptaba el resultado 

que se produjera. 

5. - LA PUNI:BI LIDAD& 

Ea el merecimiento de una sanci6n por la realizaci6n -

de una conducta, violando con ello los deberes consignados

en las normas jurídicas dictadas por el Estado. 

Dentro de la naturaleza de la punibilidad encontramoa

qua se ha discutido que si es una consecuencia del delito o 

es un elemento del mismo. Entre loa autores que son parti

darios de que la punibilidad es una consecuencia del delito, 

se encuentra a Fernando Castellanos Tena, citado por Fran-

cisco Pav6n Vasooncelos, aludiendo que: "La punibilidad no-
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forma parte del delito, bien se le estime como merecimien-

to, como coacc16n de las normas penales o como aplicaci6n -

concreta y especifica de una pena, pues desde el primer puB 

to de vista la pena se merece en virtud de la naturaleza -

del comportamiento; en cuanto al segundo, porque el concep

to del delito no se identifica con el de la norma juridica, 

por más que pueda admitirse que áata no se integra sin la -

sanción y, por último, menos puede ser considerada la puni

bilidad como elemento integral dado que la imposición con-

creta de una pena no es sino la raacci6n estatal respecto -

al ejecutor de un delito, siendo por tanto algo externo al

miamo11 (88). 

Por lo que se vá, en la corriente antes mencionada, -

la sanc16n viene siendo parte de la norma y no del delito,

ya que la pena se merece en funci6n del cvmportamiento. 

En la segunda corriente de autores, los cuales son pa_;: 

tidarioa de ~ue la punibilidad ea un elemento del delito, -

se encuentran: Eugenio Cuello Calón y Luis Jimáncz de Aaúa, 

citados por Francisco Pav6n Vasconcelos, quienes respectiv~ 

mente manifiestan que: "El delito es fundamentalmente ac- -

ci6n punible, dando por tanto a la punibilidad el carácter

de requisito esencial en la formaci6n de aquál 11 y "lo caraE, 

terístico del delito es ser punible; la punibilidad ea, por 

ende, el carácter específico del crimen, pues s6lo ea deli

to el hecho hu.mano que al describirse en la ley recibe una-
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pena" (89). 

Dentro de' esta corriente de autores, la sanción forma

parte de lafomaci6n de la norma jurídica, ya que si no -

fuese de esta manera se convertiría esencialmente en un pr~ 

cepto interno, el cumplimiento quedaría s~jeto al arbitrio

y convicci6n individuales. 

El artículo 7o. del C6digo Penal define al delito como 

acto u omisi6n sancionado por las leyes penales, por lo que 

es preciso al fijar como elemento· de la definici6n de deli

to la característica de ser sancionado. 

De acuerdo con la prelaci6n 16gica, el delito está in

tegrado por elementos que existen de manera simultánea y no 

sólo de uno de ellos, por lo que la punibilidad es un ele-

mento del delito. 

EXCUSAS ABSOLUTORIAS. -

Las excusas absolutorias constituyen el aspecto negat! 

vo de la punibilidad, ya que la misma constituye un elemen

to del delito. 

Luis Jim~nez de Asúa las define como "las que hacen -

que a un acto típico, antijurídico, imputable a un autor y

culpable, no se asocie pena aleuna, por razones de utilidad 

pública" ( 90) • 

Por su parte Eugenio Cuello Cal6n nos dice que las ex-
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cusas absolutorias son en realidad un perd6n legal. 

De lo que se desprende que las excusas absolutorias no 

son sino las circunstancias en las cuales una conducta,. t:!

pica, antijur:!d:lcá., y culpable, no va a tener alg~ pena,-
.·,·,'·_, 

ya sea por. razones de política criminal o utilidad pública. 

d1aaificaci6nde las excusas absolutorias~~ 

cómo -

por 

los 

a).~ .En r~z'6:h de. una temibilidél.d .. 11i':ch¿1z.:.'.d nulá; 

ejemplo el>arÚculo 375 del C6digé{':pefu&. 

l:~::· :m:::::.:;. ~:>~j;¡¡~~:~~;~:of:7:~·f ~:~:::: ;:~ 
del C6digo Penal. 

El articulo 31 de ia: Ley/para PI"o~over ·la inve~a:l..6n M! 

xi cana y Regular la Inv~;s:l.6ri E~tranj~;ra ,>~~fúila la ;~~ --
;:~ : _''.; _-·; 

hasta de nueve años de·J?#~i~n;y niuf~~/kááta de -~incuenta -

mu pesos, a1 que; adec\1~ Ya~ ogri~'J&tiii~-eáte tipo; y ain que 

exista con relaci6n. E1·;~J~·~,:,·i;~~·~Ü1i~~Íngjna excusa absolut~ 
ria, lo cual equivale ~J. ~sp~C:t~ ~~gativo de la punibilidad. 
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C.Al?ITULO IV. 

EL !TER CRI11INIS. A.- La Tentativa. -Tentati
va Inacabada o Delito Intentad&. -Tentativa -
Acabada o Delito Frustrado. B.- La Consumaci6n 
c.- Concurso de Delitos: Ideal y Material. 



EL ITER CRIMINIS. 

El delito dentro de su desarrollo recorre lo que se d! 

nomiDa 11Iter Oriminis", o sea, el camino a la vida del del.!_ 

to, que va desde ~ue se concibe en +a mente del sujeto has

ta su agotamiento o consumaci6n. 

El Iter criminis comprende dos fases: Una interna y 

otra externa. La primera a su vez se subdivide-en: a).

Idea criminosa o ideaci6n.- Surge en· la mente del hombre la 

posibilidad de delinquir, b).- Deliberaci6n.- Reflexi6n so

bre los pro y contras en caso de realizar la idea crimino-

se y c),- Reaoluci6n.- Es la decisi6n del sujeto de llevar 

a cabo la idea de cometer el delito, pero aún así s6lo exi~ 

te en su mente, con ese prop6sito, sin exteriorizarlo; y la 

segunda fase se subdivide en: a).- Man1festac16n.- La idea

criminosa se exterioriza en el mundo de relaci6n, sin cons

tituir aún un hecho material, b} .- Preparaci6n. - Son aque-

llaa actividades tendientes a la realizaci6n del delito, 

las cuales son insuficientes para su ejecución, pero que sí 

ponen en peligro un bien jurídico y c).- Ejeouci6n.- Puede-
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presentarse de uos forraas, ea ciecir, como tentativa y como

consumaci6n. 

La fase interna se dá en:tanto el. delito no se ha ext~ 

riorizado, ya que solamente'existe dentro da la mente d9l -

sujeto, mientras que en la fase externa se empiezan a lle-

vara cabo actos constitutivos o preparatorios para la eje

cuci6n del delito~ 

A.- LA TZ:NTATIVA •. • 

' - .. · 

'Son todos aqll~llos.'.acto~ en qtte se ha dado ya la ejec:!:! 
'.··· , .. ' 

ci6n de un delito;}p~'ró.qut!~~t~ no se puede realizar por -

causas ajenas ·a l~"~oluntad del agente. 

La Ley Susta;d~va Érn .su articulo 12 expresa :~u~: ' ''Exi~ 
te tentativa punible cuando la resoluci6n de comet~b'.~n de

lito se exterioriza ejecutando la conducta'.~ue.·. d~befía pro-
·:,-:.,.·· ' . ':~--' ."::·:<-···:·.·,. 

ducirlo u omitiendo· la;,que_ debería evitiirio 8{áqu6X,hó se 
.. ',,·:~.<. -"; -i: .'' ,. ' ., 

consuma por causa~.>~.:] e nas a·· 1a voluntad ·.del agenteº; Fy 1

en -

su artículo 63, .'e~t~ple~e 1~ sanci6n de la m~~~.:' ;;; . 

Fernando CasteJ.iah~s Tena.la define cofuo "los actos -

ejecutivos (toaoSi·;~lgú.rios), .enca::ainados a la. realizaci6n-
.. :: - -: .: .. ·-~_,. .... . . -': : 

de un deli to,:J~i~éste._h~ se consuma por causas ajenas al -

querer del suj:et:on':;(91)i ··· 
:'.§ .,,_. .. '' ' 

Dentro de los elementos de la tentativa e!:contremos a-

los siguientes: 
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a).- Un eleoento ;.;oral o :.;.;.cjstivo, conBi.;"':;.·::te en la-

i~te~ci6n Jirigida a cometer un delito. 

b) .- Ún elemento material u objetivo que consiste en -

los actos !".~a.lizados por el agente y que deber; de ser de -
.... ,.·· 

nat:iralezá·ej ecu ti va. 

c).-.Un resulta.do no verificado J.JOr causas ajenas a la 

voluntad del sujeto. 

Formas diversas dtJ la tentativa: 

I.- La tentativa inacabada o delito intentado_.-

Ea cuando. el autor ejecu:ta parte de los ~otos ter1dien
:<;.~~~'.':._ · .. 

tes a la producci6n de un resultado. ,. ·' 

El maestro Eugenio .Ra'11 Zaffarord nos dic~:,~4·e: ''.~a tea 

ta ti va inB.cabada es· la q_ue tiene lugar cue.Hdo eí.;~hjfl;~ in

terrumpe la realización de la conducta típica" (g:~). 
Por su parte Fer119.ndo Ga<:tcllanos Tena, refi,ere que 

. . \ . ' 

existe tentativa inaé:abf.lda o delit~ intentudOcua:ndo "se V! 

rifican los actos tendiente~ -~'-'la: p;oducci6n a'el :reáúitado, 

pero por.causas extra.r.as,-.el'.suje.to ºl!litea1gurio (o varios) 

y por eso el evento no :;urge_; hay1i.!lB._ incompleta cjecuci.6n" 

(93). 
' . ' .. . 

Los elementos de .l:i_ tentativa inaoabaja o c'lcú.Íto inteE_ 
' '. -·~: 

.... • •• ~ •• •• w ~ .~ 

ta.Jo son: 
:.: .. ~-~ .. 

1.- :<uerer colJlete1• el delito. 
2.- PrinCipio de )jecuci61ú 

.,_' '· . ·' ' 

3.- No .doúsw:iaci6n deldeÚto; no redizaci6n del. del!_ 
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to por C!:!Usas aje!1as s. la vclu.1taJ del uc;e:1te. 

II.- La tentativa acabada o delito frustrado.-

3xiste ésta cuando el autor ha ejecutado todos los me-

dios para la reulizaci6n cel res~l-tado, pero q_ue éste no se 

produce por causas ajenas a su voluntad. 

31 maestro Zugenio Re.ú.l Ze.ffaroni la define como "aqu~ 

lla en q,ue el sujeto realiza 13 totalide.a '.:le .la con.ducta t,! 

pica, pero no se produce el resul t~d();. tí.pico 11 'J94 ) • 
. :.·=:~·-· •...... 

Para Eugenio Cuello Calón, . sé l'~~~enta ;•cÜ~ndo el age!!_ 

te ejecuta todos los actos pr.opios y .60.riicterísticos del a~ 

li:to dr: modo que éste·queda material.m~nte ejecutado, pero -

sin q,ue el r~;tw~~do responda a la .inter.ci6n ~le a.¡uél por 
'-····' 

causas indd~~nd:Í.entes de su.voluntad, es decir, ouando el -

agente ha'h.e'cih.otódo cuanttl era necesario ·para su consuma--
~ ' ; .. . . . ' . 

ci6n sin que. é~tá'llegue a·.':Producirse" (95). 

Los elementos de la ~~?ltativa acabada o delito fruatr!! 

do son: 

1.- Querer cometer el delito. 

2.- Una total realize.ci6n de los actos de ejecuci6n. 

3.- La no consumaci6n del delito por causas ajenas a -

la voluntad .del agente. 

Ahora bien, e:¡ el delito a estudio se pueden. i_)resentaF 

las dos formas de tentativa, tanto la acá bada O. delito fru!_ 

trado, o como inacabada o delito intentado. 
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Zn la tentutiva acabada, e.1contran:.os ;_¡·..;.e el sujeto :¡ue 

simule cualq_uit:r acto, con la intención de ejecutar la ac-

ci6n antijurídica descrita en el tipo y realiza todos los -

actos encaminados para su consumación, pero por algún ele-

ueuto ajeno a él; no.se consuua su acción y por lo mismo no 

se realiza el :le lito, aunque leis eiCCiones se ha;¡¡m consuma-

do. '\ .. L/,~': .:<: .~r~ .. : :.. .' 

Por otro fa'J.i~; {en· la te tita tiva!:j.na~·~b-~'citi o. delito in--

::~~::::::füi:.!j~!~:~~~:i1f ~~tf f íl~~f t~~!~ill~:if i::::~ 
•''''.·'--: :.:·:·. ",; .,,-,,.;.:·;~.;>.·-":.'~,,.·:_~-:~:·:~:-.'----")-:'.~--> .. \:.' ·.-~-.·-. ' .:;·. ·. ·:._ ......... ;\·:._ .. ',, ''. ,···:,-~·.:_;.:'_>· 

acciones ·nécesarias;,parei:·la: cons~imaéi6n .del . delito·,·. quedan-
,.. .· .~ .. ~. . "' -- \' .' -, •. ·. 

do por tanto :i.ncob.ciusa a~ ác'Ci'Ón delictiva • 

. . , - . .· - ··. 

Existe .cuando el sujeto 11~ realizado todos los actos -

necesarios iaI'a la. realizaci6l1.'.aei delito. 

El maestro .. RaÚ.l.,Carrancá .. y Trujillo nos dice que lieli-
, .. - .. : .. 

to consumado ''ª.ª•·.ia··a.~ci&ll·:que"::~e.úl1e todos;l~s elementos, -

genéricos y ~· peq~[i{i~¡¡Ii~~ .~~t1'rkJ.e l ÚPh l~gal" ( 9 6) • 

De igual marie:ra: qüe>el/aütOr !:interior,. se ex::,Jresan a -
',,_ . ~. e. ,·,, 

este respecto los uia.estros:Férn:ando Castellanos Tena y FraE, 

cisco Pav6n Vasconcelos. 

En nuestra legislaci6n no se define el .:Jelito consuma-
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do, pero se debe de entender a aquél q,ue reúna todos los r!!_ 

quisitos que en cada caso concreto sefiale la lesislaci6n. 

C.- CO~CURSO DZ DELITOS: 

Existe el concurso de delitos, cuando el sujeto contr~ 
... ' . ·., 

viene a varias infracciones penales/ 

31 concurso de deli toa pué de, ser: Id'eal y Material. 

El C6digo Penal en su.~~r{Í~~J.618, expresa que: "Exis

te concurso ideal, cuando c~k/~lla sola conducta se cometen

varios delitos. Existe. córicu;so real, cuando con plurali-

dad de conducta.a se cometei1 varios delitos 11
• 

Clases de Concurso ideal o formal: 

I.- Homogá~~~·.~ Si los delitos son de la misma natura

leza, o s¿a:, qJ~ ·~on una conducta iní'ringe el misno tipo, 

Req,uisitos: 

1.- Una conducta. 

2.- Varias lesiones jurídicas.igliales. 

3.- Compatible8 entre sí. 

II.- Heterogéneos.- Cuando los dÜitos son de diferen ... 

te naturaleza, es decir, que con una conducta infringe va-

rios tipos penales. 

Requisitos: 

1.- Una conducta. 

2.- Yarias lesiones jurídi.cas distintas. 
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J.- Compatibles entre si. 

Conforme a este uoncurso ija~l o fonnal podamos citar, 

como e j em!ÜO, al sujeto q,ue hace un di sparc matan do a una -.... ,, 
persona, lesiona?ldo a otra y causando además Ull· Dafio en Pr.2, 

piedad Ajena •. ·• 
. ' ' 

Zxistirá el concurso m!:iterial o rea"i, sujeto 

con varias é~ndú.c tas realice varios delitos, se-

violen vari~s di~posiciones le3al~s}'·sin que por de

los delito~ "Ü1ayá ~~Caído una' ~~~igácia;•Y no eei:t~ pr scri ta

la acci6n. 
.· . 

. . . 

1.- Qu~«e~i~tá' identid~d en el sujeto activo • 
. n-," . 

2.- Que.hayau~á i>luralidad de co:1ductas. 
. . . 

J.- Que:sedé igualmente.unapluralidad de delitos. 
. . . . 1 

exista sentencia irrevocable respec o de 4.- ·~ue no 

los delitos ~n concurso. 

5.- Que la acci6n penal no se encuentre prescr'ta. 
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94.- Op. cit. .P· 532. 
95.- Op. cit. ,Po' 530. 
96.- Op. cit. .P~ 646 • 

,}. 



e o N e L u s I o N E s. 

1.- En el curso de esté'estudid.~ehan·tratado diferentes -

aspectos que noQj;i'~~~~·,~ la~·:ó6hó1usiones .. de donde se

des prenden cons~~Ü\íri<lÍ~s !l~ce~ariamente lógicas a tra--
·' 'l · ~·. i•.; ·. 1 . " •.... ' ' 

vás de la doctri~:Y j~l derecho. 
·' ,.·,·-

2.- En el artículo 31 de la Ley para Promover la Inversi6n-

Me:;cicana y Regular la Inversión Extranjera, se encuen..;

tra contenido en una ley especial. 

J.- La Ley de Inversiones Extranjeras no señala eapé'o:Cfica

mente qué personas pueden cometer este delito' por lo -
que puede cometerlo cualquiera. 

4.- La simulaci6n se dá pri~cipalmente en la inv~rsi6n ex-

tranjera directa, aunque también se dá en la indirecta. 

5.- La inversión extranjera consiste en colocar capital re

presentado en diversas :formas, en pa!s diferente de 

aquél en donde se obtiene beneficios de la aplicaci6n -

de recu.rsos. 

6.- El delito que se prevé en el artículo 31 de la ley que

nas ocupa, se encuentra constituido por diferentes ele

mentos, mismos ~ue determina~ su existencia. 

1.- Loa paises en vías de desarrollo, como México, ríecési.;;,- · 

tan, entre otros, de recursos exteriores para su evolu

ción. 

8.- Existen limitaciones para los inversionistas extranje--
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ros, como las que se desprenden d~ la Constituci6n, -

siendo albllnas de éstas: el petróleo, la minería, la -

energía eléctric3, etcétera. 

9, - Las limitaCiones }}ara los inversionistas extranjeros -

se encuentran previstas en los artículos 27 y 73 frac

ción XVI de la Constituci6n. 

10.- Para que.el delito acontezca debe de existir una con-

ducta d~~crita por un precepto legal, como acontece en 

el tipo.a' exámeri, ya que es realizado mediante una co!! 

ducta qu·e es de acci6n y .que además puede ser unieub-

sistente o plurisubsistente; siendo el resultado de p~ 

ligro. Por lo que es inrosible que se pueda presentar 

una ausencia de conJticta en este delito. 

11.- Los sujetos que realizan las inversiones extranjeras,

son todos .aquel~~sja, los qu~.:a~\lde él articulo 2o• de-

12.-
la ley.~;';i,,ª;!~.~\t~L';.··'.; • .• :·.·· ••• 
Como presupuesto;:cde :1a. ctilpeibil.idaó. tenemos a 21:1· im1;u-

·:::s:2:1'.· :· .. , ... · .. ::' , ·- . . ... - , . .. . ·. ·, . • 

tabilidfJ.d, ~Í¿h~~''iel aspect~·'negativo cici,.éat. a iainilll-
\., 

putabÜidad; por ende, si existe en el caso iniri;·p~tabi 
. ' . . ' -

lidad no habrá culpabilidad y ,por tanto no habrá deli

to. 

13.- El delito que nos ocupa es eminentemente·doloáo, ya 

que se necesita tanto el conoéimie11to como la voluntad 

del sujeto para llevarlo a cabo; sieodo además dolo d!_ 

recto:, porque la voluntad del s,ujeto va encamina~i!:I. ha-
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cia un resultado especifico. 

14.- la culpabilidad necesita. para su integración de los -

ele:nentcis: voluntad y conooirnientó ?el .sujeto. y ,a fal-
:. ... , . . . ·,,,.,-'. }, 

ta de uno o. de ambos, dará cono ~6Il.se'cu'enciei. Una. causa 
'<~ .'·t,:'" .·:.: :'!:'"' ·, :.-.··::, 

1 5

• - ::::·::~~::::~:;~::~;~,~:~~i~~}3]~~~~~dJ~~it~1t~:::!~ 
160 

- ~~r :~P~!l!!!i!l~!!~lf !ltiiii!if ttll¡t c;t~I~~t:•~ 
person~¿:~~~,r~l~s; · · ·X'.~ :~.:,}/> ' >~ 

11.- No es tiúi··a'esc¿b~i~:i~;;,·;~'.irr:~úiici6n. 
' ·: \ ~.'! '.,:·: '-'\·' .'.: 

18. - Se llegárá :~ la. ccil1sri.aci'{6_n -'cua~do el agente ha reali;_ 
. . '•.'','<\. 

sado el; eleriie~to niate;-ial descrito en el tipo. 

19.- En el delito, que anali~alll~~ se puede presentar tanto -

la tentativa inacabada .. ccimo la acabada. 
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