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CAPIT1JL:O PRI ffiERO 

I. LA LEY FEOERAL OE AGUAS 

l.- GENERALIDADES. 

Las aguas propiedad de la nación, se encuen-

tran reguladas dentro del titulo primero de la Constitución 

conocido como de las Garantias Individuales. 

Consideramos de suma importancia destacar e1 

rundamento constítucionaJ. de la Lay Federal de Aguas. El. -

maestro ~orge Carpizo con~idera, que el régimen patrimonia1 

de la Nación está contenido en los articules 27 y 28 Conati 

tuciona1es. por 1o que aduce: "Las garant~as socia1es patr.á:, 

moniales del articulo 27 son: 1).- La propiedad de las tie-

rras y aguas de1 torritcrio nacional corresponden origina-

r.iamente a la f\lacicSn, la cual tiene eJ. derecho de consti -

tu ir 1a propiedad privada ••• •. Concluyendo que este precea .. 
to rue el más importante y de alta trascendencia en 1917 (l) 

Hoy en dia el articulo citado reza: 
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''~rt. 27.- La propicoad de las tierras y --
agu~s cornµren~id~~ dQntrc de los limitas -
del territorio necior1al, corrccµonde origi
nariamente o l= 1~aci6n, lo cu.:il ha tenido y 
tiene el derecho oe ~ra~~itir el dominio do 
ellas a los ~crticulQre~. c~nst~tu~ando la 
propied~d privada. 11 

"••. Son propiedad de la 1~.:ición lils aguas de 
1os m~rcs territoriales en la ex~cnsión y -
términos que i"ij9 el o~rccho intcrnaciona1; 
las agu~~ ~~rinas intcriorez; l~s de las -
leguncs y c~tercs que se ccmuni~uen p~rm~-
nentcmcn~c o in~cr~i~cnte~cnte con el mgr¡ 
l~s de los lacee interio~cs de f ormoción -
no~urJl que c;~~n li~.~~os rcct~~~nte a co-
rrien';.es constantes; l~s oc los rios y sus 
ofluan~es dircc~o~ o indirecto~, desde e1 -
punto ool c~uce en que se inicien lus prim~ 
ras a!:iugs pcrr.i~ner•"t..e!:>, intcrr.1i ten1..e:::. o to-
rrenci~lcs, h~~~~ zu dc~omcoc~dura en el -
mar, logos, l~gunas o esteros de ~ropiedad 
n~cionQ.l; las c.ie l~s ccrricntes consto..:sntes 
o inter~itcn~es y zus Dfluer1tcs directos e 
inoirectos, cu~noo el c~ucc de aq~ollas. on 
toda su cx't.en~ión e en ~~rte de ellos. sir
va de l.imite ill tcrri't.crio nacionel o a dos 
cn~icaocs fcoer~tiv~s, o cuDndo ~Dse de una 
e~~idod tedcrativ~ a atril o cruce la l~nea 
divi~ari~ oc l~ Re¡J~blica; 1a~ do las l~gcs 
lagun~s o e~ceros cuyoz v~sos, zonos o rib~ 
ras, ebtén cruz~dos ~o= l~neas divisor~as -
do dos o más cnti~~dos entre le Repdblica y 
un pa.!s vecino; o cuundo el limite de las -
r~bero~ sirva de lir1dero entra dos entida-
des feder~tivas o a la ñe~~olica con un --
p~~s vecino; las de los manonti~les que brg 
tan on 1~s playa~, zonn~ ma=!timas, c~uces. 
vasos o riberas do lo~ l~gos, lagunas o es~ 
teros de pro~iedad nucional, y lus que se -
extraigan de i~s rain~s; y les cuuces, 1e--
chos o riber&s de les l~gos y corrientes, -
interiores en i~ ex~ensi6n que ~ija la 1ey. 
Las aguas del subsuelo pueden sar libremen
to alumbroaas r.cd~ante obras artiricioles y 
aµrcpiorso por el auei.10 de¡ terreno, ~ero -
CUilndo lo cxijé2 el intercs '-'lJblico o se 
arecten otros ~~rovcchamientos, el Ejecuti
vo fodcrj.l po:jrt_ rcclaillcnt¿;,¡,r su extonsidn y 
utili~~ción y u~n es~ablccer zon~s vedadas. 
al igual que par~ la~ cc~.~s aguas de µropi~ 
dad nacional. Cu~lesquiero otr~s uguus no -
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inclu!dos en l.a enumer~cidn anterior. se -
considerarán corno parte integranta de la -
propiedad de 1os terrones ~or lo~ que ce -
rran o en los que sa encuentren ~us dep6si
tos- pero si se localizaron en dos o má~ -
predios. el aprovechomionto de estas aguus 
se con~iderará ae utilidud póblica, y qued~ 
rá sujeto a las disposiciones que dicten -
los Estados ••• ". 

Citamos a juristas que in~luyeron con su pea 

samiento en la redacción del actual art~culo 27 Constituciy_ 

na.l,. oon J'ulián it.dame 6 i=-orfírio del. Custill.o,. David Pastra

na Jaimos. A1berto Terrones Benitez,. Samuel de los Santos. 

Dionisia Zavala,. Hsriberto ~ara, Victoria G6ngora G6ngora. 

Van Versen y Cándido Aguilar, entra otros diputados. 

Conrorme al criterio que sustentaron los 

constitucionalistas citados. quedaron nulificadas todas 1as 

enajenaciones do tierras. aguas pertenecientes a pueblos, -

rancher~as. congregaciones. comunidades. que hubieran hecho 

las autoridades en cont.r.avención a la Ley del 25 do junio -

del año de 1856. 

El proresor Daniel moreno, al tratar al ar -

t~culo 27 y la cuestión agraria destoca: ••Por otra parte se 

fincaron 1as bases de que en materia de minerales y de 

aguas le corresponden a la Nación el derecho inalienable a 

indestructible de dominio"- (2). 

Uno de los ca .. er1tarios quo hacen al respecto 

del art~culo citado• Rodolfo Cartas So~a. ~esús González. -

Arturo Vieyra Reyes, ca el siguiente: "La tercera y óltima 

cuestión de estudio plasma lo referente a tierras. aguus, -
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incluidas en la enumer~cidn anterior, se -
considerarán como µarte integranto de la -
propiedad de los terrones por los que ce -
rran o en los que sa encuentren ~us depósi
tos. pero si ie localizaren en dos o máa -
predios, el aprovechomicnto de estas aguus 
se considerará ce utilioud p6blica 1 y qued~ 
rá sujeto a las disposiciones que dicten -
los Estados ••• ". 

Citamos a juristas que inf1uyeron con su pen 

samiento en la redacción del actual artículo 27 Constitucig_ 

na.J., son Julián Adilllle 1 ~orfirio del Castillo, David Pastra-

na Jaimes, Alberto Terrones Senitez. Samual de los Snntos, 

Dionisia Zavala, Heriberto Jara, Victoria G6ngora Góngora, 

Ven Versen y Cándido Aguilar, entre otros diputados. 

Conrorme al criterio que sustentaron los 

constitucionalistas citados, quedaron nu11ficadas todas 1as 

enajenaciones do tierras. aguas pertenecientes a pueb1os• -

rancher~as. congregaciones~ comunidades. que hubieran hecha 

las autoridades en cont.r~avenci6n a J.a Ley del 25 do junio -

del. año de 1656. 

El profesor Daniel moreno, al tratar el ar -

t!cu1o 27 y la cuestión agr~ria destnca: ''Por otra parte se 

fincaron las bases de que en materia de minera1es y de 

aguas 1e corresponden a 1a Nación el derecho inalienable a 

indestructible de dominio". (2). 

Uno de los co .. er1tarios qua hacen al respecto 

del art~culo citado• Rodo1To Cortas Saoa. ~es6s Conzá1ez, -

Arturo Vieyra Reyes, ea e1 siguiente: "La tercera y dltima 

cuestión de efitUdio plasma lo referente a tierras. aguus, -
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mente~ pertenecientes a congregacion~s, rancherías, o comu-

nidadcs, de las mencionDdas tierras no se podr~n enajenar -

ni ercctuar actos de comercia. u (3) 

Las zonas redcralcs, lagun~s, ria~, son ae~ 

dominio p~blico, Por lo que no son $usceptibles de apropia

ci6n ni prescr~ben en ravor de particulares como se despron 

de de la ~urisprudencia que se transcribe: 

••La Legisl~ci6n Civi2 decl~ra que pueden ser 
objeto de a~roPidción, todas l~s cosas qua 
no están exclu~d~s ccl co~~rcio, ya por su 
nilturoleza o por cisposici6n de l~ Ley, y -
coma la~ zon~s f edcrale~ de las lagunas y -
rice, form~n p~rto de lo~ bienes del domi-
nio pdblico, que tienen el czr~ctor do im-
prascriptibles e inalienable~, nJdie puede 
alagar derecho alguno de prcpi=dad o do po
sesión, sc~re tcdc o parte Ce esas zonas~ -
porque ost~ndo ~u~rn del cc~1ercio, n~ng~n -
derachc puede ejercitarse sobre ellas; de -
donde so deduce qua las pruebas enc~rninodas 
a demostrar tales darochob, no puedan tener 
efecto alguno.•• {4) 

"E1 art~culo 27 Con~t~tucicn~l, en el párra
~o rela~ivo cstbblece lo~ requisitos que so 
n~cesitan para consider&r cuales a~u~s son 
nacionale&, eE indudeble que s6lo tienen -
este carácter las que llenan tales re~uisi
tos excepto las danomin~dus propiedad partí 
cular•. (5) -

••son propiedad de l~ N~ción l~s agu~s de las 
r1os µrincip~les. e ürroyos ~r1uent~s y sus 
cauces, l~~cs, riberas, en el es~atuto qua 
~ija la Ley, desde el pu~blo en que broto -
la primer~ agu~ permuncr1to, h~sta su desem
boc~durn, ·ya··~cia QUe corran al·m~r o que -
crucen dos o ~.ás E~~üdcs. ~al contexto del 
ert!cu1o 27 Con~titucicn~l se ve que son -
aguus nucionul~~ l~s c~rricn~as ~uo no su-
Tren interru~ción, e~ decir, qu2 son pare-
no~ o per~~nento~, y l~s intermitentes y su 
ramo Principal, cuando ~~r~vi~sen do~ o más 
E&t~das. ~en aguus d~ pr~µi~ded privada las 
que re~non l~s ccridiciones que las Layas --
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fijan Para considerarlas Propioded do la -
Nación• y ~obre lu= cua1es los ribereños 
hun acredito.da sus derechos". (6) 

Es facultad expresa del Congreso de la Unidn 

con apoyo en lo dispuesto por el articulo 73 fraccidn XV11 

de nuestro ruáximo Crdonamiento, el dictar leyes sobre vias 

generales de comunicacidn y sobro postas y correos¡ para --

expedir layas sobro el uso y aprovochcmiento do las agu6a 

do jurisdiccidn Federal. El citado articulo tiene intima 

relacidn con la hipdtesis contenida en al articulo 89 frac-

c~6n I de nuestra C~rta magna, que c=tableca come facultad 

y obligacidn del Presidente de la Repdblica, entro otras, -

promulgar y ejocutar las leyes que expida el Congreso de la 

Unidn, proveyendo en la osfero administrativa su exacta ob-

aerva.nc.ia. 

Do la narración vertida se desprende por una 

parte que las aguas o~iginuriaraente son propiedad de la Na-

cidn y que sólo dsta puede trasmitir el dominio de las mis

mas a los particular~s para constituirse en propiedad priv& 

da, o en su dorcctc, ~ara que so aprovoche o so uso median

te concesi6n o pcrrnis=; luego entonces tiene el car~cter de 

materia federal, en c~:as palabras la Ley Federal de Aguas 

es reglamentaria del a:ticulo 27 Conutitucional. 

2.- RESEÑA HlSTORICA. 

Con ~l ~dvenimiento de la Constitución Gene-

ral de la Ropdblic~ f~:m~da.cl 31 de enero de 1917 y promuA 
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gada e1 5 de febrero del mismo ano, se reguló e1 aprovecha

miento de 1as aguas de propiedad nacional. En el mas de 

julio do 1917 por modio da Decreto Presidencial de fecha 6 

de ju1io del mismo año, se establece la renta federal sobra 

el a¡>rovochamiento de las .a;¡uas pdbl.-1.ces, siendo reforma.do 

dicho decreto el 11 do junio del ano do 1921, con 1a final¿ 

dad de mejorar y actualizar e1 decreto que se cito en 1~neea 

anteri.orea. 

En fecha 1o. do novi9mbre de 1923, mediante 

Decreto Presidencial se estableció el Derecho Preferente da 

loe ejidos, para el aprovechamiento de las aguas federales, 

tanto para el uso doméstico como para e1 do riego. 

Posteriormente el 4 de enero de 192~. se ex

pidió la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales para ra-

cionar y aprovechar mejor el agua que pertenece a la redar~ 

ci6n, por lo que la Comisión Nacional de Irrigación constr~ 

y6 y administró obras para este f!n. 

Por Resolución Presidencial de 4 de ~unio do 

1926• se decl3ró de utilidad pdblica la construcción de 

obras de irrigación, pues por hacho y derecho son necesa 

rias para proteger el liquido multicitado. 

La Comisión Nacional Agraria, emitió dos ciL 

c~1ares el dia 24 do junio de 1929, identificadas con los -

ndmeros 336-g-j y 339-g-j, para regular el aprovechdmionto 

y dotación de aguas respectivamente. 

E1 dio 5 de julio de 1934, mediante acuardo 
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Presidencial se di6 prioridad a los ejidatarios para que -

uti1izaran agues de propiedad nacional. 

En el Diario oricial de la Federación del -

d~L 31 de agosto de 1934, se editó la Ley de Aguas de Pro-

piodnd Nacion~i. reglamentando el orden de preferencia on -

que debía entr~r el ringo en terrenos destinados a la agri

cultura; igualmente se ordono constitu~r una Procuradur~a -

de Aguas. cuyo objetivo ser~n el de ayudar y representar -

legalmente a los carnpesinca que carecían de recursos econd

miccs, por lo tanto a los agricultores en peque~o. 

Con roche 24 de marzo dol año de 1936, se 

expidió la Ley de Agua~ de Propiedad Nacional, misma que 

rue publicada en el Diario oricial de la Federación del 21 

de abril del citado año, proveyendo que e1 Oepartwnento 

Agrario co~unicar~a a la ~ecrotar~a del rruno las resolucio

nes tondien~es a modi~icar o reducir el oprovechemiento del 

agua para cumplir con las layes agrarias. 

Siguiendo la historia de la legislación en -

materic h~dróulic~, cabe destacar que el 8 da abril del aHa 

de 1938 por medio del Decreto Prez..idoncial se ies concedió 

a los ejidatarios la preferencia Púra util~zar aguas. 

mediante Decreto Presidencial. de "Fecha. 8 de 

abril del año de 1938, se dió prererencia a los ejidatar~os 

p~ra utili~ar los cauces o vasos de Propiedad Federal. 

Poco después, el 21 de rcbrero de 193g en el 

Di~rio Oricial de la Federación, so dcclor6 de utilidad pa-
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bl~ca 1a creación de Distritos Nacionales de Riego y el día 

9 de septiembre del miomo año, se establecieron las bases -

para el otorg~miento de permisos de explotación agr~cola en 

terrenos federales y n;uas de prcpi~dad n~cional. 

Los servicios de conservación. oper~ci6n de 

obras y distribución de aguas en los distritos de riego fu~ 

ron reglamentados en forma general el 14 de enoro de 1941• 

regulándose an esa misma focha la administración en fideic2 

miso por el Banco Nncio1ial de Cródito Agrícola. ~.A. En 

novi~mbre 30 del mismo año, mcdiur.~c Resolución Frasiden 

cial se retiraron del a~nco mencionad~ 1~ administración de 

los sistemas nocion~les de riego~ que ol Gobierno Tcdera1 -

había pue~to bajo su cuidado. 

Siguió a ésta e1 Decreto Presidencin1 de1 30 

de noviembre de 1944, pub1icedo en a1 Diario Cficia1 de 1a 

Federaci6n el 30 de dicien.cre del mi~mo o~o, en ol qua 9e -

ordenó retirar de1 Scnco Nacionu1 de Crédito Agr~co1a, S.A. 

1oe distritos de r~ego. 

E1 2 de octubre de 1945 se expidió 1a Ley de 

AguaG Propiedad Nacicnol. ~isma qua fue dada a conocer por 

medio de1 Diario Cficic1 de 1e Federación e1 13 de ju1io de 

194ñ. 

La Ley de Conservación de 5ue1os y figuus fue 

creada e1 31 ce dici~mbre de 1945 y publicüda en e1 Di~rio 

Oficia1 de 1a Federación e1 6 de julio d~l siguiente año, -

por 1us necesidadas de ese tiempo. 
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La Ley de Riegos del 30 de diciembre de 1946 

derogó la del 4 de enero de 1926; declaró de utilidad p~blá 

ca la construcción de o~ras hidráulicas, decrot6 la elimin_:! 

ción de aguas soladas perjudicib1es pera lo agricultura, la 

protección de tierras de cultivos y la operación en distr~-

tos de riego. Los proyectos do dich~s obras los conocor!an 

tnnto la Sccret~r!a de hgricultura, como el Departamento da 

Asuntos Agrarios; éste no pod!a razolvcr sobre dotaciones 

de agua en trámite hacta o~r el parecer de la Secretor~a de 

Rocursos Hidráulicos. Se ~crmu1a el reglamento de distrib~ 

cidn de aguas para ceda distrito de riego, todos los usua-

rio·s deberán pagar en efectivo sus cuotas. Le pl.a.naacidn,. 

organización y dirección da explotación agrícola en los -

distritos quedó a cargo de le Secretaría de Agricultura, en 

cooperación con la de Recursos Hidráulicoa. 

Dato qua consideramos importante es el do -

que con recha 30 do dici3mbrc de 1947, se dictó la Ley Ra-

glomentaria del p~rraro V de1 art~culo 27 Constitucional en 

mutcria de Hgu~s, dandcse a conocer por o1 ?iario O~icial -

de la Federación del día 3 de enero de 1946. 

La oporaci6n, conservación de las obras da -

los distritoo de riQgo- distribución de las aguas en los -

mismoo7 pQsaron a depender de la 5ecretar~a de Recur~os Hi

dr~ulicos por resolución Presidencial del día 28 de febrero 

de 1951. El 27 de junio del mismc año, modiünte Resolución 

~rosidenciúl publicuda en el Diario Cf iciul de la Federación 

de 21 de agosto del i'.:.rio moncion~do, se creó la Comisión del 
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RJ:o f"uertas.. En la mismL-. 'fecht\ tambit!n sa f'und6 l.a Comí -

sión del. R.ío Grijal.ba. 

El. 19 de diciembre do 1951, se aprobaron l.os 

acuerdos que Cccaron l.a Comisión dol. Papal.capan de fecha 26 

de febrero del. oño citado, al. igual. que l.a del. Tepal.tcpec -

de fecha l.4 de mayo del. citado año. 

Para final.izar ol. año de 1951., el. 31 de di-

ciembre, se rcform6 el artrculo 60. de ia Ley be Aguac do -

Propiedad Nacional.. 

Por resolución de 2 de enero de l.953, publi

cada on e.l Diario Of"icia.l de la Foderaci6n el. 7. del. misma -

mes y año, rueron creados los camitds directivos de cada -

uno de l.os Distritos Nacionale~ de Riego, porque as! lo ax!. 

g.ía el. Pa.!s. 

Postorior~ante, aparece ei Decreto Presiden

cial. del. 3 de marzo de l.955, el. que constituyó el. Control. -

Fiscal. de la Operación de l.os Dictritc~ N.u.cioneiles de Riego, 

pnra continu~r con la Rol!tica en materia de aguas. 

El. d.ía 29 de diciembre de l.956 apareció l.a -

Ley Rogl.amontaria del. p~rrafo V del. art!cul.o 27 Con~tituci~ 

nal en materia de aguas del subsuelo• e~tablociendo que era 

ropiedad de l.a Nación. 

ffiediente Decreto Prcsidenciul del 30 de di-

ciembre de l.957, s~ creó el. Regl.Qmento de l.a Le~ ~egl.amcnt~ 

r~a de1 p~rrafo So. de1 art~culo 27 Constitucional en m3tc-



ría da aguas dol subsuelo, con 1a finalidad de aprovechar y 

usar el 1~quido citado. 

La Ley de Secretor!as de Estado del 23 da -

diciembre de 1958 en su art!culo 12, facultó a la Secreta-

rLa de Recurso3 Hidráulicos a intervenir en coordinación con 

la Secretaría de Agricultura y Ganader!a del Departamento 

de Asuntos rtgrarios. en todo 1o relacionado a trabajos da -

hidrolog~a de cuenco~. cauce~, alvaolo~ do aguas naciona 

les. conservación de corrientes. lagos. lagunos, cuencas 

alimentadoras, obras de correccidn torroncial, as~ como 1a 

o~ganizaci6n y m~nejo de los sistemas nocionales de riego. 

Por rescluci6n PresLdon~ia1 de 6 de enero do 

1960, publicada en el Diorio Cfícial do la Federación del ~ 

d!a 20 del mes y año citados, se reformó el art!culo 27. 

Constitucional on sus párraToa 4o •• So., 60., 7o., en mate

ria de recursos naturales y aguas nacion~las. 

La Comisión del R~o Sa1~as ~ue ~reada media!L 

te Decreto Presidencial de fecha lB de octubre de 1960. 

La reforma al art!culo 66 del Reglamente de 

la Ley Reglamantaría del art!culo 27 Constitucional en mat~ 

ria de aguas del subsuelo se rea1iz6 el 13 de febrero de --

1967. 

La Comisión para el hprovechamiento de las 

Aguas Sa1adas fue creada modionte Decreto Presidencia1 de 

fech~ 18 de febrero de 1971. 

La mayor parte de la legislación antes 
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citada quedó derogada por la Ley Federal de Kguas del d!a -

30 de diciembre de 1971• ~ublicada en el Oiurio 01icia1 da 

la Federación el d!a ll do enero de 1972, tal como; La Ley 

de Aguas de ~ropiodad Nacional del 30 do agosto do 1S34¡ la 

Lay de Riogoc d~l 30 de diciembre do 1946¡ la Lay Federal -

de lngenicri~ ~anitaria del 30 de diciembre de 1947; la Lay 

de Coopcr~ción pura Dotación de t~gu~ i·otable a los 1~unic~-

pios dol 15 d3 dicicn1bre de 1956; La Ley Reglamentaria del 

párra~o So. del artículo 27 Con~titucional en materia de --

aguas del subsuelo del 29 de dicia~bre de 1956. 

Esto obodacio debido a les avances de la to~ 

nolog~a. una mejor distribución y oprovech~miento del agua 

para lograr un desarrollo ccon6rni~o y social más justo. ad~ 

más µ~ra lograr un ordenamiento más solido. 

El art!culo lo. ce la Ley de ~guas de 1971 -

establece la ~relaci6n en el uso de la~ a~uas sehalando su-

cesivamente los servicios dom6sticos 1 púb~icos 1 urbanos, --

abrevaderos de gon~do, de ri~go UGr!cola, cjidalos y comun!! 

les, de propiedad priv~da y los industri~les; los artículos 

So. y 60. de dicha Lay definieron cuul~s son lus aguas de -

Propiedad del Estádo; el u=t!culo 56 es~oblece que nadie -
~ 

godrá tener derecho al servicia de riego en uno o más nue--

vos distritos. 

Luz reformas que a ia fcch~ ha tenido la Ley 

Federal de ~guas de 1971, son las siguientes: 

Con fecha 21 de dici~rnbre de 1974, fue editA 
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do en e1 Diario 0Ticiu1 do la Federación del d~a 23 del mes 

y año mencionado el Docrcto que rerarm6 los ürt~culos lL ~

Tracción VI, 20, 21, 26, lBO Tracción 11 de la citada ley, 

suprimiendo la mención a lo~ Territorios fcd~~~1es, porque 

pasaron a ser Estados do la rcderaci6n. 

Por medio del Decreto Presidcnciu1 de 3 da 

septiembre de 1975, se expidió el ñcglomento del articulo 

124 de la Ley Federal de nguas del año de 1971, Techa a pa~ 

tir de 1a cual sólo se tramitarán concesíonas de aguas para 

riego sobre extensiones que ne excedan de vaintc hectáreas. 

Finalmente la Ley Orgánica de la Administra

ción Pdblica Federal del 24 do dici~mbre de 1976, modiTic6 

la denominación de la ~ecretar~a de ttgricultura y Ganader~a, 

por el de Secreta:~e de hgricultura y Recursos Hidráulicos 

para los erectos adminis~rativos. 

3.- ESTRUCTU~h GENERAL. 

Actualmente la Ley Federal de Aguas~ contie

ne 186 art~culo~ y cuatro transitorios, que se encuentran -

ordenados sistemáticamente en seis T~tulos con sus corres-

pendientes Cap~tulos. 

El Primor Título comprende Disposiciones de 

~arácter General. El Cap~tuio Primero contiene el Objeto -

d.e la ley, (Art~culos lo. al 4o.). ~e advierte que el cit~ 

do Ordcnarni~nto es reglomentario de los párrafos quinto y -

sexto del art~culo 27 Constitucional y que el objeto de re-
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gu1ar la expiotacidn, uso o aprovechamiento de las nguas -

de propiedad nacional, tiene como fin, realizar una distri

bución equitativa de los recursos hidráulicos y cuidar do -

su conservación. En el cap~tulc segundo de la ley se regla 

menta ol rógimen legal de los bionos; (articules So. al 15). 

Finalmente, e1 cap~tulo torcero destinado a reglamentar lo 

aplicación de la ley, sañnla que autoridades son competen-

tes para la aPlicacidn del ordonamiento, (artic~los 16, 17 

y 18). 

El titulo segundo, que trata de la explota-

:~6n, uso o aprovechamiento da las ~guas, se inicia con un 

capitulo referente a disposiciones generales, (art!culos 19 

al 27), continuándose con el capitulo segundo (articules 26 

al 41), que norma los abastecimientos de agua potable y de 

las obras de a1cantarillado; el cap~tulo tercero seccidn -

primera, r~ge a los distr~tos de riego, tanto en su consti

tuci6n como en su integración; la sección segunda reglamon

ta la propiedad de las tierras y del servicio de riego den

tro de los distritos; la tercera sección advierte la admi-

nistracidn. operación y desarrollo; la sección cu~rta esta

blece las cuotas en los distritos de riego. El capitulo -

cuarto está destinado para las unidades de riego del desn-

rrollo rural. Con relación al cap~tulo quinto del titulo -

segundo. se dispone lo referente a los distritos de drenaje 

y protección contra las inundaciones. El capitule sexto ~o 

encuentra destinado a reglamentar los distritos de acuacu1-

turo; las aguas para generación oc enorg!a eléctrica desti-
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nadas a1 servicio pdblico se encuantran encuadradas en al 

cap~tu1o s6ptimo, rinü1izando esta t~tu1o con a1 cap~tu1o 

octavo. dando se advierten las normas respecto a las aguas. 

del subsuelo. 

Continuando con nuestra cxposicidn llegamos 

a1 torcer título. donde nos Qncontr~~os las asignaciones, -

reservas, las ccncosiones, Permisos. En el cap~tulo prime

ro, disPone lo relativo a la asignación y reservas¡ en el -

capítulo segundo las concesionos; los permisos para explat~ 

ción de materiales y ocupación de terrenos se encuentran 

fundamentados an al capitulo tercero en comenta. 

El t!:tulo cuarto se conoce como "De la distri. 

bución de las aguas de corrientes y depósitos", en cuyo ca

pitulo primare se dispone el de su regulación; en el cap~t~ 

lo segundo están comprendidas las normas que regulan 1as -

juntas de agua~¡ y en su cap~tulo tercero se encuentra la 

suspensi6n do las solicitudes de asignaci6n y concesidn. 

Finalmente. siguiendo la estructuracidn del 

ordenamiento. llegamos al t~tulo quinto. conocido como el -

de las faltas y delitos¡ en su cap~tulo primero regula las 

faltas. concediendo acci6n popular para denunciar ya sea -

ante e1 Pres~dcnte de 1a Repdb1ica o e1 Secretario de Agri

cultura y Recursos Hidráulicos. las concentraciones de agua 

que contravengan a la ley; los actos u omisiones de ~uncio

n~rios y empleado~ que sedo causa de responsabilidad. se -

menciona cuülcs ~en lüs foltas y el monto de la sanci6n ---
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(nrt!culos 174 al 179). 

~hora bien. partiendo del análisis ospocial 

que se hace del Cclito que so actudiará, es ne=~sario ha --

cer un breve comentario respecto al Cnp!tulo I~. del T!tulo 

uuinto de la Ley citada, conocido como De Los Delitos, con-

templados en los preceptos del 160 al 163. Cl primero do -

1cs mencionados estnblece e1 delito de desobediencia y re--

sístencia de particulures que impiden las cctividades enco

mendadas a les nutor~dades sehnl~das en la Ley, o se opon-

gan a que se efectac ~lguna obra ordcn~do, los que sarán -

sancionados conrorme lo preveá el Cap!tulo ~rimero y Segun

do del T!tulo ~exto, Libro Segundo del Código ~enol vigento 

para el D.F. en ~ataría Camón y para toda la Reµdb1ica en -

materia Federal. El ort!culo 161 del Cu2rµo de Leyes en --

consulta, establece una sanción de uno e di~z anos de pri--

sión, y multa hasta por el imµorte del daño causado al que 

destruya o perjudique una obra hidráulica da propiedad na-

ciona1. En rel~cidn "l precepto 162 se advierte un3 figura 

delict~va especial, misma que será tratada en apartado BSPA 

cial. por constitu~r la médula del trabajo que nos ocupa• -

permitiéndonos est~s l~neas destacar su contenido ~ntegro: 

xrticulo 182.- Al que ~or cualquier madio e~ 
plote. use o aproveche agues ce propiedad -
ndcional o del ~u~suelo en zonas vad~das. -
sin concesión o Permiso o en voldmenes mayo
res de los concedidos o ~srwitidos, so 1a -
aplicará de seis rna~cs a ~eis años de pri -
si6n y raulta de cien a trcint~ ~il pesos. No 
se co~~ren~e en c~te celito el uso y aprove
ch~miento d3l agu~, ~ar ~edios m~nuales, pa
ra fines domásticcs y ce abrav~derc, siempre 
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que no se desv~en lbs agu~s de su ccuce. 
Pnra proceder pona1mente se requerir6 

acusación o denuncia de 1a Secretar~a da --
ttgricu1tura y Recursos Hidráu1icos. 

Unicamente con e1 objato de hacer más clara 

1a exposición del art!cu1o antes sa~!1~do, a continuación -

pasamos a esclarecer algunos tdr~inos empleados on el mis-

me, como es el caso de aguns'propiodad da 1a Nación¡ enten-

diándose por dstas1 

I.- Las de los mares territoriales en la ex-

tensión y términos que fije o1 Derecho Intcrnaciona1¡ 

11.- Las aguas marinas interioras¡ 

111.- Las de 1as 1agunas y esteros que se com.!.!_ 

niquen permanentemente o intarrnitentementa con el mara 

IV.- Las de 1os 1agos interiores de formación 

natural que están ligados directamente a corrientes constan 

tas¡ 

v.- Las de 1os ríos y sus af1uentes directos 

o indirectos, desde e1 punto de1 cauce en que se inicien --

las primaras aguas permanontes, intermitentes o torrancia -

les, hasta su desembocadura en el mnr. 1agos, lagunas o es

teros de Propiadad nacional; 

VI.- Las de 1as corrientes constantes o in--

term~tentes. y sus arluentes directos o indirectos, cuando 

el cauce de aquel1as, en todo su extensión, o en parte de 

ellas. sirvo de 11rnite al territorio nacionai o a dos ent~

dades fedorJtivas, o cuQndo pase de una entidad federativa 
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a otre.o cruce la l~nea divisoria de la Rcpdblica; 

Vl1·- Las de los lagos. lagunas o esteros cu--

yos vasos, zonas o riberas, e~tán cruzadas por l~nea diviss 

ria do dos o más entidadas o entre la Repdblica y un Pa~s -

vecino. o cuando ol l~mite de las riberas sirva de lindero 

entre dos entidades federativas o a la Repdblica con un 

pa..1'.s vac.ino¡ 

Vl.ll·- Lns de l.os ~anantial.es que brotan en l.as 

playas, zonas ma:~timas, cauces, vasos o ribara~ de los la

gos, lagunas o esteros de propiedad n~ciona1; 

I~·- Las que se extraigan de las minas¡ 

x.- Las que correspondan a la Nación en vir

tud de tratados internacionales; y 

XI.- Las agu~s del. subsuel.o (7). 

Cn e1 mismo orden de ide~s encontramo~ dentro 

de1 texto el térraino concesi6n qua segdn el diccionario de 

l.a Lengua Españoln expresa: 

"Otorga.miento gubernativo a f'avor de partic!:!. 
1ares o do omprcsa7 p~rü 1a cxp1otaci6n, -
aprovechcmiento o disfrute de s~rvicios pd
bl.icos o privadasu (B). 

Rs~mismo entcnoemos por permiso eI consent~-

mienta para hacer o real.izar algo. 

El. volumen mayor de acuerdo a l.a Ley debe --

ser de veinte hectáreas de riego. 

Esta ~igura que contempla el. articulo 162 no 
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es aplicable en el uso y aprovechamiento del egua siempre 

que se trate para fines domésticos y de abrev~daro. 

Unicamente la Secretar~~ de ~gr~cultura y -

Recursos Hidráulicos podrá efectu~r la aCUliüe¿6n o denuncia 

para proceder penalmonta. 

El. art~cul.o 183 del. cuerpo de leyes en con-

sul ta. estnbleco pora quien resulte ser responsable de los 

delitos descritos, l.a sanción consistente en la reparación 

del daño. 

Terminamos con el T~tulo Soxto o de los re-

cursos edm~nistrativos. comprendido en un Cap~tulo ~nico 

que contempl.a como medios de defensa, la inconformidad y el. 

recurso de revisión¡ por lo que hace a la primera, es apli

cable Para impugnar sanciones adminictrativas por faltas. -

Cn el segunco. operúrá contra resoluciones dictadas por e1 

Secretario de i1.gricul.tura y ílecursos Hidráulicos; también -

preve~ la queja contra conducta o resoluciones de funciona

rios que afecten o lesionen a l.cs derechos de los porticul..!!, 

res. 

Se reglamenta en estos ~ltimos praceptos, --

1os t6rminos y procedimientos para hbcer valer 1os medios -

de impugnaci6n •. 

Por 1o que se refiere a los art~cu1os trnns~ 

tor~os en sus cuatro artículos se sintetiza; 

e).- Que la Ley citúda entrará en vigor q~i~ 
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ce d!es después de su publicaci6n en el Diario oricial de -

l.a Foderaci6n. 

b).- Serán apl.icablcs los reglamentos rospcE 

tivos en tanto no contravengan a la misma. 

e).- Las solicitudes en trámite para explot~ 

cidn de las aguas nacionn1es se resolverá en los términos -

de la Ley. 

d).- Se derogan les ~iguientos leyes: do 

Aguas de Propiedad Nacional. del 30 de agosto de 1934, Fede

ral. do lngcnier!a Zanitaria de 30 de diciembre de 1947, Re

glamentaFia del párraro quinto del. articulo 27 Constitucio

nal. en materia de ~guuc del Subsuelo, de rocha 29 de diciem. 

bre de 1956; as~mismo so daragan 1us disposiciones contra-

rías a l.a Ley Federal. de Aguas del. 30 de diciembre de l97l.. 

4.- CONCURSO D~ U::YE:S. 

Necesario es, s~n duda~ establecer la nocidn 

de 1ey especial. Consecuentemente 1 deberno& recordar que e1 

ordonamionta pena1 no se a~~ta en ias di~posiciones canten.!, 

das en el Código Peno.l.; en relación directa ccn dicho códi

go• encontramos diversidad de delitos disemin~dos en las -

llamadas "Leyes Especiales"¡ deJ..itos aspeci~les se les ha -

denominado; preceptos o normas que aparecen en dichas 1eyes 

y que debido a su ccrdcter ~~ncion~tcri~, con~tituyen verdA 

deros dcl~toc, verd~dcros t~pos pcn~lcs; su nd~crc y varia-
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dad. h~ dado lugar a que se exprese que un Cddigo Penal. ro

deado de muchas leyes especiales. reina pero no gobierna. 

Estamos de acuerdo cuando se dostaca que: "la experiencia 

indica que las leyes especiales, dictadas en muchas ocasio

nes ante necesidcdos preuontivas a represivas acuci~ntes, -

no se suelen c~ractorizar precisamante por su buena tdcnic.a 

1egislntiva y, por su mismo naturaleza, tienden a sobropa-

ner el principio do ln adecuncidn a r1n (utilidad) a los -

valores mismos da la seguridad jur~dica y ln justicia• (9). 

En este mismo sentido se ha escrito: "Su n~mero resulta 

excesivo en la actualidad y deber~a procurarse su asimila-

ción por el código, aprovech~ndo lns rerundiciones o nuevas 

versiones que periodicamente se hacen" {lO). 

Podemos definir a las leyes especie.l.es, como 

todos aquellos ordenamientos que regulando detorminedas con 

ductas o hechos, en razdn de 1os sujetos, 1a matarin, etc. 

determinan sanciones punitivas por ln inTraccidn de algdn -

precepto contenido en ellos. As!, ~osé A. Sainz Cantero ha 

escrito que les leyes espaciales "Son aque1los que de~inen 

delitos y conminan penas pera quienes realizan las conduc-

tas que como hechos punib1es describenn {ll). 

Si bien con una 1ey especial se pretendan 

regular determinLdas conductas o hechos~ cre~ndo en esta 

forma v~rdadercs tipos penaies, dicha regulacidn no puede -

ser oxhauntiva. por 1a propia naturaleza de le ley aspe 

cial, quedando ~u~r~ de e11a, disposiciones de carácter go-
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nerai aplicables a cualquier delito, tales como las que se 

refieren a ia Tentativa, a ia Cuipabilicad, a ia Farticipa

ci6n, etc., debiendose por tanto racurrir ai Cddigo Penal• 

cada vez que para ia apiicacidn cabai de ia iey espec~a1 se 

haga necesario. ~s dec~r. e1 Código Penal cumpla una Fun-

ci6n supletori~ en relación a las leyas es~eciales, en lo -

no disµucsto por ástas. ttcorde con lo anterior los tribun~ 

1es mexicanos han resuol to: "i~o es axacto que la l.ey penü 

esté constitu!ca axciusivamente por ei Código de ia materia, 

sino que al lado del mismo se hallan muchcs disposi~iones -

dispersas en divorsos ordenumicntos y no Por elle estas noL 

mes pierden su carácter de penales, para que conjuntumenta 

con e1 Código Pena1 dei Distrito y Torritorios redera1as de 

1931, que os 1a Ley Sustantiva Pena1 redera1, integre en su 

tota1idad 1a Ley Pena1." (Semanario .Judicia1 de 1a Federa-

c.1.6n, Tomo XXV, págin" 7.3, Sexta época, Segunda parte). 

Por otra parta, Rodr~guez Devesa ha denunciA 

do que e1 estudio de 1as 1eyes ospeciaies está abandonado 

por l.os espccia1istas pese a su indud~b1e importancia y a 

1a rrecuonte aµ1icaci6n do 1a mayor p"rte de e11as. (12). 

En orden a 1a Le g·i::Jl. ación Penal tlaxicana,, es 

regular, encontrar en 1os c6ciigos pen~les una disposición -

rorerente a 1as 1eyes espocia1es. As~, e1 C6dioo Pono1 pa

ra e1 Distrito redera1 on moterie de Fuero Com~n, y para -

toda 1a Rapl:iblica en l.lateria de Fuero redera1 da 1931 viga.Q. 

te. establece en su art~culo 60. qua; ''cu~ndo se camota un 
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de1ito no previsto en este c6digo, pero s~ en una l~y ospe

cial o en un tratado internacional. de observancia obl~gato

r~a en ffidxico. se ~plicardn éstos. tom~ndo en cuanta 1as -

disposiciones del 1ibro Primero del presente C6digo y. on -

su caso. 1as conduccnte_s de1 1ibro -segundo" (13). Cabe ob

servar que en dicha red~cci6n se incluyan a los tratados -

íntarnacionoles, equip~rnndoics a la ley espocia.l. A este -

respecto 1os maestros Ra~1 Carrancá y Truji11o y Ra~l Ca--

rrancá y Rivas, on su "Codigo Penal Anotado", eotabl.ocon -

que: "igualmente deben ser considerados como leyes especia

les 1os Tratados lnternaciona1es, entre los que cabe monci2 

nsr los que se rericren a pub1icaciones obscenas {1923)• o 

trata de blancas {1926), etc." (14). Por su parte Don Luis 

~iQdnez de ~s~a observa; ''El tratado internacional sdlo as 

ob1igatorio para los s~bditos de un pa~s cuando una lay in

terna lo ha convertido en legis1ación del Estado. mientras 

allo no acontece. el convenio autoriza a cada una de las 

altos partos contratantes para que pida la aprobaci6n de1 

conwenio y se convierta as! en derecho de cnda uno de los 

países que 1o suscribior6n." 

"De este ~oda- los tratados intornucionales -

no son rnds que 1eyes sensu estricto que tendrán los mismos 

efectos que las 1eyes autenticas.• {15). 

~s indudab1o que la Ley Federa1 de Agues de

be ser considorQda, por las razonas expuestas~ como ley es

peciol, ya que en su Titu1o Quinto, Capitulo lI, doncmina.do 
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"De lo~ delitos", nos proporciona. en sus art~culos 180. --

181 y l.82, las f"iguraa dalictiva~ da "Dcsobe?diencia o rosi,!_ 

tencia de particulares; u oposición p~ra qu~ se ejecuta una 

obra o tra.bojo pGbl.icos", "Daño o destrucci6n do obra. hi. -

dráulica de propiedad n.::cional" y "EXJ...il.otaci6n. uso o apro

vechamiento ilegales de aguas de propiedad nacionul o del -

subsuelo en zonas vedadas. respectivnmente; (16), el estudia 

de este ~ltimo es motivo del presente trabajo. 



CAFITULO II. "OE:L DE:LITQ• 

J..- AS~E:CTC!:o c;::1,E:RALE:S DE:L DELITO. 

En el presente cap~tulo analizaremos en rcr

ma suc~nta la teor!a del d~lito. por onde h~cemos alusidn a 

1os blcque3 que la integrün mismos que son conocidos como: 

A).- Esferas del pe1ito.- En primer lugar -

están les elP.mantos del delito. con los cuales se hace pos,!. 

bl.e J.a vida del. mismo. 

Luego tenc~os el aspecto negativo. dol cual 

aepande la ine~istencia del titulo delictivo. 

Fin~lmanto tenemos las formas de aparicidn, 

d~ aocír lo relativo a los diferentes momentos de la exis-

tencia del deli~o, que va desde ol instonte en que so cene.!, 

be de manera subjetiva, husta la ejecución en su defecto. -

lo Que será tratado en el cap~tulo siguiente. 



26 

Ahora b~en, una vez qua hemos dalineodo loa 

t6picos a tratar, resulta indispensable destacar~ ¿Qud se -

entiende Por teoría del delito?. Entendernos que es la s1nt~ 

sis de conocimientos especualtivos que anaiizan al delito. 

B).- Concepción del Delito.- Existen diver

sas corrientes doctrineles que pretenden conocer la campos~ 

ción del delito, entre otras se dastacan las siguientes: 

La totalizadora o unitaria, arirma que o1 

de1ito es un todo orgánico indivisible que puede exclusiva

mente presentar distintos asp~ctos, su esencia real no está 

contenida en ningdn momento en cada uno de sus componentes, 

mucha menos en la suma de dstos, sino más bien en el todo, 

en su intr~nseca unidad, sólo visto este ángulo es ractib1o 

comprenden c1 significado verdadero del delito. 

Otra postura trata de e~ 1 -licar la integra -

cidn del tLtulo delictivo en buse a un concepto ~nal~tico, 

cuyos derensores cuentan -a mi consideración- con mayor --

acierto pues, estudian al delito desin~egrándolo en cada uno 

de sus elementos sin perder do vista la intima conaxi6n que 

hay entre ellos, en razón de su unidad, por lo tonto, se -

deduce que queda superada la tesis de 1os unitarios. 

Por el l!úmero de sus El emantos .- Cor.io se 

precisó antoriorm3nte, dentro de la conccpci6n ~nalitica se 

estudia al delito por sus elementos, de ello sa doriva que 

existen dif'ercntes opiniones en cu.:.nto .o.l nllmero de eleman-
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tos que lo constituyen. Cada una de estas corrientes reci-

ben un nombre diferente seg~n 1a cantidad que acepten para 

su integrdci6n~ por ende. se denominan bit6mica. tritdmi.ca, 

hexat6mica, pentatdmica y heptatdmica. 

C~ncepci6n Loga1.- E1 Código Fena1 de 1671• 

inspirado en el ordenamiento español de 1970. en su ar~ículo 

primero precept~a. de1ito es 1a infracción vo1untari& de 

una Ley Pena1, haciendo 1o que e1la proh!be o dejando de 

hacer 1o que munda. E1 ProY.ecto de1 Código Punitivo de1 

año de 194g, optó por no defLnir1o. E1 art!cu1o 11 de1 Có

digo ~ena1 de 1929 preved a1 de1ito como •1a 1esi6n de un -

derecho protegido legalmente por una acción ~anal". Por --

6ltimo el ordenami~nto que se encuentra en vigor en al Pri

mer párraro del artículo 7o. que encabeza el t~tulo denomi

na.do Responso.bil.j.dad Penal. reza 11 0ali to es el acto u omi.si.dn 

que sancionan las Leyes Pana1es". 

pef inici6n Filos6fica.- No hn sido posib1a 

definir al. dc1ito desde e1 punto de vista filosófico, puas

te que parte de princi~ios qe fijeza y universaliaad. y co

mo vemos las circun~tancios cambian totalmente conforme al 

1ugar, tiemEJc ,l.• costumbres. Por to1cs motivos no se ha ten.!, 

de éxito sobre el particular. 

Noci6n So=!o16~ica del De1ito.- Desde este 

ángulo los scguioores ce la escuela positiva -entre los más 

cest~~~dcs- R~fa~l Gor6falo, :cnsi~ara que el delito es re

sultaoo de fen6m3nos naturales y soci~le~, en tal virtud --
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f.ormula su derinici6n de delito natur~l como •1a violación 

de los.sentirn~ontos altr!st&s de µrovidud y do piedad, an -

la medida med~a indispensable pera le adoptaci6n del indiv~ 

duo a Ja colectividadR (17). 

C).- Innecenariedad de d~rinirlo.- Actual 

mente es considerado innecesario derinir ol delito en los 

Cddigos panales, ya que solumante se dar!nn definiciones -

rorm~listas Porque no agotan Ja idoa conceptual del delito. 

Los Proyectos del Cddigo Penal en Jos anos de 1949 y 1958 -

parb el Distrito y Territorios Federales. Cddigo ~enal Ti

po para la Re~~blica ~exicana no contienen definición algu

na de delito, luayo an~cnces es un lo~ro, pues supora a la 

Ley Puni±iva vigente. 

2.- CONCEPCION DOGffiATICA D~L DELITO. 

Entandemos por dogmática jur~dico penai Ia -

sistematización y ordenación de los preccµtos penales posi

tivos¡ Por tanto. de este prece~to ~odsmos obtener los ele

mentos positivos y nogetivos d~l trtulo delictivo. 

En nuestro ~mbito, el Doctor Celestino ~arto 

~etit. al hacerse la µregunta ¿Cuáles son los elem2ntos -

del delito dogrnática:aonte?. se con~esta diciendo ''A µr~mera 

vista sin m~s inda~uciones, se dir!á que al concepto de de

l~to corresponde a una conccµcidn bit6mica o dicotómica da 

acuerdo con el contanioo d~l ~rt~culo 7o. del C6digo µenal; 

Oe1ito es el acto u omisión que sanciondn la~ leyes µanales 
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o sea, que el delito es una conducta punible• (lS) •. 

Cont1nua. diciendo e este respecto: "relacig 

nado este precepto con el Propio ordenami0nto. descubrimoa 

1os e1ementos siguientas: una conducta o hecho• tipicidad• 

imputabilidad, antijuricidad, culpab.!:lidad, a voces algu--

"'"' condicionas obje1.ivf>:> de punibilidad" (19). 

Brovernante se expone n cant~nuaci6n e1 can -· 

capto dol delito en &U aspecto positivo: 

- Conducta o hecho 

Tipicidod 

Antij<-ricidad 

- Imputabilidad 

- Culpabilidad 

Condiciones Objat~ 
vas de punibilidQO 

~unibilidad 

ttrt!culo ?o. primer párraro del -
Código ~onnl y el n6cleo del tipa 
correspondiente. 

Adecueci6n. lo descrito en alguna 
do 1os tipos legales. 

Considerada como la oposición a -
los valeros establecidos por el -
Es~aco. ~e preaenta cuando exista 
una causa do licitud. 

Comprendida como la capocidad de -
entender y de querer. es decir qua 
exista capncidad de culpgbilidad, 
se ~resent¿ cuündo no concurre la 
regla de inc~pocidad de culpabili
dad. contenida en el art~culo lS -
rracci6n Il del C6digo·Pcnal. 

En sus tre~ formas: 

b Culpa (nrt. So~ rrac. ll) 
a~ úolo (urt. óo. rrac. I) 

e ~reterintenci6n (Art. So. frac~ 
lll). 

Cuando las exije la Lay. 

Corno el derecho que tiene e1 Esta
do a c~sti~~r. ~rt.7o. dol C6digo 
~-en~i. Y so obtien~ do la parte -
e~Pc=ial d~l ordanumicnto citado -
con lL ~~nci6n e~t~bloc~da en cada 
celitc en particular. 
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Por lo qua rospecta a la concepción dogmáti

ca del aspecto n~g~tivo dai delito, e~to es cuundo no da 

1ugar a ccnrormarse e1 !licito, que se prc~entar~ por: 

I.- Ausencia de conducta.- L6~ica~cnte se -

obtiene intcrpretnndo a con~rario sensu el art~culo ?o. pr~ 

mer páfraro de1 C6di90 Fena1 de 1931. no se presentará Q1 -

delito, CUündo hay ausencia de conducta por falta de volun

tad. Por ma.la técnica e1 art!cu1o 15 rraccí6n I s61o hace 

rerorencia a la vis absoluta, puaste que se puede presentar 

la ausencia de conducta bajo o~r~s hip6tesis. 

ll.- Ausencia de tipicidad.- Para que exista 

el delito es nece~ario que exista tipicidad. ~or lo tanto, 

habrá atipicidad CUdndo no es posible 1~ conrormaci6n o ad.Q. 

cueci6n al contenido del tipo. 

l.J:l.- L~u~as de justificaci6n.- La antijuridi. 

cidad es lo contr~rio a1 Derecho. pero en algunos casos la 

Ley on rorma general nos otorga ciortas ca~sas de licitud• 

mismas que eliminan de la conducta o hechos t1picos y anti-

jur~dicos. Como causan de justificación so pueden Presen--

tar ia~ siguientes: 

Leg!t.i.ma derensa (art~cu1o 15 rrecci6n lll). 

Estado de necesidad• cuando el bien sacr~ri

cado sea de menor entidad que ei salvado (art1c~lo 15 ~rac

cí6n IV). 

Cumplimiento oe un deber (art!cu1o 15 rrac--

cídn v). 
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~jercicio de un derecho (~rticulo 15.frac 

ción VIII). 

IV.- lnimeutabilidad.- Nuastro Código Penal -

vi~ente dnicamente establece una hipótesis de inimputabi1~

dad sea de "incapacidad de culpabilidad"• que se refiere al. 

trastorno mentel transitorio• o desarrollo intelectunl rete~ 

dado que le impida comprender el carácter ilícito del hecho 

contenida en el numeral 15 frac~ión Il-

V.- Inculp~bilidad.- En el Código Penal so 

regula en forma general el aspecto negativo de la culpabil!. 

d~. 

La inculp~bilidad por error de hecho esen --

cial e invencible puede obtonarse de 1a correcta intorpret~ 

ción de la fracción XI del artículo 15 del Código Penal. 

Supuestos de inculpabilidad que se despren-

den del Código ~anal a saber: 

Por error de hecho esencial 

Por no exigibilidad de otra 

lo. Inculpable ignorancia. 
(hrt. 15 frac. VI). 

2o. Obedienci~ jerárquica. 
(art. 15 frac. VII). 

lo. Est~do de necesidad: 
cuando el bien sacrifiCA 
de es de iguQl entidad • 
que al saluad6. (art. l~ 
<rae. IV). 

2o. Encubrimiento entre pe-
rientes. (nrt. 15 frac. 
IX). 

3o. hrticulo 151. 
~o. rlr~!culo 154. 

So.ttborto por causas sent~-
mcntoles. Art. 333. 
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Ul.- Ausencia da condiciones objeti~as do pu 

nibi1idad.- A con~rario sensu puede ser obtenido este as-

pecto neg~tivo de1 delito, en aquellas ocasionas en que la 

ley penal no exige alguna de las condiciones objetivas de -

punibilidad. 

VII.- Excusas absolutorias.- Las excusas ab

solutorias consisten en el perdón legal por purte del Esta

do. Alguna de ellas se encuentra en el artículo 375 del -

Código Penal vigente. 

Hasta aquí el planteamiento de la dagm~tica 

jur~dico penal; en las siguientes lineas nos avocamos a1 -

desarrollo de cada uno de las elemantos qua dan vida al de

lito. as~ como las diversas ~armas on que se presenta la -

inexistencia del mismo. 

A S P E C T O P O S I T I V O 

CO~OUCTA O HECHO 

Es de suma import~ncia el estudio de cada -

uno de lo$ elementos del delito~ abordamos a continuación -

el primero de ellos al que se conoce como conducta e hecho. 

En principio debe advertirse que los fenómenos de 1a natur~ 

laza. por via de ejemplo, un terremoto qua produce un cam-

bio en el medio exterior. al igual que un hecho proveniento 
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da un ani.ma1 que trae como consecuencia el. mutamien_to en -

el 'mundo m~tcr~~l; carecen de relevancia l.eg~l. en atenci6n 

de que t~l.es acontecimientos no son reprochables a ~stos. y 

por lo mismo ne constituyen delito. Luego entonces. debe 

concluirse quo el acto. deJ.ictivo es-· concebib1e unicamente 

por l.a conducta o nacho humano. toda vez ~ue concurre 1a -

vo1untbd de1 agente. encamincda a producir un resultado ds 

carácter jur~dico o juridico-material. Por l.o tanto. el -

deli.to proviene unicamonte del hombre. más no de los fenóm~ 

nos noturbl.es ni del hecho producto de un semoviente. 

Existen tipos ~ue describen del.itas de mara 

conducta, consisten en un hacer o en un no hacer. es decir. 

de acción u omisión y tipos que describen figuras delicti--

vas de resultado m~terial. ttnte ástos la conduct~ o hecho 

humano de acuerdo con la hip6tesis tipica constituyen el -

Primer elemento objetivo del delito. atendiendo 1a prela--

ci6n lógica en rel~ci6n a los restantes elementos. 

Dado que hay diversos criterios para denomi

nar este primer elemento se~~n lo veremos a continuüci6n- -

en lo sucesivo y p&ra los eTectos de este trabajo debe con-

sider~rse corno conduct~ o hacho. 

ft).- Terminología.- El diccionario de la 

Real Hc~ce~i~ dela Lengu~ CspaHcla. deT~ne a 1~ conducta 

como el modo de conducirse. Los tr~t~dist&s del Derecho 

~ena1 utili~an distintos L~=mino~ par~ ex~res~r el Primer -

ele~en~o ccjetivo Cel oelitc. tal como a continuoci6n se --
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dotel1a: acto, hecho, acción• conducta; lo anterior obedece 

a que para algunos autores el vocablo a emplear es QUy am-

plio, para otros es restringido. 

Para el maestro Luís 3íménez de As~a el tér-

mino acto es: "La manifestacidn de voluntad, que, modianto 

accidn produce un ca~bio en el mundo exterior cuya modi~icA 

cidn se aguarda, el acto es pues, una conducta hum311a volu~ 

taría que produce un resultado" (20). 

En ~6xico, entre otros opina rrancisco ~avdn 

Vasconcelos que es do emplearse el concepto hecho, para de

nominar el primer elemento material u objetivo del delito, 

derini6ndolc como: ''El conjunto de e1cmentos que se en --

cuentran descritos en el tipo, so identirica el hecho como 

e1 delito mismo, en sentLdo restringido como elemonto de1· -

delito" (21). 

Por otra parte, Coello Calón Eugenio estima 

que es: "Un elemento material del delito en amp1io sentido 

ccnsistenta en 1a conducta exterior vo1untaria encaminada a 

la producción de un resultado" (22). 

En nuestro Derecho Penal Pooitivo, los juri~ 

tas m~s connotados prefieren utili:ar ei tdrmino conducta o 

hecho cuando la hip6tosis lega1 oolamcn~c precisa un hacer 

u omitir y para el caso de existir un resultado material se 

emplea el término hecho, con lo cu~l se dafina el elemento 

objetivo. 

Es acertado ernp1oar el té=~ino conducta toda 
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vez que lleva iraplicita, la accidn y le omisi6n. para 1cs -

ne1itos cuya hipótesis legal describe una mera conducta. -

como el caso del delito estupro, y hecho cu~ndo el tipo de~ 

cribe un resultado de carácter material produciándose en 

este caso un cambio en el mundo exterior 7 por cjemp1o ia 

privación de la vida. 

B).- Formes de la conducta.- Con~orme a1 -

orden de ideas establecidas, con el Propósito de agotar e1 

presente estudio, advertimos quo la conducta como elemento 

objetivo dc1 de1ito, puede asumir diferentes formas, tal. -

como la acci6n, omisión, una ~ltima la ccmiai6n por omisidn, 

en este orden de ideas trataremos la primare: 

La acción como forma de la conducta consiste 

en la nctividad humana o el hacer voluntario, dirigido a -

producir un resu1tado tipico o extrnt!pico. 

Segón maurach. la accidn es: "Una conducta 

humnna. regida por una voluntad orientada a determinado re

suJ. tado". Agrega el citado tratadista que la base comdn da 

las forme~ de aparición del de2ito. comprendiendo tanto e1 

hacer corpor~l como el no hbcer y sirve de base tanto al -

de1i~o oe comisión como al de omisión. (22 bis). 

~-- Los elementos de 1a accidn son: 

- La volunt~d o e1 guer~r.- Consiste en 1a 

libre determinocidn del supuesto sujeto activo del dalito, 

a fin ca dirigir un movirnien~o corporal a un determinado -

resultado; lb voluntao e~tá catn1ogada como elemento psico-
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1dgico de la nccidn, de donde se deduce que sin la ~oncu--

rrencía de la primero se produce 1a inexis~oncia de dsta, -

ante este supue~to se advierte e1 a~pecto neg3tivo de la -

conducta como elemento material del delito. 

- La activid3d.- Constituye otro elemento -

de la accidn y se presenta en forma externa, Por s~ so1a la 

actividad no con~tituye la acción, puesto que debe concurrir 

la voluntad, se concluye por io tanto. que es necesario el 

elemento ps!quico y material, rea1iz~nuase os~ la rorma po

sitiva de la accidn. 

- Deber iur~dico de abs~enr.rse, de no obrar.

En 1os delitos de omisión se re~uiere un deber jur~dico da 

obrar, en tonto que en la acción se requiere un deber juri

dico de abstencidn, de no nacer, constitU}•endo áste al tllt!__ 

mo de a.ccidn. 

- f?esultado.- lndependientemonte de los ala 

mentas anteriores~ la acción requi~re de un resultado que -

cons~~te en la mutación de1 mundo material. desde iuego, -

debe ser re1evante para el Oerocho Penal. 

Omis!6n Simp1o.- Es~a forma de la conducta 

es conocida también cc1no om~sidn verdador~. consiste en un 

no h3cer voluntario o en su defecto involuntúrio 6 violando 

por tal motivo una norma preceptiva, produciéndose como co~ 

secucnc~a un resultado de carácter tipico. 

La ccnducta ornisiva q~e nos ocuµc debe esta' 

~orzosemente descrita por un Preco~to lügal, por v~a de 
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e3emplo puede citarse 1a hip6tesis contenida en c1 ar~~culo 

255 del C6digo ~enal que establece• 

••se ap1icar~ sanción de dos o cinco anos de 
prisión a quienes no se dadiquen a un traba 
jo nonosto sin cousa justiricada. y tonga = 
malos an~ecedantestt. 

Del precepto citado se de~prende que la ~i--

gura delictiva descrita es ln fa1ta d~ ap~icaci6n al trabaig 

hpnestp. ahorE;t bion,. los elementos que t·crman parte de este 

tipo Le conaucta se enc~ont=an los siguientes: 

La voluntad o no vo1untad.- Es aquálln -

que consiste en un no querer 1~ ecci6n esperada y exigida -

por el tipo, es decir. se desea la inactividad,. por aste -

motivo se llega a lo conclusi6n de que se trata de un ele -

mento meramente ps!Quico de1 supuesto sujeto activo del 

delito. 

- La inactividad o no hacer.- Como elemento 

de le omisión, consiste en una abstención o inactividad vo-

1untaria o involuntaria, violando una norma preceptiva o 

imperativa. desde luego, no se hace lo que se ordena. te 

niendo el deber legal de hccer. 

- Rebee ;ur~dico de obrar.- Algunos trata-

distas de 1e ~ater~a consideran que no debe tomarse en 

cuenta el deber jur!dico de obrar como elemento de 1a omi-

si6n si~Ple y quiene~ aceptan esto elemento advierten que 

se trata de ree~i=~r una a~ci6n esperada y exigida por la 

U,y. 
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- Re~ult~do.- Res~ecto a este olemc~to de -

la omisión cabe señalar que se tr~ta de una modific~cidn en 

el mundo jur~dico y ra~teriül, consum~ndcse el delito conse

cuente~ente por ra~6n del incumplimicn~o al deber e&tablo-

cido. 

Comi~i6n por Gmisi6n.- Corresponde ahora -

h~blar de la otra forma de omisión en que se puede presen-

tar la conducto. estimanco que existe este título delictivo 

de resuitado material con motivo de ung omisión, al produ-

cirse un cumbia an el mundo exterior. por un no hacer volu.!l 

tario o involun~ario, viol~ndose por lo tanto un~ norma 

Preceptiva o prohibitiva. 

Del comentario que antecede se in~ioro qua 

al. producirse el delito en estudio se viola una norma que 

ordena un m~ndato que debe cumplirse y se vulnera la misma 

al dejarse de hacer lo que ordena, 

a la comis~6n por omisión son: 

Los ele~entos relativos 

- La ypluntcd o no voluntad.- Consiste en -

no realizar la conducta esperada y exi~idn por el ~recepto 

pena1 o de cualquier rara~ del Derecha. produci~ndooa as~ la 

inactividad deseada. 

La inactividad.- Consiste en la absten 

ci6n del agente, voluntario o involuntaria, violando con su 

conducta negativa unu norma preceptiva, no hece lo que está 

obl·igado a he.car. 
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- D~ber de obrar v deber de abstonerse.- En 

e1 delito que nos ocupa lógicamente se presenta un doble d~ 

ber. el de obrar impuesto tanto por un precepto lcgal 1 ya -

sea de orden p~blico o ~rivado que ai no cumplirse inTringa 

la norrnG preceptiva, puede derivarse incluso de una obliga

cidn en la quo se acepta el deber da obrar, como es e1 caso 

de los contratos. 

~or lo que hace al deber juridico de abste-

nerse se viola una norma preceptiva y una de CQrácter prahÁ 

bitiva pu~sto que al mismo tiempo que no se hace lo que do

be hilcerse~ se hace lo que está prohibido por la ley. 

- R~sultado t~oico v material.- Es la conse

cuencia de la conducta inactiva y consiste en el cambio en 

el mundo material, debiendo existir un nexo causal entre -

la inac~ividad y el resultado tipicc e juridicc y ~aterial 

producido. 

C).- ClasiTicaci6n en Orcen a la Conducta.

lnde~endientemente del re~ultado• debe tomarso en cuanta -

la actividad e inactivid~d con el objete de lograr la cla

si ricaci6n de 1os t!tulos delictivos en orden a la conduc

ta. conforme a elle tenemos: 

De acción 

De emisión 

De om~si6n mediante acc16n 

~ixtos: de acción y de omisión 
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ci6n o de comportarniunto. 

De omisión do resultado. 

Dob1ernente omisivos. 

Unisubsistantcs y plurisubsistcntes. 

Habi.tu<iles. 

pe acción.- Es cuando la conducta se man~-

r~esta mediante una nctivid~d volun~~ria o conjunto de mov~ 

mientes, encaminado a 1a producción d~ un resultado punib1e 

por ejemplo el robo que contempla al artrculo 367 del Códi

go Penal. 

Palito~ de ~~ici6n.- Son 1os cometidos por 

un agente obstoni~ndaDe do no h~cer algo que l~ norrn~ 1e -

ordena, present6ndose por la tQnto un resultado t!pico, por 

ejemplo la hip6te~is contenida on el artrculo 341 del Códi

go Fenal cuando dice ••• el automovilista ••• que deja on aban 

dono a la perzona que atroPall6 ••• etc. 

De Omisión ~ediante ncción.- No es acepta-

ble este tipo de delitos pu3sto que si la omisión consiste 

en una inactividad y por otra parte uno accidn estriba en 

un ne hacer no se puede concebir un delito d8 un no h8cer 

.!11_1'l.Q;j.a'l.:l;.e ... !Jn .. h!'!i;.er.., .. P.Q.r."r,.z_Qfl .•. c;l.a ___ q!,!.p _no __ 9e. _pu·':'º-" J'P .. h_..:scer --

haciendo, io qua constituye unü contradiccidn. 

Delitos de Doble Co"ducta.- Son ~~uc1lcs en 

los que el tipo oxige un hucor y un no hucer, por via de 
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169, 194 fracción l, 212 fra~ción l, 242 fracción lll, 3~7 

Tracciones IV y VI, todo~ los C6digo Pena1. 

Eh esta cla~e do delitos existe la dob1e 

conducta. es decir un hDcer doble. como e1 caso del usurpa

dor do Tuncionos. que ne atribuye ese carácter y ejerce a1-

guna Tunci6n como ta1. Tambi~n se comenta de los delitos -

de acción y de doble o~isi6n, a este respecto se cita al -

caso del médico que habiendo otorgado responsiva para hace4 

se cargo de la atención de un enrermo o lesionado, lo aban

done en su tratamiento sin causa justa u amitiencio el av~so 

inmediato a la autoridod corres~andiente. 

De r~i~ión de Resultado.- En caso de acep-

tarlos, e1 sujeto debe llevar a cabo el resultado material 

es~erado igualm~nta en razón del mandato legal que impone -

1a producci6n de un re5Ul~ado; la cr~tica que se le hace a 

esta clase oQ delitos es que no existen ordenes (prohibicís 

nesJ ce resultado, sino solamente ordenes de accidn. 

paiitos Dobla~ente Omisivos.- ~e producen 

estos títulos delic~ivos cuando el sujeto tiene un dob1e -

deber, rea2iza una accidn esperada y exigida, además produ

ce un resultado matoria1 esperada y exigido, no hace 1o que 

-·da.be .. h;;ocor-~nJ.-.p.rod.Uca . .e..l. ,..resu.~:t..adc a .. que.~..est.1 obligado a -

rea1izar. 

D~lito~ Unisubsist~ntes y ~lu~i5ub~istentes. 

Los dolitoz unisubsistantes son lo que se consuman con un -
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sd1o acto, en cambio los plurisubsistentes son los que se -

actualizan mediante varios actos, qua en su conjunto forman 

1a accidn de1ictiva. 

Delito Habitual o d~ ~onduct~ Plur~l.- ExiA 

te este tipo de delito cu~ndo el elemento mutarial está f~ 

mndo por acciones repetidas de una misma especia, las cua-

les no constituyen figura delictiva algun~ por s~ solas. 1o 

que quiere decir que la suma do ollas configuran el delito, 

por lo tbnto, aste titulo delictivo requiere de la reitera

ción habituai de hechos punibles da una misma clase. 

Conforme a la dofinición vertida desprendemos 

1as siguientes elementos: 

Una repetición de acciones. 

Las acciones repetidas de~en ser de una mil!_ 

ma ciase. 

Cada un~ de las acciones realizadas no for

man el delito. 

~l conjunto de la~ acciones constituyen e1 

delito. 

- El conjunto de las acciones constituyen e1 

delito. 

Clc~ificcci6n en Creen al Rasultado.- Hemos 

ana1iz~do la clasiricocidn de los delitos en orden a la 

conductn, por lo tanto, proce~e claoificar al delito en or

den ~l resultado en los términos que se vierten~ 
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Instantáneos 

lnstantáneos con eractos perm!-"entes 

J:ierma.nsn tes 

Nacesari_ame.nte permanentes .. 

Klternativa!:len~e Permanentoa 

Forma.les 

C:aterialea 

Oe lesión 

De peligro 

Oalitos Inctantáneos.- En la historie legi.!!, 

lativa el ~royecto del Código ~enal de 1956, lo de~ine en -

su art!culc 10, que establec!a que el delito es instant~neo 

cuando 1a consurnccidn se agota en el mismo mo~ento en qua -

han realizado todos los c1ementos constitut~vos. 

En la doctrina se de~ine como aqu41 en el -

cual la con~um&ción y el ~gotamiento del t!tulc delictivo, 

se vor~~ic~n in~tantáneamente. 

La Suprema Corte de ~ucticia de la Nación -

hace una distinción entre deiito instantáneo y el continua

do• a saber; el primare se consuma en un sólo acto. agotan

do a1 ~ipo, mientr~s que el segundo supone un estado, que -

se ~relenga sin interrupción, por más o menos tiempo. 

Conforme al. razonamiento transcri~O despro~

demcs dos elementos: une:.. conducta y una consurnacidn y agota, 
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miento instantáneo del resultado. 

Delitos lnstcnt~neos con efectos ~errnanentcs. 

Son aquellos en io~ cu~les pcrmanacen las consecuencias no

civas. es conocido t~mbi~n corno delito permanente impropio, 

y sus elementos caracter~sticos son: un3 conducta. una con

sumaci6n y agotnmicnto instantóneo,. perdurabilidad del afec

to producido. Se concluye que el delito instyntáneo e ins

tantáneo con efectos pcrmunontes,. son comunes en cuanto a -

lo que hace a la inctantancidad en la con~umacidn y di~ia-

ren porque en el cogundo existan ef cctos parmanentes. 

Delitos Parrnanentes.- En principio hay que 

advertir que este tipo do delitos su consu~aci6n es durade

ra, puesto que el agotamiento no se verifica sino por inte~ 

vanci6n de alguna causa que lo hace cesar; los elementos do 

esto delito son: una conducta o hecho, una consumacidn dur~ 

dera. 

La direrencio habida entre delito instantánao 

con e~ectos permanentes y e1 que nos ocupe~ es que en a1 -

~rimero J.a consumaci6n es instantánea~ sus erectos son dur~ 

bles. en tanto que en el delito permanente la consurnnci6n -

es duradera. 

En nuestra 1egislaci6n e1 art~cuio 19 do1 

Cddigo Penal vigente. se establece que se considera para 

J.os ef'octos. legales~ de, i te. con_1:~ aquol en que se prol.o!!, 

ga sin intorrupci6n por rn~s o menos tiempo. lQ accidn o 1a 

omisidn que la constituyen. 
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Consumoci6n del delito permanente, existen -

diferentes teorías on relaci6n &1 tratamiento de la consum~ 

ci6n dal delito en c~~udio, entre otrüs, la teoría de la -

consurnnci6n durable. 5os~iene que hay un período de consu

macidn qua vu desde el inicio de la comprensi6n del bion -

protegido por 1e ley, ha~ta la cesaci6n de la misma, y pe~ 

ia t~nto, en todo c~e periodo ol título delictivo se está -

consumando-

Hemos adoptado el per~odo consumativo on ra

zón de que resulta importante para nclarnr problemas como -

el determinar el tiempo y lugar de comisión del delito, co~ 

secuantemente 5abe~03 cuando empieza a correr e1 término de 

1a pre~cripci6n, as! cc~o la com~etoncia del tribunal que -

deba conocer el caso concreto, fioblQente dofinir el carác

tar con ei cun1 interviona un tercero en e1 títu1o delicti-

vo. en otras palabras cuando exi~te oi per~odo con~umativo> 

mientras este perdura no corre el t6rmino de prcscripcidn -

de 1a acción penai. 1a intervenci6n posterior de un tercero 

a 1a consumcci6n. integra la Tigura csp~c!~icQ de oncubr~-

rn~ento salvo que e1 acuardo haya sido anterior. 

De1itos neceseriamento Permanentes.- Es 

aque1 que requiere. para su existenciY una conducta antijur~ 

dica permunonte. los a1ementos que lo integran son: necesa

ria consumoción durbdera y durobilidad de la consu~ación• -

por vía de ejemplo citamos la hipótesis ~ue ect~blece el -

artículo 207 ~racción 111 del Código Penal, que dice: 
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"Comete el delito do lenc:inio: 
••• n.L 4ue regenteo. uc~inistrc o sostenga 
dircctt: o indirectu1.1an':.c prc:;t;!buloo, cgsas 
de cita o 1u~~res de concurrencia expre~a-
mente dedicado~ n cxplo~~r la Pro~tituci6n. 
u obteng~ cualquier bon~ficio con sus pro-
duetos". 

Dolitas Fyontu~lm~nt~ y A1tcrni!tiya~~n~c ~er 

manantes.- ~1 delito eventu~lm~ntc. e~ considerado como 

aquel en el cunl la persistencia no es requerida para la 

exístencia do1 mismo. de roaliznroe se presenta un dnico 

delito más no el concurso o con~inuidod de ollas, a este 

respecto se cita la usurpaci6n do funcionas pdblicas, el 

incesto. e1 a11ana~iento de mor~da, etc. 

Far lo que •espact~ a los delitos altcrnati-

vamonte parm~nentos, algunos pen~li~tos consideran que se -

trata de una conducta cu1pablc, como cu~noo so trota de1 --

repto que puede ser in~tQntdneo si en l~ especie el agente 

pone en libertad a 1a person~ y permanente cuando lo reten-

g~; se debe negar 1a exiuter1~ia de estos dolitos, porque su 

naturaJ..eza del delito en sí es inst~~táneo, en forma even-~ 

tua1 puede transformarse en permanente o nocesoriamenta 

permonente. 

Oelitrs Formoles v da Re~ultado o ~ateria 

1es.- Son todos aquellos que so consumi.Ul con la raali~a 

ci6n de 1a conducta y de resultado o materiales, los que al 

consumarse producan un cambio en el ~~ndo exterior. 

Tiompo v lu~or do co~ctido dl d~Jito.- Re--

sulta re1~vcnte prec~sar el lug~r y ei ~iernpo da camisi6n -
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del da1ito, a fin do resolver cuastion~s relacionudas con -

la aplicación de la Ley Penal en los ámbitos esµecial y tea 

por al o En estas condicones se logra saber el territorio on 

dance se realizó lo conducta o hecho,¿qu~ ley se va a apli

car?¿que tribunul ser~ el competcnte·p~ra juzg~r si los ho

Chos son punibles o no? y p~ra fundamentar la antijurici -

dad, la i~putabilidad, la culp~bilidad de la conducta o he

cho. 

Para reso1ver el lug~r y tiempo de cometida 

1a occidn, es necesario hablar de dircrentes tesis, las 

cuales son las más destacadas sobro este particular; 

1.- Toor~c do la Actividad o de la Resisten

E.i:A·- Considera qu~ el delito se comete preciso:irnonte on el 

momento en que se reeliza le actividad o movimiento corpc-

ral, indepenaicnte~ente del rosultndo que se tenga• Este 

punto do v~s~n es inoporonte toda vez que no hace olusidn 

al principio de legalidad o de reserva. 

Il.- Tcor~e do Re~ultadc Intermedio.- Es so~ 

tenida por Ee1ing, pera este autor constituyo una variada.el 

de 1a ~acrin ~e1 rcsu1~adc, importándo1e el tiampo y lugar 

del efectc ant~jur~dico "más pr6xirno, Propuo~to por la 

acción. (23). 

lll.- Tcor:!a del T:r:?,•ncto Tnta1 del Hecho.

Sostiens que dst3 se cornete ap~r~~ do1 lugar y al tiempo de 

su fin (rc!:.ul~ado). E.n todos loG lugares -;· tiempos interrn2_ 

dios. (;:4). 
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IV.- TeC'r!{j de la HmµliacJa /,ctividad.- Se -~ 

comete el t~tulo delictivo donde se veririca la parte esen

cia1 de la actividad criminosa. 

V-- Teoría d~ lo V~lor~ci6n ~ur~dica.- Esta 

·doctrina sostione qua el Derecho podría ~d~ptar el princi-

pio de 1a maniro~taci6n de la voluntad o del rosultado. con 

f.orme a los fincG perseguidos en cada una de les materias -

donde el problema se plantea. 

Iiempp v lugar en ql pelito de Omisión.-

Por 1o que haco a1 tiempo y lugar en e1 delito de omisión, 

hay dos criterios= uno que con un mismo punto de vista d~ -

solución al. problema de los delitos de omisi6n simplo o da 

comisión por omisi6n, y el otro que trata de re~olver la 

cuestión con criterios distintos, utilizando uno pera la 

omisión simple y otro para el de comisión por omisión. 

Tomando en cuenta el punto de vista de quo-

rcr resolver e1 caso a estudio con un mismo criterio, se -

argumenta que ol tiempo y 1ugar de las omisiones, tanto Gifil 

ples como de comisión por omisi6n, es aquél en que debra --

1levarse a cabo ln conducta esperada y exigida. 

La doctrina que utiliza criterios direrentes, 

viéndose de une para 1a omisión simple y de otro para 1a -

comisión por omisi6n~ se apoya en que hay que estar con re-

1aci6n a ia omisión simpio, a la conducta esperada y exigi

da, por lo tanto, respecte a 1os dalitos de comisión por -

omi~ión e¡ tiempo y e1 luga~ de1 de1ito es donde ~a produce 



49 

e1 resultado. 

h1gunos códigos reg1amentan el tiempo y lu-

gar de cometido el delito, a~oyándosa on alguna o algunas -

de las teor!ns citudas en lineas anteriores, como sucede en 

el ~royecto dal Código Penal Tipo Latinoamericano, que si--

gua 1n teoría mixta. en cuyos art!culos 13 y 14 respectiva.-

mente se desprende; 

"Cl hecho so considera roa1~zado en al mamen 
~o ce la accidn o de 1o omisión, e~n cuand0 
sea ctro el tiempo coi resultado. La omi -
~ión se con~id~ra realizada en el ~omento 
en que ~ebió tener luyar 1a accidn" 

''El hecho so consid~r~ rca1~zado: 1o.) En e1 
lug~r donde se desarrolló. tot~l o parcia1-
mcnte, la ac~ivi~~d cclictucsa de autores y 
pcrt~ci~es. ~o.) En el lu~~r donde se prod~ 
jo o cebió proa~cirse el re~ultbdo. En loa 
celitos de omisión el hccno se considera -
raa1izado donde debi6 tener lu~ár 1a 3ccidn 
omitida"'. 

En ~royacto del Código Penal pura el ~istri-

to tederal de 1956, sus redactores consideran necesario in

cl.u.ir una norma que Precisara el lugar y tiempo de ojecu ~-

cidn del deli~o. en raz6n de qua en la práctica se ha deme~ 

trado que 1a ausencia de una regla precisa dá l.uyar a con-

troversias sobre la jurisdicci6n de los tribune1e: que deben 

canecer del caso de que se trate. 

De la lectura del articulo So. del Proyecto 

del Orcenomiento citado se puede conclu!r que se optó por -

la teorio mixth o combinúda, o sea la aceptacidn de que se 

tendrá por co~etido el titulo dalictivo on el lugar y tiom-
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po en que se realice la conducta o hecho o se produzca e1 -

resultado. Consideramos que la solución del lugar y tiempo 

de cometido e1 delito, debe dejarse a ln propia esoncia de 

1as riguras delictivas. 

O).- ~-- Existen títulos delictivos que 

son de mera conducta, por v~a de ejemplo la violacidn, 

otro~ describan un resultado mnterial, o sea cuando se pro

duce un mutamiento en el mundo exterior de naturaleza ~!si

ca, anatómica, risioldgica, psíquica o económica; atento a 

la anterior para los tipos que describen los resul~~dos de~ 

critos debe emplearse el término uH~CHO",entendi6ndose como 

tal. a la conducta, el resultado y el nexo de cau~alidad. 

Los elementos que integran al hecho son: 

Una conducta, que es ia accidn u omisión di

rigida a producir un resuitado t~pico o extrat~pica. 

Un repultado materiül.- Sobre e&te particu-

lar e~isten corrientes quo tratan do exp1icar aste elamanto. 

En primer término nos oncon~ramos con la concepción natura

lista o materia1, que sostiene que existe resultado mnte -

riai. cuando se produce una mutación en el mundo exterior y 

que debe estar descrita por el tipo como ya lo homes apunt~ 

da. En segundo lugar está la conccpci6n jur!dica o rormal, 

dice que un resultado as una mutación o cambio en el rnundo 

jur~dico o inmaterial a1 1esionarse o ponur en peligro un -

bien juridicaraente protegido¡ por 10 t~nto se conc1uye que 

el delito de mora conducta tiene un resultado jur!dico. 
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1uegor si el delito tiene un rcsu1tado materiai deb~ ha --

ble.rse da hecho. 

E1 recu1t~do materia1 en la teor~& del de1i

to con~tituye un elomento del hecho• el cual a su vez, como 

ya sabemos rorm3 p~rte d~1 del~to. por lo que respecta a 1a 

conducta es una consecuencia de la misma. 

Causal entre la Conducta v el nesultado.-

E:s 1o. t::.: 1.ación que ha.y ent.re la conducta o hacho y la cansa. 

c.~r1~~-- ·ie la misma. o sea el resultado material. 

Existe nexo causal cu3ndo suprimiendo la con 

duct~ o hecho no se produce el resul~ado. quiere decir• quo 

no hdy relación de causalidad. Cabe advertir que el nexo 

cousal solamente se actualiza en los delitos d~ ~esultado 

materiol, á rin de entender el nexo C3usa1 debamos reducir 

este e~tudio unicarnente a dos doctrinas. 1a teor~ Cenera1.!., 

zadcrn e lndividu~liz~dora. 

- Tc~r!a Gencrzlizadora. conoc~dL.también 

ceca cancicior.al, cuyo dcfansor ~ás destacado ha..sido v. 
5uri, en nuc~tro concepto ha sido la m6s acertada en su 

apiicación, sin ernb~rgc, ello no quiere decir que resuelva 

ai problema on forma ~atisf actoria de la responsabilidod, -

pues h~y ocusione~ en que ~e llego a mdlti~les injusticias. 

ncrm~lmcnte cu~nac s.a ~rat~ ce aplicarse en los del~tos ca-

1i f ic~cos. Ló ~eoria que Se comenta, estima como integran-

-tos de la causa, todas las condicionas GUe ayudan a veri'fi.

car el re~ul~~do, de donde se concluye que todas las candi-
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cienes posean el mismo valor concurriendo en forma simultá

nea para lograrlo. por tal razón la ausencia de cualquier -

condición impide el evento de carácter punible. 

Por los motivos precisados se ~dvierte que -

la relaci6n de causlllidad es el nexo que haya entre el ele

mento objetivo, conducta o hecho humano y la consocuencin -

de la misma, atendiendo lo que describe el tipo. Analizan-

do la relación causal en el elemento conducta, requiere ad~ 

más unü relación de !ndole psicológica ontre el sujeto y el 

resultado para corroborar la culpabilidad¡ en cümbio en el 

hecho sólo se requiere que se acredita la relación causal -

al igual que los demás elementos hasta llegar a la culpabi

lidad. 

Teor~as individu~lizadoras, para su estu-

dio se divide en seis teorías, las cuales en resumen a con

tinuDci6n abordamos. 

l.- Teor!a de 1a óltirno condición o de la -

causa próxima.- Consiste en e1 conjunto de condiciones cou 

currantes a la producción del resultado~ solo tiene carácter 

de causa la ~ltim~ de ellas, es decir, la más próxima al 

resultado. advirtiéndose quo su fundamento lo constituye un 

criterio temporal. L6gicamante na o~ aceptable esta teoría, 

puesto que en el Derecho en muchos casos se atribuye el re

sultado a quien ha puesto en movimien~o un antecedente que 

no presenta ese carácter, por ejo~plo aquel que para matar 

a su adversario facilita armas a un loco. 
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2.- Teoría oc la condición ~ás e~icaz, está 

apoyada en un criterio cuantitativo. distinguiendo 1a cau -

sa. 1a condición y la sanción. pretendo que debe consideraL 

se cau&a más eficaz. corno aque1la condici6n que en la pro-

ducción del re~u1tndo ha contribuido más. Las críticas que 

so hilil elabor~do en torno a asta corriente constituyen una 

lirnitaci6n a la equivalencia de las condiciones, pero su -

carácter indivioualizador la hace inaceptable al negar con 

exc1usión de las condicione~. la eficacia do las causas y -

por onde la Participaci6n en el delito. 

3.- Tecr!a d~ la prcvalonci~ o preponderancia. 

del equilibrio o de la cnusa decisiva. ontá baea~a en un -

critorio de cantidad ~ostcnido por Binding, coloca la prem~ 

sa de que al mundo rige sobre un equilibrio de fuerzas, cu

ya Dutaci6n es originada Por una prevalencia de aquel1ae -

que tienden a modificar t~1 equilibrio frente a las que pr~ 

tcnccn conserv~rio. 

Resulta infundada esta teor~a porque vnlora 

solar.lente ia dltima condición, además porque si un resulta

do no ~e verifica no es porqu~ las condiciones positivas o 

negativa~ estén en equilibrio~ pues en la realidad la razón 

se debe a que no están presentes toda la serie de factores 

necesarios. 

4.- Teoría de lu ceu~o eficiente o de la 

causalic3d• esta corriente e$tá apoyada on un criterio cua

lita~ivo, distinguiendo la causa oe la condición de la oca-
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si6n. por raz6n de que l~ causa como el nombre 1o i~dica- -

tiene ericocio de ocasionar el resu1t~do. La objeción a 

esta teoría entre otras es lo diricultcd de encontrar la 

base para establecer el concepto de causa eficiente y la 

circunstancia de que ~l igual que la causa. la condición y 

ocasión son indispensables para que se actualice el resu1t~ 

do. 

S.- Teoría de lo adccuaci6n o causación ade

~. está considerada como una limitaci6n ala teoría de 

1a equ~valencia de las condiciones. puesto que no acuerda 

que cua1quier condición sea causa de resultado. sino que -

unicamante toma una de ellas escogiendo la que estimn rea1~ 

zar el resultado. El de~ecto de esta postura es que conrun 

de al problema de lo causalidad con el de la culpabilidad. 

orrece al culpable una cómoda evasión a la justicia, oxtieñ 

de exageradamente el cac:po de la irresponsabilidad pena1, -

1levando a excesivas absoluciones, se contradice cu~ndo --

quiere determinar objetivamente la previsibilidad, utiliza 

elemento~ extraños, corno la an~ijuridicidad y la imputabil~_ 

dad. 

6.- Teoría de le causa humana exclusiva. es

tab1eca que solo los resultados veriricados dentro de la -

es~erd del actuar del hombre, en el cual está en condicio-

nes de poner en juego sus racultades de conocer Y querer, 

pueden considerar~e como eventos producidos por una causa 

humano, por háberlos querido o bien porque no queri~ndolos 
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no los evitó cuando e~taba a su alcance paro impodirla. 

La cr~tica que se formula a este teoria es una interpreta-

ci6n restrictiva, de la cau~alidad adccu~da, carece de un -

criterio para establecer la excepcionulidad de los factnres 

que excluyan la relación causal. 

Relación cou~al en la omisión.- E1 problema 

de la relación cau$al so presen~a al determinar cuándo 1a -

inactividad del sujeto está en relación causal ccn el resu~ 

tado producido. Han sido bactantes los esfuerzos qua tien

den a lograr el fundamento del nexo causal an el t~tulo de

lictivo que nos ocupa, por virtud de qua hay penalistas que 

ln admiten y otros que lo niegan, estos 6ltimos argumentan 

que de la nada no puedo surgir nad~, los que aceptan la 

circunstancia que nos ocupa arrecen varias teor~liS a saber. 

I.- Tecr~a del ALIUp ACTUU, en esta tcor~a 

se sostiene que la causa debe de encontrarse en la acción 

que realiza el cmitente, en vez de ejecutar la accidn espe

rada y exigida. Esta postura no es aceptable en tgnto que 

no puede encontrarse el nexo causal, en la acción contempo

ránea, sino en la omisión a no realizar la ac=i6n exigida. 

II.- Teor~a de la occi6n precedente, estriba 

en que al realizar el sujeto activo del delito una conducta 

se co1oca en la obligación de realizur unu acción esperada 

y exigid~, para evitar el re~ultado. Cr~tica, no siempre -

existe und acción precedente y qua no~ lleve a acep~ar una 
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culpabilidad que de ninguna manera es admisible. po~qua el 

Derecho Pena1 exige coincidencia tem~or~l de causaci6n y -

culpabilidad. 

III.- Teor~o de la lnt~rler~ncia.- Se actua-

1iza cuando el ornitcnta ha dominado el impulso que se le 

cornpol~a n actu~r. producidndose coffio contracorriente un 

fenómeno de ~ntarrerenci~ entre 1a fuerza que lo irnpu1se a 

obrar y el dosplicgue de la misma. El nexo cuus~l que exi~ 

te entre dos polos. es decir. entre 1a encrg~o dc~µlegnda -

para dominar el impulso del sujeto y al resultado produci-

do. Su fundamento de asta teoría se encuentra en la activ~ 

dad ps!quica del agente dal delito que se origina por razdn 

de contener 1 reprimir el impulso a realizar la acción espe

rada y exigida• esta postura ral1a frente a la culpa sin -

representaci6n. sin previsi6n o inconsciente, otra de las -

criticas es que no siempre que la omisión exista la repre-

sión del es~~mulo que impuls~ a obrar al sujeto, que en los 

delitos culposos 1a ausencia oc tal est!mulo se evidenc~a -

en rorma absoluta. 

IV.- Teor~a nor~etiv~.- Sostenida por el -

Doctor Porto ~etit, quien dice~ ••que la relación c~usa1 en 

1a omisión debe hallarse en la misma omisi6n''• (25) Lo que 

implica qua el sujeto está obligado a realizar una conducta. 

o sea que la acción espergda es adamás exigida, de llev~rse 

a cabo la acción, el resultado no se produce. 
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TIFICIOAD-

k).- Concepto.- E1 vocablo tipicidad, pro -

viene oc la rá~Z la~in~ ti~us que trasladado al Oerocho Pe

na1 impli=~ s~~bolo rc~resentativo, figuro princip3l de al

guna cosa. L~ dafinición·más aceptada· en nuestro ámbito -

~enal. por ~lgunos autores es lo que so conoce como: la ade

cuación de la conducta o hecho a lo descrito en alguno de -

1os tipos leg~les. 

Don Luis 3im~nez de Asóa nos dice nl respec

to: "la tipicidad es la exigida correspondencia entre el -

hecho real y ln imágcn rectora expresada en la ley en cad~ 

caso de infracción" (26). 

El trat~dista oexicano h1ariano ~imdnez Huer

ta con rclaci6n al punto que se comenta sostiene: "Adecua-

cidn t~pic~ significa. pues encuadramiento o subsanción de 

ia conducta Principal en un tipo de delito o subordinado o 

vinculación al mismo de las conductas necesarias" (27). 

Es importante poner de relieve al criterio 

sustentado por la Supre~a Corte de Ju~ticie de la Nación. 

en ejccut~ria definid~ que establece: ''La tipicidad consis

te en que ol ccMportemiento del acusado se encuentra adecu~ 

do ai ti~c que describe lo ley penal" (28). 

Juego un import~nte papel la figura de la -

tipicio~d en la tcoria que se está tratando• ya que sin la 

p:o~enci~ d~ és~á no as pc~ible de ninguna form~ qua se ac-
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tua1ica e1 tftu1o delictivo. ~iménoz de As~a al tr~tar e1 

temo de la función de l~ tipicidad emite su opinión en es-

tos tdrmincs: "~unción predominante descriptiva que singuli 

riza su va1or en el concierto de lgs Cúracter~sticas del 

delito. Se re1aciona.con la antijuridicidad por concretar

la en el ámbito Penal, y t~enc, además• ~uncionamicnto ind~ 

ciario de su existoncib" (29). 

Como veremos en l~neas posteriores no es lo 

mismo tipicidad y tipo• por lo tanto, es indispensable el -

análisis de esto dltimo. 

3).- Tipo.- Con referencia a este tema Fran 

cisco Pavón Vasconcelos, da su punto de vista sobre el par

ticular aduciendo qua es: "Lo descri~ci6n ccncret~ hecha -

por la 1ey de una conducta on 1e qua en ocasiones se suman 

sus resultados. reµutodas como delictiva ai conectarse a -

el1a una sanción penal" {30). 

Par~ lgn~cio Vi11alobos, el tipo cebe defi 

nirse como ••la descripci6n del acto o del hecho injusto o 

antisocia1 (previamente valorado ca~o tal) en su aspocto -

objetivo y externo" (31). 

El maestro Celestino Porte ~etit, al re~eriL 

se al t~po oduce 11Cl concepto que se dé de1 tipo, debe ser 

en el santido de que es un~ conducta o hacho descrito Por -

la ncrma, o on ocasiones esa mera éescripci6n objetiva. CDQ 

teniendo adom~s según el caso, elementos normativos o subj~ 

tivos o ambos" {32). 
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''uestro más ~1to Tribuna1 o sea la H. Supre

ma Corte de ~usticio de 1c i.~ci6n, l,a rc~uelto en jurispru

denci3 Tir~e •'El tipo delictivo, de acuerdo con 1a doctri-

"ª• puede caTinirse corno el conjunto de todos los presupue~ 

tos a cuya cxistencio. se liga unc:a ccns.ecucncia jur.:tdica que 

es le pana• (33)-

Vertidas 1as divcrsa9 tesis se corrobora 

ex~ctamcntc que tipo e~ lo creación legislativa qua el EstA 

do huce de una conducta o hecho, en tanto que la tipicidad 

es la adecuación de 1a conducta o hecho a 1os elementos qua 

describe el tipo. 

C).- ~lomnnt~~ del tipo.- ttntes do continuar 

B$ necesario referirnos a las par~es que conTorman al tipo 

o sea. sus elornentos. 

Prgsupuestos Ce 1 a Conductn o Hecho, do ant!!. 

mano ya se ha h~blado de 105 anteceden~as jur!dicc~ o mate

rial e~, previos y necesarios para que se pueda realizar la 

ccnducta o hecho delictivo, por 1o tanto los presupuestos -

da la conducta o hecho constituyen parte dal tipo antes que 

cu~lquier otra situación. (La au~enci~ de loo presupuestos 

que e~~üwoz ~~atnndo producen lógicamente 1a tipicidad, to

da vez que no se actualiza lo Ce~crito por el tipo, por lo 

tanto• no ccncurre el dalito). 

C)c~r.~to T~picc Cbictivo.- Comenta Francis

ciscc ~av6n v~~conco1cs ~u~ cabemos entundcr Por t~les: 
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''aqua1los susccptib1cs de ser apreciados por el simple con2 

cimiento y cuya función es describir la conducta o al hecho 

q~c puede ser muteria de imputacidn o do re~ponsabilidad -

penal" {3~). 

Cuando el maestro Carlos Vidal. Riveroll. tra-

to el tipo y la tipicidad, concretamente al referirse a los 

el.amentos cuestion::idcs precisa: "La referencia a detorraina

dos estados o acontecimientos (b3se de la rc~ponsabilidad -

criminal del sujoto), scño1ados por l~ ley en forma descri~ 

tiva, percaptiblas focilrnente por loG Gcntidos, pueden en-

tenderse como elementos objetivos del tipo•• (35). 

Tombián es conocido como elemento material 

constitu~do ccncret~m9nte por la conducta o hecho, originán 

dese los delitos de mera conducta o los de resultado mata--

ria1. 

lgua1manto son elemontoz del tipo los esta-

dos y procesos externos, que pu~den sor daterrnin~dos como -

ya se dijo por los sentidos, astados animicen en otra pers~ 

na, que no es necesario que tenga que ser en el sujeto act~ 

vo del delito. 

Ref~ren=i~~ Te~oorales.- Como su nombre 1o 

indica, J.a existencia en estu moda1ioild atienda ~l momento, 

époc~, incluso el dia y hora en qua el tipo deba configuraL 

se uno. otro o ning~n títu1o delictivo~ puede suceder que -

la·referenció sea de cunlquiar otra clase. sin'ernb~rgo Ed-

mundo hlezguor sost!.eno; ••J..:: ley a vecas e:::t'3bleci:? dotermin.a. 
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dos modio~ t~rnpor~les corno excl.usiv~mcnte t~picos. y por --

t~nto, no c~e:~ bajo e1 tipa iu ejecuci6n on tiempo distin

to del. sei1,:,.l"1do por l.ú. l.cy• (36). 

Cabe ci.ta..r algunos ejemplos de tipos que ro-

c1arnan refarcncins en base al tiompo, como los previstos en 

l.os artículos siguientes del Código Penal. 

nr~- 289.- Al que infiorc una icsión que no 
pon~a en ~cligrc 13 vidn c=l ofendido y tar
cc en san~r m~nc= oc ouinc~ Gi~~. se le im-
~on~rán ~D ~r~~ =~~~ o cu-tro meses do pri-
sión, o multa de =inca a cincuenta pesos, o 
ambas sanciones, a juic~o d~l juez. Si tar
aare en sanar nóG d~ guince d!~s se le impon 
drán de cuu'tro mc::;:n::; tt aes ohcs da prisión y 
multa de cincuent~ a cien ~osos. 

~rt. 325.- Llámasa infunticidio: la muerte -
ca~saoa ~ un ni~o aen~r~ oc l~~ ~c~on~~ v dos 
hcru::. d~ zu n.:.:.=i:.~iC"ro~r-;, µo= u.lguno de sus -
asccndion~cc consangu~neos. 

Nuestro ordenamiento contempla diversos ti--

pos que ccn~icncn la referencia a que ~e ha hecho mencidn, 

sin cmba:gc consideramos su~icientes loz tres ejemplos des

cr~tos, p~ra nlcanzar unü idea de la cuesti6n que nos ocupa. 

ftefcreraci~s Eopoci~lec.- Exizten tipos que 

demundan una re~erenci~ oc carácter e::.pccial, ante todo se 

cana1izan po: el lu~ar, el C6digo µunitivo vigente estable

ce muchos ejemplos, y podemos citar: 

~rt. 357.- Se im~ond:6n do cinco a diez añcs 
de ~ri~i6n y multa d~ cion a cinco mil pe -
zo5, a los que CúU::.cr. incencio, ~nundación o 
c~plo:;i.6n ccn dallo e ~ol.igro ne: 

1. Lin rc.:.f"icio 1 vi,.·i~:-.rl~ e CU.-!rto donde -
se encu~;1-:rc a.\gui1e& µ~r=aonc.; 
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Art. 381.- Además de la penu que 1c corres
ponde. conforme a los artrcu1os 370 y 371. -
so aplicarán al delincu~nte de tres d!~s a -
tres nñoG de prisión. en los casos siguien-
tes: 

l. Cuando sa corne~a el delito en un lug~r 
cerrado; 

Medios exigidos.- Co~o mcd~1io~d del tipo -

nos señala 1a ~orma o modo on que debo realizarse el do1i--

to• originan consecuencias div~rsa6 gcncraln1ente h~cen opa-

rar alguna agravación en la pena. Recurrimos al contonido 

de algunos art~culos para iluatrar este punto. 

Art. 181.- $e equip~r~r~ a le resistencia y 
~e sancionará con la mismu pon~ que ésta. la 
coaccidn hecha a la au~ori~cd p~blica .e.2.!: -
me dio de lo violcnci~ f!~ico e d~ l~ ~oral• 
para o~iig~rla a 4ue eJ=-u~c un octo 01·icial. 
sin los requisitos 1a9~les. u otro qua no -
oaté en sus atribuciones. 

Art. 262.- Al que tenga c6pula con mujer 
menor da dieciocho ahos, c~sta y hono~ta. 

~ obteniendo su consont.ir:donto pcr r.icdio de 
soducc.ionc::¡ o cng~no. su l.c u,....i1.:<.1r..:J.n de un 
mos a tro~ ono~ e~ ~ri~ión y mul.ta da cin -
cu~nta a quinientos pesos. 

Suiato ttctivc~- Debemos de entender como 

sujeto activo dentro del mundo del Derecho al ocr humano 

con voluntad. intcli9ente p~r~ realizar un delito ya sea 

como autor. coautor o en su caso c6rnp1ice; por l.o qua ca 

rro~ponde a lQS personas morales se pre~entan argumentos en 

pro y en contra. respecto a que si son ~ujotcs activos de -

dclit~. advirtiendo que no son gentes pensantes. capaces de 

delinqu~r. por lo tanto no pueden s~r ~ujetos activos, 1a -

r"z6n GUe croó eo~ ficci6n jur!Cica. se debe a los efectos 
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patrimoniales d:?l Derecho Civi1 y íiiercanti1. 

Por otra porte. abordamos la closif icacidn 

en orden o lo c~liodd dol sujete activo que ~ienco cual. --

quier persona la que lo realice, dá 1ugur a ser clnsificado 

como Cora~n o lndiferento. En otras· OCaSioneo el.tipo reclA 

ma dctormin~da calidad en el suj~to y esta ser6 -segan o1 -

caso- de c~lidad natural o de condici6n jur~dica especia1, 

d;indo 1ugnr en estJ~ hi~ótcsis a los denominodcs sujetos -

espacialc~. verbigracia es en 1o referente a calidad natu-

rai. hcrnbro e ~ujor, en cuento a conCición jur!dicn o1 mil~ 

ter o el funcionario pdblico, entre otros. 

Cla~iric&ción en Orden al f~~mero.- ~artien

do conforme al n~rnero de los sujetos activos que requ~ere -

el ti~o p~ra la ejecución de un i1icito penü1, se presentan 

1os ~ono&ubje:ivos si io reeliza un solo sujeto. y los piu

risubjetivcs écndo el tipo ~equiera cic dos o más agantes --

para su realiz~ción. 

c-,u jete. Pasivo.- Ccnsiderudo oste como ele--

mente del tipo, se ~rata de1 titular del bien jur!d~co pro

tegido por el ~~~~oc, anor~ bien, cu~ndo l~ conducta recée 

soorc s~ éc 13 por~cno que pretenCe realizar el il~cito, de 

ninguna ~ancra se con~idcra ~uj~to po~ivo, sino rnés bien. -

ser~L e: ocjctc rn~terial, esta colidod la pu~den reunir 1os 

c6nyugoc en c1 ~elite ce ndult~rio, la mujer en el rapto o 

en el ~~==~e, en~~e o~ros cjct:plos. 

cc··'.'.'"-t:-. ;u:-!=.::.cc y i .... tcr'ial.- ~iempre sa ra-
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fiaron 1os tip~s a un determinado objeto, dotarmina~do des

de luego el bien jur!dico que se protege en cada uno de --

el1os, ya sea en form~ pnrticul~r o an otros casos se tut~ 

lan varios bienes de distinto o iguul valor. Entandemos 

por bion jurídico lo expresado por nuestro ~:a~~tro Porte 

Petit al manifoot~r que es "el valor tutelado por la ley 

penn1" {37). 

Ele~~ntos Normativos 9 - Entiéndase por ele-

mento norm~tivo del tipo, aquel que con apego a la ley noc~ 

sita de un~ valoroción jur~dica especial, astes elementos -

se noa presentar. on dos grupos= los conocido~ con valora 

ci6n jur~dica, que s6lo pueden ~er determinado~ madi~nta un 

sentido eminentemente legal, por v!a de ejemplo citarnos el 

delito de robo, al cstúblecor cosa ajena mueble ~n el artí

culo 367 de1 Código Penal. vigente, el numeral 189 e1 hab1nr 

de funcionorio, etc. 

El~r12ntos do ValorLJci6n Cultural.- Son aqus 

11os que se presentan con orregio a determinadas normas y -

concepciones actu~les, desde luego no pertenecen a la esre

ra misma del Derecho. ~in emb~rgc, sa reunen esto~ eicmen-

tos normativos con valoración de índole cultural en a1gunos 

tipos, citando a este aTecto la Tigura do at~nt~dos a1 pu-

dar que se encuentra en el artrculo 260 en relación al 261 

del C6digo de l~ m~taria, as! tombi~n el delito de estupro 

el cual contiene en su glosa acto erótico sexual, as~ como 

casta y honesta. 
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~]Pr~ntM !.ubintivn del lniu~to.- Estos se 

:eficren a c~erto~ mo~ontos subjetivos que intervienen en 

1a nece~aria rclcci6n entre 1o ilicito y 1o 1ícitc, cbser-

vándose que en oca~iones lo antijur!dico de la acción se --

culi~ic~ en r~~6n del Pro~6sito del agente. l1.ezger o este 

re~~cc~o ffioniria~ta que ••consisten en cnr~cter!~ticas subj~ 

tiv~s. o~ decir, ~ituada~ en el almd del autor'' (38). 

o.- Clasilicaci6n en Crd~n ~1 Tipo.- Divcr-

~os criterio~ Coctrin~lc~ han zido lo~ puntos de vi~ta para 

cfcctu~r la clasificación en o=den al tipo, en función de 

su co~po~i:i6~. ordcn~ci6n ~istcm~tic~, autcnom~n, por su 

lormu!~ci6n. de ncucrd~ ~l resultado, elcmontos cubjetivas~ 

purtianoo de este cxpone~os alsunos puntos doctrina1es y -

que ofrecen una aplicación ndecuod~ a la luz de la toorLa -

del Oaracho. 

Cl distinguido jurista Don Luis Jirn~nez do -

ttsaa, al abordar e~te tema. reüliza lo siguiente cla~ifica

ci6n: 

En razón do sus funda~antos son: fundamonta-

les cu~lificadcs y privilegiados; 

En referencia a la autonom!a: bá~icos, espa

ciales y comp1cmontarios; 

Atendiendo al acto: 

a). Tipos de f~rwul~ci6n li~ra, ca~u~sticn-

mcnte forrn~dos, alternutiv~s y acumul~t~ 
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b). Otras clasificacionec en orden al resu1-

tado; 

e). Delitos condiciona1es 

d). Exámen oGpocia1 de 1o~ delitos de resu1-

tado cor~edo. 

ntendiendo a los elementos subjetivos del ~~ 

justo: 

a). Por los ele~entos subja~ivos rcrerentes 

a1 autor; 

De1itos do expresión¡ 

De1itos de intención. 

b). Por 1os elementos subj~tivcs que se dan 

ruara del agente (39). 

Por otra parte y metodológicamente• Edmundo 

ffiezgar ordena a los tipos penales, do l~ siguiente manara. 

De1itos de lesión y dD peligro 

Del~tos básicos o rundDrnontalos y cualif~ca

dos, privilegicdos. 

Tipos compuestos, en los que in~luye: 

a). De1itos de varios actos 

b). Delitos compuestos en sentido estricta; 

e). Delitos permunentes, y 

d). Delitos mixtos, acuuul~t~vn y altcrnati-
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vamente formados. 

Tipos nacesitnd~s de complemento. divididos 

en; 

a). Tipos en que al cornploraonto se haya con

tenido en otra 1ey. pero emana de otra -

instancia legislativa (40). 

Respecto a la clasir~caci6n qua se está est~ 

diando la H· Suprema C:orT.e de :Justicia de la Nación sostie-

n•• 
"Desde un punto do visto doctrinario en rela

ción con lQ nutoncrn~G d~ lo~ tipos, ástos se 
hnn c1&siT.icacc en; b-1.~icr;is, e~t:nciales y" -
cornclo~~n~~rios. Los b¿~ic~~ so csti~~n ta-
ies en r~~6n ••ue su indcle fundaraent~l'' y -
por ~enor plena indopcndcnci~; l~s c~pP.cia-
~ "suponen el rnnntenimiC?n-co cie .J.os curact.!t, 
res ce tipo básico, pero a11adi6noole alguna 
otra Peculi~riaad, cuya nueva exist.encia con. 
cluye la a~licación acl tiµo b~~ico y obliga 
a subsumir los h~chos bcjo c1 ti~o especia1" 
de ta1 m=n~ra que é~tc eliuina e1 b6sico; -
cnr ~l~ir~c los ti~os c~MpJc!~enturion ''Presu
~onen l~ &p~ic~clón aci tipo bGsico ai que -
se incorporan ••• •• (41). 

tthora bien, trataremos el concepto de cada --

uno de lo~ tipos, que consideramos son impo•tantes, tomando 

en cuen~a su a~licaci6n en la vida-práctica. 

- Funda~l~n~al ~~~ico.- Son todos aquellos --

que no derivan de nin~ón otro tipo, su exictuncia es tota1-

~cnto inccper,dicnt~. 

- Tip~~ especiales.- Adyacantes al básico, -

~p~rccc e: ~iµo cn~eci~l, qu~ ~e forrnu aut6nomaraente, agra-
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gándose determinadas ceracter!cticas al. tiµo fundamental, 

excluyendol.o relativernente, subdividiéndose a su vez en.: 

Esp~cial. Priyilogicdo. Este se conoce en ~unción de la ot~ 

nuación de la pena, se forma autonomamente en vía de ejem-

p1o podemos encontrar el. del.ita de infanticidio, que merece 

menor penal.ídad tomando como punto de referencia el. homici

dio. ~~l Cual.ificadp.- ~e forma independientomente, 

agregando al tipo fundamental. una característica que conll~ 

VQ imp1ícitamente una agravaci6n en lo pena, en la espacie 

traemos a co1aci6n el parricidio al cual se impone una pe-

"ª• que es mayor que la impuesta el homicidio simple. 

Tipp Cgmplementado.- Está constituido con 

el. tipo básico, complementándolo con otros elementos, en -

virtud de que les es indispensable para obtener su vida pr~ 

pia. por s~ solos resultan ineficaces para formar un tipo -

nuevo~ al. igual que el anterior se clasiTica se;~n la menor 

o mayor penalidad~ en dos as~ectos: Complementados ~rivila

giados• es. aquel que reclamo:. pc.ra adquirir su existencia el 

t~po básico~ al cua1 se le agrega una circunstanci~ para 

atenuar1o, Gin que se entienoa de ninsuna manera qua se es

tá originando nuevo delito. Como puede verse en el homici

dio en riña, cuya penalidaC va de cuntro a doce año~; J;.am.-

plemr¡ntados Cuplificadps• rigurcsa:nente demc.nda pora. que -

tenga vida do el. tipo f"undamcn tal y una circunstuncia Pélra 

agravarlo; esto ~e puede doraostrar cLJar1do se actu~l.iza el 

homicidio cometido con preracditación, olevoc~a o ventaja~ 
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porque la penalidad quo establece e1 tipo ccrrcnpondiente ~ 

es de veinte a cu~rontn años de prisión. 

Indudablemente hay diferencia entre e1 tipo 

especiol y el complmantado• el ~rimare requiere pora su -

existencia del tipo fundamental, una vez creado se indcpe~ 

~iza; el segundo de los nombrados necesito también del t~

pa básico y no logrn ~u autonom~a como el anterior. 

- Independiontcs o Autónomos.- Son los que 

no tienen relación con o1g~n otro tipo, existe por s~ sdlo, 

en consecuencia, tanto los básicos como los especia.les ti~ 

nen absoluta independencia. Por nuestra parte nos adherí-

mas al criterio jurídico sostenido por el profesor ~orto 

Petit ••tanto los ~ipos fundamcntalc~ o b~~icas, coma los 

especin1o~ son autónoracs. tienen independencia absoluta• 

(42). 

De for~ulaci6n Libre.- Tienden a seña1ar 

~a cctualización o no ce les diferentes ~ormas, en cuanto 

a 1os mcd~os, rosul~ado, tal como los previenen 1os de1i--~ 

~os. 

Se llaman tipos de formuloción libre aque-

llos en los cu~les gen~ricamcnte se describe el acto que 

conduce a1 de1ito. inde~~ndien~emente de su precisión en 

los medios. 

- Re Fo;wuloci6n ~a~ujstica.- Se define -

como aque1 en que se cctor~ina casu!stic~~~nte l~ conducta 

o nechc produc~o= de1 resultado t~pico. 
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- hlternativumante r~r~~das.- Gcncr~lmente 

se actua1izan por conductas de occi6n 7 c~i~idn, o bien por 

combinnci6n de 3mbas¡ orrcce un v~sto n~mero de estu clase 

de Tiguras nuestro ordenamiento punitivo, por lo que resµe~ 

ta a la naturaleza de la acción encontramos el ort!culo 125 

que en su parte conducento establece: " ••• al qua incite al 

pueblo a que reconozca ol gobierno impuesto por el invasor 

o a que acepte una invasión o protectorado extranjero.•• 

Corresponde tambi~n entre otros ejem~los lo 

dispuesto por el artículo 129 del C6digc ~en~l al decir: 

..... al que taniendc conocirnientc de l~s uctividades de Un -

e~p!a y de su entidad, no lo h~ga saber a las autcridudes". 

Atendiendo a la omisión nos encontramos en-

tre otros tipos 1o previsto Por e1 art!cu1o 176 de la Ley -

de 1a hlateriu que preve~: •• ••• al c~pleodo de un .telégrafo, 

te1áfono o estdci6n inalámbrica que conscion~cmcntc dejare 

de trasmitir un mensaje. ··•"• 

As~ mismo es relevante e este punto el nume

ra1 182 del Código Penal en vigencim que establece: "El que, 

debiendo ser exacinado en juicio y sin que le aprovechen 

las excepciones estab1ecidas por este código o por el da 

Procedimientos Fenales. se niegue a otorgar la protesta de 

1ey o a declerar. •••''• 

f"inalmcr.tc ocupandoncs de la acción por omi

=i6n nos cnccntrumo~ la figura tí~ic~ ccntenida en o1 artíc~ 

1o 249 ~racci6n I, del ya tantas veces cit~do ordcn~miento: 
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"Se caGtigurá con prisión de tres d~&s a se~s meses y multa 

de dos a cincuenta peso~: l. Al que oculte su norabre o ape-

11idcs y tome otro i~agi?~rio o e1 de otru persona, al de-

c1arar ante la autoridad judicial;''• 

O bien 1o consagrado en la fracción III del 

dispositivo 277 del C6digo ~unitivo, ''Se impondrán de uno a 

~ais ahos da Pri~i6n y multa de cien a mil pesos. a 1os que 

con el ~~n de alterur el e~tado civil incurran on alguna de 

las infraccione~ siguientes: ••• 111. A los padres qua no 

presenten a un hijo suyo al registro con el propósito de 

hac~rlc perdor su estado civil, o que declaren fal~amente -

su fol1eci~icnto, o lo presenten ocultando sus no~bres o -

suponiendo que los podres ~on otr~s personas; •••ª• 

Corno se h~ dicho, nos avoc~mcs exclusivamen

te a la claso d2 ti~o~ que tienen important.ia por su ap1icA 

ción cor.st~nte en nue~tro ámbito j~:idico. 

ANTI JURIDICIDAD 

El tármino ~ntijuridicidéd es empleado tam-

bión con l~ exprcsi6n ilicitud o injusto, que implica la -

contradicción ~l Derecho. 

A.- P~pel que Desem~cña.- Dentro da 1a teo

r~a del delito le antijur1dicic~d funciona cc~o elemento de 

é~te, pu~sto que re~re~ent~ una parte en que sa divide la -

unidad óc! OclitP, indispensable par~ la existencia del mi~ 

mo. 
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Se han elaboradc algun~s tesis que admitan -

que 1a antijuridicidad es un carácter del delito, basándose 

en el supuesto de que no se di$tingue la figura antes men-

cionada de los demás elementoG, tr~tándosa sólo de un dato 

aislable. Otros opinDn que es el delito en si, en tal si-

tuación l.o manif'iosta Cuello C<J.16n al decir: "1o a.ntijurid.!, 

cidad es el aspecto más rel~vuntc del de1ito; de tal impor

tancia, que p~ra algunos no es un mero carácter o elemento 

del mismo, sino su !ntima esencia, su intr!nsoc~ natura1e-

za" (43). 

En J1Jéxico Porte ¡...etit dof'ine a 1a figura que 

se está tratando como: ••una conducta es antijur~dic~, cuan

do siando típica no está protegida por una causa de ju~tif'.!, 

cación" (44). 

8.- Antiiuridicid~d: Forrn~l y l:!at~rial.- Por 

lo que se ref'iere a 1a formal.... se actu.lllzu porque .l~ con-

ducta o hecho violan una norma penQl prohibitiva o precept,!_ 

va; en lo que h.:ice a la material consiste en una lesión de 

los bienes jurídicos o de los intereses jur!dicar.iente prot~ 

gidcs. ,~ntijuridiciOad Cbj~tiva y Subjetiva, l.a objetiva -

es aquella que tiene vida todu vez que lu conducta o hecho 

delictivo infringen una norma de ~ndole penal en forma 1isa 

y llana, s~n que se damande le culpubilidad ca1;,o elemento -

subjetivo. constituye solo una vul~ración externa; 1a subj,g_ 

tiva pretende encontrar lQ esencia de lo díltijur1dico en una 

es~ocie de con~r~dicci6n subjetiva en~re ~l hache humano y 
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la norma, es decir, deba provenir la conducta de un sujeto 

imputab1e~ por ende culpuble, par~ que tenga que ser l~ci-

ta. 1\ntiiuridicid~d µennl e GencrLJl: Desde el ángulo doc-

trinario se debo hablar de una antijuridicidad de una rama 

determinada del Derecho, en tanto que ~xiston aspectos. o -

distintos erecto~ que contracicen a las nor~as legales, por 

lo qua no os posible hablar de una ontijuridicidad genérica 

o penal• tom~n~o en cuenta que se ~u=de presentar una con-

tradicci6n a lo norma dal Derecho Civil, hdministr~tivo, -

Penal o de cualquier otra rama del Derecho. Antiiuridici -

dad Esp"cial Tieificada, algunos investig~dores en el área 

que nos ocupa, insistan en que es necesario incrustar en el 

tipo la mención de la antijuridicidad especial, dando la 

explicación ce que ne est~ ex~renarnonte mencionnda, 1a rea

lización de la conducta o hecho l!S no=r01alrnente il.:[cita y -

excepcional~2nte justificada, otros autores sostienen que -

es realmente innecesario que se cite o se describa en el -

tipo. 

I m P U T A B l L I D A O 

1.- GEIH::RnllDnDES. 

Constituye el tercer elemento del delito, --

siguicnco cooo linea la ~relcci6n lógica. Algunos autores, 

entre otros, r-err.CJ.ndo L:t..stellancs Tena, cos1.iene que se tr:=, 

ta de un prc~u~u~~tc de la culp~~i1idad, po: lo que expresa 
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e1 citado jur~sta: ••para que e1 individuo conozca la il±ci

tud de su acto y quiera reali~~rlo. debe tener capacidod de 

determinarse en runción de lo que conoce, luego la aptitud 

inte1ectu.;;i1 y volitiva~ ccr.:::;tituye el prc~upue::.to nece:;ario 

de la culpabilidad. Lo imput~bilidad debe considcrarso co

rno elemento del delito.- Ccnt!nua diciendo, padomo= definir 

la imputabilidad cerno la CDpacidad do entender y de querer 

en el campo del derecho" (45). 

A·- ~finici6n.- Es la capacidad de enten -

der que tiene el individuo para ~er considerado como sujeto 

activo del delito. de acuerdo a lo previsto Por la ley. 

Debamos tomar muy on cuenta la autonomía de 

cada uno de los elementos del delito, o sea, saber donde -

termina uno y donde se inicia el otro, con el objeto de es

tar en condiciones de analizar la imputabilidad, pues para 

ser culpable se exige que sea imputable el sujeto. porque -

su inimputabilidad no es el aspecto negativo de 1a culpabi

lidad, pues aquella sólo implica la capücidad intelectual -

del sujeto, mSs nunca lo responsabilidad de su acto. De -

donde se concluye que este elemento debe estudiarse despuds 

de la tipicidad. 

B.- Eiemplo.- La legislación Penal del Dis

trito Federal, oc contiene disposición expresa que e~tabla~ 

ca una notoria diferencia entre imputables y no imputables• 

sin embargo como excepción a la regla genorbl, excluye a -

quienes al realizar una conducta o h~cho típico, act~en ba-
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jo un trastorne ~cntal tr~nsitoric. o por las causas cspec~ 

ficadas en el precepto que a continuación se transcribe: 

krt. 15.- Son circun~t~ncios excluyentes de 
rc~ponsabilic~d ponal: 

11. ~aoccer el inculpado, al cometer la -
infr~cc~6n, trastorno 1ncnt~l e de~arrollo -
intclcc~u~l ~aturd~do que le impido compren
der el carácter ilic~to del hacho, a condu-
cirsc oc ~cuerdo con asa coDprensi6n, excep
to en los co~os en que el ~ropio sujeto act~ 
ve haya ~=cvccacio es~ incupucidcd intcncio-
nal o imp~udencialraente; 

Salvo las exclusiones apuntadas, todos los -

sujetos en estric~o derecho, ser~ imputables seg~n el caso 

concreto que le le~' establece. 

C U L P A 6 l L l O A O 

Diversas tesis so han elaborado con el propS 

sito de dar un fundamento a esta nota esencial del delito• 

s~n que hasta el momento se haya logrado uniformidad alguna 

sobro la adhesión a este respecto. lo cierto es que ia maygr 

parte de los autores contemporáneos. están de acuerdo en -

que la cu1pnbilidad conutituye el e1emento esencial del de

lito. 

l..- OE:f"lNlCION. 

"En ampl.io sentido l.n cul.pabil.idad ha sido 

estimada como el conjunto de presu~uestos que fundamentan 

la reprocha.bilioad personal de la conducto. antijur!dica11 {46) 

Es sabido que la culpabilidad con apoyo en el p~icologismo• 
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se dice que cons~ste "en un nexo psicol6g~co que o~iste en

tre el agente y el acto exterior. tal como lo destaca rran

cisco ~nto1isei (47). 

Sobre este particular. el proresor Porte Pe

tit, nos mani~iesta: "la cu1pabi1idad con base psicoldgica. 

consiste on un nexo psíquico entre sujete y su conducta o -

e1 resultado material. En el primer caso, hay un sdlo noxo 

~sico16gico; en el segundo, dos. pues además del nexo psic,e. 

16gico entro el sujeto y su conducta, se requiere que exis

ta e1 del sujeto con el resu1ta.do, por tanto, para 1a teo-

r~a psicoldgica, la culpabilidad se origina on cuanto exis

to ese nexo psicológico, quedando ~nicamente por determinar 

si ésto es rererible corno sostienen algunos al dolo y a 1~ 

cu1pa, o bien como precisan otros, al dolo dnicaraente" {48) 

2.- TEORlAS SOBR~ LA CULPASlLIOAO. 

Debemos hacer a1usi6n en ~orma somera sobr~ 

1as teorías que fundan a 1a cu1pabi1idad, de&tacándose en -

importancia la psico16gica y la norm~tiva, jur~dicamenta -

hab1ando-

A.- Critorio psico16gico.- Sustenta qua 1a 

esencia de 1a culpabilidad consiste en un proceso preponde

rantemente psicológico (intlectua1-vo1itivo), que se desa

rro1la en el autor, dejando a la antijuridicidad, ya pues -

ta, toda la valoraci6n jur~dica. 

a.- Teor1a nor~~tiva.- Al explicarnos esta -



77 

doctrina Luis Fernándcz Doblado. nos comenta que ªpara asta 

nueva concepci6n. la culpabilidad no es solamente una sim -

p1e 1iga psico16gica que existe entre el autor y e1 hecho• 

n1 se debe ver s61o en la psiquis del autor; es algo más. -

es lo val.oración en un j~icio de repro_c_he de esto contenido 

psico16gico ••• La culpabilidad, pues. considerada come ra-

proch~bilidad de la conducta de1 sujeto al cometer el even

to delictivo, se ~undw:Jenta en 1a exigioilidad de una con-

ducta a 1a luz del debern (49). 

Esta teor~a es la más ace~tada. desde iuego 

tomando en cuenta sus aciertos. al igual que sus consecuen

cias. 

Ele~entc~.- Con~orme a 1a teor~a de la norm,!!_ 

tividad, se pueden obtener los siguientes o1ementos. 

La culpabilidad 

rormes de culpabilidad, dolo y culpa 

Ausencia de causas de exclusión de 1a cu1-

P<>bilidad. 

3.- FORffiAS DE CULPkBlLIOAO. 

rlctualmente se acepta como formaa de la cui

pobi1idad el dolo y ln culpa. y una tercera que se deriva -

de la suma de la~ dos mencionudas y que so denomina prete-

r intencionalidad. Res,Pecto -a-.-lc:: primera forma admite mu -

chQS cla~ificaciones• pero pera los efectos de esta invost~ 
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gaci6n sintétic~ nos l~rnit~remoc a hocer aluci6n al. dolo d! 

recto, eventual y de consacuencias nece~ari~s, mismos que -

son de importancia para al ~in qua perseguimos. 

A·- El Dolo.- Generalmente se derine como ~ 

el querer un resultado, tLpico y antijur~dica. Precisa Pa

vón \/asconceloc que el dolo es directo 11 cu;indo l.a vol.untad 

es oncominada directamonte al resultudo previsto, existien

do identidad entre e1 acontccinianto real y el representa-

do" (50). El cr1ter1o de Sabaat1án Soler, respecto al dolo 

directo es aquel que: "se caract~riza por su contenido in-

tenciona1 más o menos clararaente dirigido hacia un evento -

detorm1nado" (51). 

Onlo eventuul.- Es aquel en el cual se aceE 

ta un resultado en. caso de que se produzcan. 

Dolo e~ con~~cu~n=ia neccs~ria.- Es uquel -

cuando el sujeto preveá que se roaliz~rá el. resultado. ind~ 

pendientemcnte del que quiso causar, por ello también es -

conocido .como dolo da segundo gr~do. 

La Lcgí$l.aci6n I.iexlcdnL!_, e!ionci;:iJ.monte el. -

Cddigo de la l~atcria, no regula ninguno do ios doJ.os a los 

que nos hemos referido. pues bien, conforme al art~culo So. 

so1amente expresa que los delitos pueden sor intencionales 

o no intanciona1cs. o de imprudencia. Con$ideramos de suma 

import~nci~ qu~ algunos orden~aian~os pcn~les y proyoctos -

de le~ ~iomos, han elobor~do oerinicione~ del dolo a qua -

antcriorn1onte l1emos hecho referencia, en arden cronológico 
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se aov~crt~ la evolución legislativa penal correspondiente. 

El Código de Defens~ Social del Est~do de V~ 

r~c=u:, cons~ocra que obr~ con delo. µreviendo las cense 

CJencia~ del ~c~o u ccis~6n queriéndolas. sogún se adviarte 

del artículo 7o., en su ·p~ccepto 60. exprc~n: "Es intencio

n~l cuando ~e dc~aan ••• 1as consecuencias del acto de orni-

si6n". En cuonto al ~ala eventual existe cuondo, 11 aceptan

cio consecuentc~ontc la producción do l~s mismos'' (so refie

ra a los consecuencias). Y Por lo que huce al dolo de con

secuencia noce~ari~ no lo reglamenta. El ~rcyecto del C6d~ 

go ~enal de 1949 para el Distrito Federal, preceptda que -

••el cclitc es in~encional cuando se quiere o acepta el ro-

sultcac" ~ =cg.,jn se dcspronca oe.l artículo ?c., de igual. ma

nc~a no ~e i~=~uye el dolo de con~ecuencia~ neca~arias. El 

Proy~c~o del Cddigc ~~nal pa~a el Di~trito y Tcrritor~os 

FBticra:a~, e~ el articule 60. estaoleca: ''son dclcsos no 

::a:.ó.-:-on't.c: cwCt.ndt" ::;.e quiere o acepta C?l result;::do. sino l.o -

nccor.:!.::i.~~ntc unido al querer del. agente", lo cual nos in

dic~ que ~b~rcú c1 colo directo. eventual y también el da -

con:.ecuencii.:: nccc::..aria!#. Final.mente el C6digo Penal Tipo 

paru. l¡;. Repú.t:..:::.ic~ l:.cxico.nu e~ l.963, que dice: 11 el del.ita es 

dclo~c cuando el agente quiere o acepta el resultado, o 

:u:inco ~ste e~ c~nsecuenci~ ncce!#ariómente unid~ a ln con-

éwc-:..:::. ::-::?c..li.:::.:l.da 11
, l.o qLJe evidancí& en 'forma incuc;stionable 

~uc i;u~lmcn~c ccmDrcn~~ el ~=le di=ccto, eventual• al 

~=u~: quo el ce Cúnscc~~nc~~~ nec=:nrics. 

~.- !:.ul;.·tt·- Lu doctrina afirma que la cu1pa 
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es el término correcto y que constituye 1a segunda forma de 

ia culpabilidad, su noción os dir~cil do establecerla toma~ 

do en cuenta que existen variadas concepciones sobre ellar 

sin embargc nos pormitimos anunciar el concepto que denota 

Pavon Vasconcolos como el ••resultado t~pico y antijurídico. 

no querido ni aceptado, previsto o previsible• derivado de 

una acción u omisión voluntarias. y evitable si se hubieran 

pbsarvado los dobores impuestos por el ordenamionto jur1d~

co y aconsejables por los usos y costumbres" {52). Conror

mo a la definición anterior desprendemos como elementos da 

la culpa: 

Una conducta voluntaria 

Un resuitado t!pico y antijur~dico 

Nexo causal entre la conducta y el resul

tado. 

Natural.eza previsible y evitable del evento 

Ausencia de voluntad del resultado 

Viclación de los deberes de cuidado 

Clases de Culpa.- La culpa sa clasifica en 

consciente. conccida también con rcPresen~aci6n o preví 

sí6n; en inconsciente, denominada igualmente sin represent~ 

ción o sin previsidn. 

Culpa con Rapre&cn~uci6n o Previsión.- Cxi~ 
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te cuando el sujeto preveé un resu1tado y tiene la esperan

za o confianza en que no sucederá. El pen~1ista Coello Ca

lón. con refernc~a a la culpa consciente nos dice: ''Cuando 

e1 agente se representa como posible qua de su acto se ori

gine consecuencias perjudiciales. poro no las toma on cuanta 

conr~ando on que no se producirán" (53). 

Culpa inconsciente o sin representución ni -

provisión.- Cuando el sujeto no preveé un resultado que -

deb~a hnber previsto. teniendo la obligación de preveer1o -

por ser de naturaieza evitable y previsible. 

La Culea en l~ Leqislaci6n.- El ~royecto -

de1 Código ~enG1 Tipo Lotinoamericeno en su art!cu1o 2& di~ 

pone: "obra con culpa quien realiza el hecho leg~l~ente de~ 

crito por inobservancia del deber de cuidado que le incumbe 

de acuerdo a las circunstancias y sus condiciones persona-

les~ en el caso de re~resan~ursalo como posible se conduce 

en la conTianza da poder evitarlo. 

E1 Proyecto del C6di30 Pena1 de 1949, en e1 

articulo 7o. establece que el delito os culposo cuando el 

resultado no se µrevió sie11cc prcvisib!e, cuan~o habiendo 

sid~ áste previsto se tuvo la espcr~nza de que no sg real~

zar!a o en casco de impor±c~a a· falta de aptitud~-

~or su parte el Proyecto de Código Penal de 

1958 para el Distrito y Territorios rcderales determina en 

su articulo 60. quo lcz dclitcs ~cr1 culpc~o~ cuJndo el re-

sultado no s~ p:ovió siendo previsible, o cu~ndc h~ciendose 



82 

Previsto se tuvo 1a esperanza de que no se produjer~, a sa 

caus~ por impericia o ineptitud. 

~or Gltimo, el ~royacto del Código ~enal ~i: 

po paro la Re~~olic~ 11.axicana de1 aho de 1963 estimn como -

del~to culposo en a1 articulo 13. cu~ndci habiéndose prcvis

~o el resu1tado se confió que no se Produciría, cuando no -

se previo sienoo ~revisib1e o cuando se caus6 por impericic 

o por ineptitud. 

De los tres últimos proyectos se edviorte -

que su con~enido as acortado, al incluir las ciases de cul

pa que la doctr~na señale. 

La Legislación Penal vigente en el Distrito 

Feceral en su artículo 80. establece que los delitos· puedan 

~e• intancionales, no intencionales o de imprudencia, pretjl 

>·intencionales.... 

Se entiende que obra intencion31mente e~ que

conociondo las circunstancias dei hecho t~pico. quiera o -

~capte el resul~ado prohibido por la Ley. 

Obra impruéencialmente el qua realiza el he

cno ~!pico incumpliendo un caber de cuidodo, que les cir -

cunstancias y condiciones pcrson~les le imponen. 

Se actualiza la prcterintoncionalidad cuando 

se causa un re~ul~ódO tipico rnoyor nl querido o aceptado, -

si aqu61 Ge ~•~ouce por im~ruoencili, (artículo 9o. del C6d~ 

go ... ena1). 
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Del contenido anterior observamos qu7 el téL 

mino imprudencia. para denomin~r al delito culposo es inco-

rrecto. y que h~ sido suµeredo por los proyectos antes cit~ 

dos y por otros códigos de 1os Estadcs de 1a Repdb1ica -que 

han sido reformado~; el t6rminc mencionado debo ser considg 

rado como especie de la culpa más no dobe funcionar como --

género, tal como 10 estoblece la 1ey. µasarnos a hacer con-

sideraciones genarale$ sobre el particular en estudio. 

Entendemos corno imprevisión la no previsión. 

esta viene a ser 1a cuip~ sin rcpresentaci6n, toda vez que 

no se preved lo que debe ser µrcvisibla. 

Respecto de la +mprudencia podemos a~~rmar -

que los auto.?"Bs están do acuo-rdo con su netura..loza. ·p.:irtio!!. 

do de los i.nnumerables conceptos que 'formulan sobre 1a mis-

ma. entendemos corao tal. la 1igereza con qua s~ act~a. íns~ 

ficiento ponderación, con escaoa consideración Püra con les 

derechos ajenos. 

Noción de la negligencia. consiste en ei de~ 

cuido y desatención a los deberes de dilig~ncia. 

lmpericic, nao remitimos par~ este fin a lo 

expresado por el C6digo Punitivo cuyo precepto se ha trans

crito en l~neas anteriores. 

Falta de ref'lexi6n. se enti~nde cor.lo ~a v.io-

1ación do un deber de cuidado que 1c incumbe 01 sujeto ectá 

vo del delito. 
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W6ltiples actores han coincidido en que el 

caso fortuito es el l~mite de 1a culp~bilidad~ puesto que 

de ninguna m3ncra debe aceptarse como ausencia de conducta, 

toda vez que el evento puede provenir de Tuerzas naturales 

o del mismo hombre, fuera de los l~mites de la . .c:.e~ísibili

..dad. 

c.- Prcterintencionalidod.- Resulta innega

ble que nuestra ley recoge hipótesi~ de delitos preterintc.!J. 

cionales. sin embargo existen opiniones que sostienen quo -

nuestro Derecho no e~ admisible esta Tigura corno tercera 

f'o~r.H~ de culpabilidad, se conc.lu~·e segdn la doctrina que 

hay una mezcla tanto de dolo como de culpa, con referencia 

a1 primero e~ en relación al daño querido• y por lo·que to

ca e la culpa se refiare al daño causado. 

Hipotc~icarnento e~ posible hablar da una -

posibilidad, obteniéndose dos resul~aoos típicos unidos ccn 

1a conducta mediante el nexo causal, con el sujeto, uno e 

través de un nexo psicológico positivo directo y el otro, 

modiante un nexo psicológico negativo directo (cuando la -

culpa es mezclada con represent~ción), luego 1os nexos nor

mativos entre el sujeto y len resultados t~picos. En la -

segunda probabilid .. d tan sólo se presenta un .resultado t!p.!_ 

co~ subsistiendo todos los nexo~ con excepción -desd2 lue-

go- del normativo de responzabilidad entre el sujeto y el 

resultado típico no producido. 

En el art!culo 9o. in fine se odvierte clarA 
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mente: "obra preterin"tencion&lmente el que cau::>e un resul

tado típico m~yor al querido o acc~túdo. si aquél se produ

ce por imprudencia", de ahi concluimos que en el citado Pr.!!. 

capto se reglamenta la pretcrintcncionalidad. en relación a 

1o previsto por e~ articulo 60 del crdenomien~o en consulta. 

CONDIClOr~E:S OS.JET l Vi<S O!::: PUNl BlLIDAD 

Concepto.- Son como su nombre lo 1ndica, -

1as condiciones de carácter legal necesarias pnra la apliC,!!; 

cidn de una pena determinada. 

Criterio Doctrinario.- kl respecto Fernan

do Castellano:. Tenn nos dice: "C110 han sido debidar.iente est,!;!. 

diada~ en su natur~leza jurídica; frecuentemente se les CD!!,. 

funde con los requisitos de procebilidad como le querella 

de parte en los delitos llamcdos privados, o bion con e1 

desafuero previo en determinados casos. Suele definir a e.§_ 

ta figura. coco aquellas cx~gencias ccasionalmante estable

cidas por el legísladcr p~ra que 1a pana tenga aplicacidn.• 

(54). Come ejEmµlo pcdc~o~ ~ehaler la previa decleracidn -

judicial Ce quiebra, ~ara proceder por el delito de quiebra 

fraudulenta. 

F u ¡; l 8 l L l O A O 

ppinione~ D~c~rin~lcc.- Partiendo de que -

el dc1itc e~ un~ concuc~a e hecho. típica. imputable, onti-
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jur~dica, culpable y punible, desprendemos evidentemente -

que la punibilidad tiene el cardctar de elemcn~o da aquál, 

pues no debemos confundir la sanción que corresponde a1 ti

tulo delictivo en particular, que es consecuencia de 1a con 

ducta citada; con l~ ejecución de la sanción que en e~ecto 

es un resultado por la comisión del delito. tiiijltiples pen~ 

1istas consideran que en lug~r de elemento es una consecuen 

cia, en nuestro Paía se pronuncia en ese sentido Ignacio -

Villa1~bos ~ndicándoncs: 11 la pcn~ es la reacción de la so-

ciedad, o el modio que ásta se hace valer para tratar de -

reprimir el delito, es algo externo al mismo, y dados los -

sistemas de represión en vigor, su consecuencia ordinaria; 

pues esto es que, acostumbrados a 1os conceptos arraigados 

por la justicia retributiva, suena lógico decir, que c1 de-

1ito os punib1o, pero ni eso significa que la punibilidad -

forme parte del delito, ni el delito dej~ríe de sar1o si se 

cambiaran los medies de defensa de le sociedad; un acto es 

punible porque es delito; pero no es delito porque sea pun~ 

ble. En coobio, s~ rigurosamente es cierto que el acto es 

delito por su antijuridicid~d t~pica y porque se ejecuta -

culp~blcrncnta. • (55) 

l~oci6n.- Nos adherimos al concepto de Pav6n 

Vasconcelos, quien en~iende µor pena: ''la amenaza de peno ~ 

que el E~tudo asocia a la violución a los deberes consigna

dos en las normus jur~dicil~. dictud~s para gar~ntizar la -

permanencie dol orcen social 11 (56). 1-or ttu p;:;.r't.e Castella-
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nos Tena sustenta ''La punibilidud consiste en el merecimieu 

~o de un~ pena en función da le realización de cierta con--

au:::t::." (57). Por ~ltimo, el Maestro JJloriano ~i1~ánez Huorta 

con :espectc a este aspecto positivo de1 delito nos dice: -

uLa µu11ibil~oad es lb secuencia 16gica jur~dica del juicio 

de reprocnc: null poena sine culpo.- Si9uc exprasando.- La 

pena i~ponib1e al outor de una conducta culpable está esta

blecida on el propio precepto descriptivo da ie figura t~p~ 

ca o en otro precepto que directa o indirectamente so ensae, 

bla a dicha ~igura" (sa). 

Por lo apuntado, definimos a la punibilidad 

como 1~ dEscripci6n de una s~nci6n que corresponda al impu

t~blo, que rcoliza una conducta o hecho que p~opició la ti

picioao y ~roduj6 un rosu1tado. 

La punioilidad en nugstro Código Penai. se 

encue~tra c~cnci~lmente c~t3blecida en el propio precepto 

~uc describe lt figura t~pica. esto es, la sanción se en 

cucn~rn ~nserta en cada una de las figuras da1~ctivas. 

A 5 ¡:; ::- C. T C· 

AU!:E:NClA o:: ce, :muCTA 

=videnternc11te ~in conduct~ no existe el il.1-

c~tc panal, ~~~a trate ce los de1ito~ de mara a:tivid~d o 
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bien de resultado. Se presenta este aspecto negativo del 

delito cuando la acción u omi$i6n resultan involuntarios, 

en otras palubrDs el movimiento corporal o ln inactividad 

no son atribu~bles al sujeto porque no sen suyas, puesto --

que falte la voluntad, luego entonces, no se llega a confí-

gurar el. del.ito. 

E1 especializta Luis ~iménez de As~a a este 

respecto sostiene: "en general, puede decirse qua toda con-

dueto que no saa voluntaria -en el sentido de espontánoa- o 

motivada, supone ausoncia de acto humanou (59). 

Casos de Ausencia de Conducta.- Actualmonte 

1a dogmática h~ establecido co~o cnsos indiscutibles de ~u

sencia de conducta, los qua a continuación se citan. 

Fuerza r~sica lrresistibl.e 

Fuerza mayor 

~1ovimiontos reflejas 

Cabe destacar que existen opiniones qua sos-

tienon las formas do ausencia do conducta como se ha menci~ 

nado; para otros son hipótesis de inimputabilid~d. 

ruerza Fiaica lrresistibie o Vis Absoiuta.-

En nuestro Código Penal se encu~ntr~ fundamcn~ado en su ar-

t~cuio 15 fracción 1. ia denc~indda fu~rza fisica y establS 

ce: 

''Obrar el ~cus~dn i~~ulsado ~or un~ fuerza -
r1sica ex~erior irresistib¡e; 1

• 
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La doctrina ha formulado el concepto.de este 

case do auccncia de conducta cuando el sujeto realiza un -

hu=cr o un no hacar por une violDcidn r~~ica e ~rresistible. 

De lo anterior se daduc~ que el agonte actuó 

en razón de unu lusr=a física exterior irresistible. cuando 

sobre dl se ejerce directamente una fuerz~ superior a las -

propias a 1a cual se ve snmetido. por lo tanto~ su acto es 

invcluntario. cuyos elementos son: 

Una fuerza 

r!sica 

Humano. o 

1rresistib1e 

La vis absoluta resulta innecesario reglamen 

tarla en el oracnami~nto penal. pues bosta interpretar y -

con:lu~r que 1a ~raccidn l de1 art!culo is de 1a 1ey citada, 

se rcfie:e a una ~arma del aspecto negativo del delito, o 

en su casa l~ ley deber!a referirse no solamente a la vis. 

ab~~iut~. sino a ~odas los hip6tesis de ausencia do conduc-

ta. 

Fuerza mayor.- Es un fenómeno en el que se 

Prc~enta una ac~ivicad o in~ctividad rcali~ada en ~arma in

volunt~ria por un sujeto, que deµende do une fuerza física 

i~resist!~Je que Pr~vione da unü energía n~twral o subhuma

n~, co~~u:~d~ ~s~a con la vis absc1uta tenemos que en las -

des h~y auscncid do c~ndu:ta, una fu~rz~, rís~ca, exterior. 
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irresistib1e. 1a di~erencia es que en la d1tima la fuerza 

~Lsica proviene de1 hombre. 

~ovimientos reflejos.- ~ueoe succdor quo -

cuando se presenta un movimiento refiejo. exista culpabili

dad por parto del aganto, por raz6n de que no previo o tuvo 

1a esperanza de que no so realizara, debiendo considerar 

como movimientos reflojos nquellos que provienen da movi 

mientas corporales en los que la excitación de los nervios 

motores no están bajo al influjo an~mico del agente. 

Respecto al sueño, el hipnotismo. sonambUli~ 

mo• 1os tratadistas toman partido ostimcndo que la presen -

cia de teles fenómenos se anula el elemento objetivo del -

delito por ausencia de voluntad, otros sostienen que en re~ 

lidad lo que se elimina es la capacidad del sujeta, lo que 

se conoce como ~mputabilidad. Nosotros nos adherimoo a la 

corriente qua se inclina a sostener que se trata de auson-

cia de conducta-. 

A T I P I C I O A D 

Osbemon distinguir la ausencia de tipo de la 

atipicidad• el primer caso se dá cuando una conducta o he 

cho no están escritos en la norma penal; corresponde a la 

ausencia de tipicidad cuando no haya adocu~ci6n al tipo. o 

sea a la hipótesis legislativa. 

Las causas de eti~icidad por lo regular se -
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Falte de la calidad exigida por la ley en 

cuanto a los ~ujetos activos o pasivos. 

Si el objeto material o jurLdico están au

sentes• 

Por no darse las roferencias de t~ampo 9 -

lugar, exigidas por el tipo. 

Por no realizarse o1 hecho con~ormo D 1os 

med~os de comisión determinados por e1 or

donami3nto jur~dico. 

Por ausencia da los elecantos subjetivos 

del injusto, legalmente descritos. 

Tenemos que si el tipo correspondiente so -

re~iere a individuos que deban tener cierta calidad• verb~

gracia e1 funcionario encurgado de un servicio pdblico, in

dudablemente si no se reunen tales requisitos no se consumA 

rá 1a dcccripcidn legislativo, lue;o entonce&, no habrá de

lito en función de una atipicicad. El legisludor mediante 

los tipos penales protege determinudos bien~s o derechos, -

si los mismos no existen y no h~biando nada que tute1ar. e1 

t~tulo delictivo jamá~ podrá configu~ar~o. Como ejemplo de 

la tercera hi~6tesi5 tenemos 1o ccrnisi6n de un delito de 

noche. en luQar cerrado, en cesa habitad~, ~in estas exigcE 

ci~s de tiempo o es~~cio requeridilS por el tipo no se colma 

e1 i1ícito panal. 13uchns veces el t~po requiere del empleo 
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de dotormir.~doc medios~ corno puade ser la rurtivida~. e1 

engaho, etc. sin el· empleo de los mismo::: es imposib1c la 

realización del delito respectivo. Finalmente cuando e1 

tipo requiare un estado espoci~ico del sujeto, de naturc1e

za psiqu~c~, en el ca~o ••con el dolibcr~d~ prepósito da ~n-

terrumpir las comunicaciones••, en ~usoncia de e~te requ~si

to, lógicamente es de concluirse que no es posible la nctu~ 

lización de la figura delictiva. 

Las consecuencias de la atipiciCad se produ

cen en tres hipó~esis posibles, la no in~egr~ción del tipo; 

variacidn del tipo y la existenci~ da un delito imposible. 

CAUSAS O~ LICITUD 

Este aspecto negativo de lu antijuridicidad 

la definen algunos autores de diferente rorma, utilizando 

comunmente l& acapci6n Ccu~as de Justiric~ci6n, ns~ mismo 

es necesar~o destacar que tambián se cor1o=an como Causas de 

Licitud. 

Ejemplo pera Pc:-ta 1-ctitr ºes causa de just.!_ 

f~cación, aquella que conforma a derecho una conducta o he

cho, que de otrc modo ccrian antijur!aic~s. 1 • (60) 

Como ya &ab~rno~ l~s Causas que ncs ocupan -

son contra ncrrn~s que anulan ln prohibición o imposición. -

Radica su razón de s~r en la preponceranci~ del interás CO!!, 

que se act6a ejercitando un derecho o cumpli~nco un deber. 
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saiveyuardando un bien que se encuentra tutelado lB~ülrnente 

de mayor valor ~l ~~crificado, en la defensa do bioncs pro-

pies. de su per~on~ o en su caso de terceros. 

C~US3$ ~e ~u~~ificaci6n an el Derecho ~ena1 

11.exicann.- El C6digc µu_nitivc en I1iateriL.a Coml.ln para el Di:! 

trito rederal y para tcd~ la Ra~~blica en ffiateria íedera1• 

regula 1~s causas de licitud en los términos siguientos: 

Art. 15.- Son circunstüncias excluyente3 de 
res~onsabilioud pen~l: 

111. ~br~r el acu~adn en defnnsn d~ su -
pers,...ne. e~ su r.onor (' tl:"l' 5u:_:; bian·->c, o de -
l~ ;.':"'~~rr~ .• 1.cr.cr r· : .. ncr.:-:: :...e.i. ot.r!), rof.la -
l~r~~n un~ ~~rc~~én ~=~~ui, vio!~ntu. ~in -
derrcnc, ; ~~ ln cu~l rccul~e un poliyro ami 
n:?n:.~, 

~- El r.ieco gr~ve o el ~emor fund~do 
irre:>i s~l.:;.!.C oc un r . ..!l in::iinen"t.c y qruvt'! en 
l~ ~cr~cn~ d~l ccn~r~ven~or o l~ nacc~idad -
ce salvar su propia persona o suc biene~ e ~ 
ia pcrson~ o bienes oa otro. de un pe1igro -
real. ~r~ve e in~incntarnento, eiempre qua no 
exista o~ro medio prac~icable y ~ano~ perju
dicial. ••• 

v. ~br~r en cunpli~icnto de un dabor o en 
E1 cjercicic ae un cicrecno ccnsisnaco an la 
l.ey ••• 

VIII. C~n~~~von~r lo di~:.uast~ en una l~v 
pen:il ce-,.:.;~·,: .:,:::: n.:.CI?!" lo que m;H1dn., por un 
~mpc=11~e~.~= l~~itimo. 

Existen r.:~!.ti;:1les cr:!ticas re1ativas a la. --

deno~inacién de c 4 ~=unsta~ci~s excluyente~ de respon~nbili-

=~d, pcr ser totalmente in~decu~das. pue~to que circunstan

c~a imp1ica lo que cst~ ~nido a la substancia~ -sirvo para 

a;ravar o ntonunr la pena- El anteproyecto del Código ~enal 

Tipo p~ra 1a RepGblica t.cxicana en su artículo 23 recoge la 

dencr.iinac.:.6n: C~uzas Exc1u.:,•entes óe lr.crir.i.inL1ci6n. Acopción 
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propuesta por Radl Carrnncá y Trujillo, qu~ se hizo con el 

~1n de abarcar el aspecto negativo dol delito, ~alvo las -

excusas absolutorias en raz6n de que éstas no ~e presentan 

en todos los delitos. 

Las causas singulares de licitud son todas 

aquo11as que las puede hacer valer dnicarnente determinada 

clase de personas, en cambio las comunes las puede hacer -

valer cualquier persono. 

Leg!tim~ Derensa.- Son numerosas las dcfin~ 

cienes que han elaborado lo~ tratadistas sobre ln legítima 

defensa como causa de l~citud, sin embargo todos concluyen 

que existe la repulsa de una agresión antijur!dica y actual, 

por el atncado a tercer~s pcr~onas contra el agresor. cuan

do no rebasa la medida necesaria pura la protecci6n. 

~stimamos que 1a lag~tirna defensa es la re-

pulsa inmediata. necesaria y proporcional a una agresidn 

actual e injusta, de la cual deriva un peligro inminente en 

bienes tutelados por el Derecho. 

La Suprema Corte de 3usticia de la Nación ha 

sustentado en jurisprudencia definida 1o siguiente: ••se en

tiende por legitima defensa la acción que es ne~Psar~a pare 

evitar o repeler un ataque por parte del que se dBfiende -

contra un tercero•• (61). 

Sujetos.- Cuando intervienen dos sujetos en 

este caso el agresor y el que se defiende legalmente se conoce 

caso de~ensa propia. Si actdan tres swjctcs como m~nimo. tal 
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como el injusto agresor• el agredido y el otro que ~ntervi~ 

ne en favor del a1timo. se denomina 1eg!tima defensa en fa-

ve~ de tcrc~ros. Otro aspecto es cuenda menas intervienen 

do~ ~uj~tn~, el autoagredido• al que actda en su favor~ prg 

sen~~nd~ze lo de~ensa de autcagresión. 

~1omentos ~ositivas.- Desde 1uego se obtíe-

non del an~lisis que sa h~9n del art~culo 15 fracción lll-

oal C6diyo ~unitivo. que en n~mero de cinco se presenta co

mo 1a agresión. actudl• violenta, sin derecho y un peligro 

inminente. 

n).- Agresión; Ven Liszt 1a conceptóa como: 

qtodo hecho ae poner en peligro, por medio de un acto pasi

~ivo. una situac~6n ex~sten~a. juridicamcnte prctegida"(62) 

b).- La conducta de1ictiva que pone en pe1~

gro un b~en jurid~camente tutelado debe ~~r ~. es de-

cir. ~an s6lo en cuanto dure la agresión, ya que antes no -

e~ nc=e~aria y posteriormente cesa el pel~gro. 

c).- Vio1enta. Sobre este punto de acuerdo 

a la 1cy s! es necesario que la agresión se presente en ~OL 

ma viol~nta •. o sea con ~mpetu y ~uerza que produzca lesión. 

d).- Sin derecho. Para que opere 1ega1m9nte 

1a l~g!tima dofensa as ~ndispensable que el agresor actd~ -

injustamente. 

Resulta improcedente la leg~tim~ defensa ce~ 

tra una conducta 1~ci~a. COffiC puede ser el ejercicio do un 
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dercc~o, cumplimiento d~ un deber. Ta~poco opera c~ntra a1 

excc~o de l~ leg!tima defensa, presontándose en aste caso -

u~n inculpa~;lidad por no exigibi1idad d~ otra conducta. --

Con~=~ el ini~µutüble costienan algunos autores que s1 pro

cede 1~ lcy!tiQ~ defensa, p~rtiendo de ~ue la conducta es -

a~~!jur!di=~; otros invostigadores consideran que se trata 

de un cc~ado de ncccsiddd por la T~lta de capacidad de que-

rer y entender d~l sujeto. Legitima defensa del inimputa--

ble, oecc~ luc;o os sujeto activo de la causa de justi~ica

ción que nos ocupa~ porque ln ley otorga Dl incapaz todas -

las g~rgnt~as do protaccidn. 

Requisitos negativos.- Le legitima Defensa 

en nin~ón ~o~cnt= Pr~cede en 1os siguigntes casos. 

a).- Cuando al agredido haya provocado la 

agre~~6n y que fue cou5a inmediata pa:a e1la. 

b).- Yue ne haya previsto 1a agresión. que -

sa pudo ovi~~= facilrne~te por otro3 medios. 

e).- Cuando no existió necasidgd racional -

del medio cr..plando en le defensa. 

d).- Que el daño que iba e c~u~ar el agresor 

cr~ fa=~lrnantc rccuper~bla dcs~uás por ~edios logales, o -

q~e crh de peca impor~üncia. valorado ccn el que causó 1a -

::::efansa. 

Bieni::z Tute.l u.Ces.- En principio por regla 

;cnc:Gl ~odc~ los uicn~~ ~~~en pr~~esiccs por el ~erecho• 
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luego entonces 7 ~on derendible~. La mela rcdJcci6n do la -

~racci6n lll del art~culo 15 oel Código Penal d~ a entender 

Gue sólo abarca ~ µer~on~o y no bienes de la pcr5~r1a, sin -

tener en cu~nta le vida, salud perconal o bien~s pQtrimoni~ 

les, pues ba~taba con cit~r l~ p~labra ubienes''• 

EJt~d~ d2 nccc~id~d.- Don Cele~tino ~arte -

Petit, sobre el particular no~ comantu,. ''Est~mo~ rr~nte al 

estado de necesidad, cuundo pera s~lvcr un bien de mayor o 

iguc;;:.l entidLid jurídicilr.lcrttc tutelado o protes¡ido,. zc lesio

na otro bien,. igualmente ampar~do por le ley'' (63). 

liaturalgza. Algunos penalistas sc$tiencn 

que el estado de n~cesidad es un~ c~usa de inimput~Oilidad,. 

para lo cual se basan en el criterio do igualdad da valores 

en dos bi~ncs lcsion~dos, lb conduct~ es ilícit~ sin embar

go ne es reproch~ble, actu~liz6noose por io t~nto, le no 

exigibilidad de otra conduct~. Qu~en~s so~~icnen qua se 

treta de un~ causa de licitud se apoyun en el principio de1 

inter6z prepondera~te, o sea cuando el v~lor del bien sacr~ 

ficado es menor al salvado, caso que ccnte~pla nu~stro CdL 

go Penal corno estado de ncce~idbd, no previendo lLc hipóte

sis cuando el bien sacri~icydc es m~ycr ce valor o igual. 

ALGUNAS OlFERENClrtS ENTRE ESTkDO DE NECESIDAD 

Y LA LEGlTlillA DEFE:~SA.- Son r1ctori~s l~s distinciones entre 

una f"igur¡J y o"!:ra, en:::.eguida li~ter:.o!> al:;1unos de m.:iyor rel.i,!!. 

ve. 

- Cn la le~!timé2. cefeJl!:j.:J hay c,:,li:::rión Ce in-
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luego entonce~~ con defendibles. La mela rcdJcci6n do la -

fracci6n lll del art~culo 15 del C6digo Pena1 dá a entender 

que sólo abarca a µer~on~~ y no bienes de lb pars~r1a~ sin -

tener en cu~nta le vida, salud perconal o bienes p~trimoni~ 

les> puc~ baztaba con citar la p~lebra "bien2s''• 

E~t~d~ de nccc~idcO.- Don Cele~tino ~arte -

Petit, sobre el particu.lar no~ ceir.i'=!ntu. "Estumos frente al 

estado de nece~idad, cuundo p~ra salv~r un bien de mayor o 

~gu~l entidad jur!dica~cnto tutelado o protegido. se lesio

na otro bi~n, igualmente ampar~do por la ley'' (63). 

l~aturaleza. Algunos pcn~listas scstiencn 

que el ectado de n~cesidad es un~ causa d~ inimput~~ilidad, 

para lo cual se ba~an en el criterio de igu~ldad de valores 

en dos biehcs 1esion~dos, 1b conduct~ es il~ci~~ sin embar

go ne es reproch~ble, actu~liz6nco$e pcr 1c tanto. la no 

exigibilidad de otra conduct~. Quienes 50~~icnen qua se 

tr~ta de un~ causa de licitud se a~oy~n en el principio del 

inte~dc creponda~~~te, o sea cuando el v~lor del bien sacr~ 

ficado e~ menor al salvado. case que ccntenpla nu~stro C6L 

ge Penal co~o estado de ncce~id~d, no previendo l~c hipóte

sis cuando el bien s~criCicúdo es m~ycr ce valor o igual. 

ALGUNAS OlFC::REl<ClnS ErJTRC:: c::sn,oo DE ilC::CE:SlOAO 

Y LA LEGITIQ1A DEFE:~sA.- Son r1ctor~~s l~s d~stincioncs entre 

una Tiguru y otra- en~eguida li~ta~o~ ul~unos de mayor reli~ 

ve. 

- En la le9.!tima deFcu::;.:i hay c.:>lizión Ce in-
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tereses entre lo legitimo y el ileg~timo• en -

el estado de necesidad existen colisión de in-

terosos legitimas. 

Uno agrede injustnmcnte y el otro repele en la 

1egitima de~ensa, en el -estado de necesidad 

h3y acci6n por cuunto los intereses son log~t~ 

mes. 

En lu leg~tima dafensa hay un inocente~ en el 

estadc da necesidud son dos o mas personas. 

Ahora bien~ en el es~~do de nocesid~d se prete~ 

de evitar un peligro que proviene de un tercero 

o c~usa subhumana, en la lJgitima defensa e1 -

peligro surge del agresor. 

E1 ánimo de la leg!tima defensa es de defender

se, en tanto que en el astado do n&cesidad es -

de conserv~ción. 

No procede la reparuci6n del ailo en ambos, 

exce~to cuandc el estádo de necesidad se con -

vicr~c en inculpabilidad. 

Cuando el peli~ro es evitable en el cst~do de -

ncccsidlid, e~ obli~c~oria la huida~ en la legi

.-1;.á_~-.-º.,.~"f.~!-~~3?- ... ~~~~r:i.~n.:c_~ ~~- ~-~9unos _'?~sos. 

Es cau~a de Lici~ud l~ logiti~a dofensa~ tam 

bidn lo es el es~~co de neccsidud, pero dste 

~ltirno a su ve= puedo convcrtirce en uno causa 
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do inimputabilidad por no exigibilidad de 

otra conducta. 

REQUISITOS DEL E~TriDG DE NC:CESIDAD. 

un peligro. Que puede surgir de un torce-

ro o de le nuturalcza, que amenbce a un -

bien o má:;.. 

Rea1. Uue el pelig~o tenga V3rdaocra eX1~ 

tencia. 

Grave. Además c1 µeiigro debe ser grave, 

es decir. de importnncia tomando en cuenta 

por 1o tanta, las circunstdnci~~ concretas 

del caso al iguul que 1as del sujeto. 

Inminente. Este requisito es com~n a la -

leg~tima defensa e implica inmodieto, que 

a~enaza o est& por ocnntcccr. 

ttSPECTOS NEGATIVOS. 

- hlecesidad. Se ~ctuc.liz..3. cu.once hay impos.!, 

bilidad do evitar el ~cliuro, es incuest~g 

nabla, que si se puede e~jtar el peligro -

da cualq~ier modo y da no h~ccrlo, no ope

r~ el est~do de necesidad. 

cufrir ol µel~;rc. L~ ~u~l quiara decir -

que n~ng~n c~jatc pu;:~c accg~rsc e1 estado 

de necesid~d. cu~r.cc ~urrc ~2 peli~ro en -
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r~z6n del d~bcr legul que tiene con motivo 

de un o:nµl eo. 

BIENES TUTELADOS. 

Seg~n el Código Penal. el Estado do necesj. 

dad tutela a la pcr~ona y o sus bienes, o a 1os de tercero~ 

dcbi6ndose cntendor que abarca ~nica:nonto a ln salud• a l.a 

vida y person~, al igual que a les bienes patrimoniales• no 

así a 1os dcmá~ derechos del individuo que twnbi6n constit!:!, 

yen bienes. 

El estado de necesidad desde Luego beno~icia 

a torceros. ~uncionando como causa de licitud, en ocasionas 

según el caso como inculp~bilidad, por no exigibilidad de -

•o~ra conducto, al ánimo que se presenta es precisamonte e1 

de conservación. 

Cu~plimiento de un Deber.- Hay conductas 

o hechos previstos por la ley que constituyen mandatos da -

abztenci6n, cuando se realizan en cumplimiento de un deber 

o ejercicio de un derecho• tom~ la calidad de causa de jus

ti ficoci6n. eliminando en consecuencia totalmente a1 de1ito. 

Quien ejecuta una conducta o hecho ilícito -

en acatamionto de la 1ey. no comate delito alguno. pcr cum

plir ostricta~cnte con ella. tal situación puode derivar -

del cumplimiento del deber 7 de orden de autoridad. por eje~ 

plo le detenc~6n de un ciudgdano. e1 omburgo de bi~n~s de -

un deudor. el lenzgmionto de un inquilino. 
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Cig~cicio do un Dcr~cho.- E1 ejer9icio de 

un darccho puodc prevenir de la ley a en su ca~n por 1a f.a

c~l.tad otorgad~ por l~ au~~rid~d conipetonte, con ollo se -

excluye l.zi conducta. o hacho tiµicos, siompre que se cump1a 

conTormc a l.a autorización, -de lo contrario- h~brá respon

sabil.idad penal. 

El ejercicio de un d~recho debe ser consent~ 

do por el interesado. tal como en los deportes cuundo se -

producen lesiones, ~ar otra parte. cu~ndo o~e ejercicio es

tá plenamente reconocido por el Estado, cit~ndo como caso -

concreto: el que ejerce la patria pot~stod Pueda corregir a 

un menor de edad, si Por el ca~tigc le cuuca lesiones y no 

tardan en sonar más de quince d~as, no es ~itul.o delictivo 

toda vez que se destruye por estü causa de licitud que se -

ectá analizando. E1 m~dico que 1e~ion~ p~ra operar está -

amparado por el ajorcicio de un derecho, siempre y cu3ndo -

no se aper~3 de lo establecido. 

- lmpDdi~gnto le~~tirno.- Procede cuendo el 

sujeto teniendo obli5aci6n de ej~cu~cr una conducta o hecho, 

se abstiene de hacerlo (omisión), surgi~ndo en consecuencia 

un tipo penal, por ejemplo el caso de quien se niega a de-

c1~rar ante uno autoridad c~~petentc, ~rnp~diéndoselo la.ley 

en tanto que se trata da secre~~s profc~ionales, ante esta 

circunstüncia la c~nduc~a t!pica queda de~cartada. 

I N l m P U T A 8 I L I O A O 

~3te aspecto nagotivc de l~ irn~utabilidad se 
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actualiza cuando falta la c~pacidad de entender y querer s~ 

gdn lo ley, ci uno conducta o hacho ejccutadn por un inimp~= 

table, resulta ser tipic~ antijurídica, Ptir~ qu~ de ninguna 

manara pueda ser punible, tarapoco culpable, porque existe -

1a ioposibilidod de obrar, seg6n ol ju~to conocimiento del 

deber, condicionüdo dasde luego por la falto de desarrollo 

o salud mental. 

siguientes: 

Señalarnos como causes de inimpu~obilidad las 

Trastorno raental pcrmJncnte, seg6n nuestro 

Código de la füatorin en su articulo 68, -

antes de ser rcTorrando, medi3~te l~ publi

cación en al Diario Ofici~l de la Fcdara-

cidn de 13 da enero de 198~, contemplaba a 

los locos, idiotas, imbcciles e les que -

sufrían cualquier otra debilid~d, enferme

dad o ano~a1!~s men~Jl~s- que hubiesan ej~ 

cutado t1echos o incurrido en omisiones 

apun~~das como delito~, se considar~ban -

inimputacles - por padecer trastorno mcnta1 

permanente. 

Trastorno mental tr~n~itorio, c~~ndo el -

ac_u..-s.oido-- .se--hal.l..aba- al -como.ter- l. a .. !nf.racci6n 

en un es~ado de incan~ciencia de sus actos

detorrnin~uo por ol empleo Dccidento1 a in

volun~ario de sub~t~n~~~~ tóxicas- embria

go.ntes o e:.tupef"aci~ntc::i.,, o por un astado 
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toxicoin~eccioso agudo o por un tra~torno 

mental involuntorio de natural.eza p~to169i, 

ca y trasitoria. 

La sordomudaz. al articulo 67 del ordena--

miento-citodo~ anterior a 1a·reforma de 

1984• e&tubloc~a quo los nordomudcs que 

contravinieran ~ lo& preceptos do una ley 

penal, ~o le5 recluiría an una c~cuela a -

cstableci~ionto especial, por el tiampo 

necesario pora educarlos o instruirlos, 

concluyéndose que eso& suj~tos. son socia~ 

mente responsable&, sin emb~rgo ost~n pro

tegido& por una inimputabi1idad por Cbrecer 

de1 o~do y de 1a palabra. 

Cualquier ot:o o&tado que anule o cntorpe~ 

ca l& capacidad de entender del sujeto, -

debemos de analizar si dentro de esta ~lt~ 

ma hip6tesis encu~dro el sonambul~Gmo, le 

hipnosis, y 1os actos del durmiente; puede 

darse que estos estcdcs anulen la capaci-

dad inteloctuul como volitiva~ ante tal. --

circunotanci~ ncs encentramos ante un caso 

-'.~-~ .. ~.~-s~.n~-~--==.-.ºT.,- ~'=--~.q__uc:t.a.,. nn:tas que l.a Tiru¿ 

ra n:?gativ.:i en estudia~ to.·•-"ªº como punto 

cie p~rtido la pre1ucl6n lógica. 

Recoge l.as cousas de inirnput~biliCod en nuc~ 



J.04 

tro Derecho al art~cul.o J.5 fr~ccione~ II y IV del C~digo -

Sustantivo J?enal., li! mencionada en primer tdrmino, se re'fi,!! 

re al. trastorno mental. o aa:::.0;rrollo intelectu;:i1 reto.rdado,. 

por c~nsiguiente le otra fr~cci6n ;:ilude al ~iedo grave, ac

tual.mente l.os orticulos 67, 66 del Código ~unitivo ~e re'fi~ 

ran a moras medidas de seguridad o de tratwniento de 1os -

inimputnbles. 

LA lNCULPABILIDAO 

Cabe destacar en primar J.ugar que es el as-

pecto negativo de 1~ culpobilidad,. Luis ~iménez do Hs~a so~ 

tiane: "la inculpabilidad con$iste en la absoluci6n del. su

jeto en el juicio de reproch~" (64). As~ t~mbién Castella

nos Tena argumenta: "le inculp~bilicad opera ~l h~1larse -

ausentes los o1eQentc:::. escnciele5 ce la culp~bilidad: conc

ci.mi.ent.c. v voluntad" (65). 

Las Cau~an de lnculpr.bilidad.- Son diversas 

seg~n e1 pensamiento coctrinario que se adopte y también 

conforme a 1a. naturaleza jurídica de l& culpabilidad. 

µara 1os psicologi~tas cubren e1 campo de --

1os incu1pabil~Cades el error y la coacción sobre lu volun

tad porque 1os elementos de la culpabilidud son dos, el co

nocimiento y voluntad, por lo que cuolquier factor capaz da 

elirnin~r alguno de ellos o ambos, hará que so p~cnente una 

~nculpabilidad y por ende, el d~lito no se confiyura. 
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La corriente nqrm~tiya.- A nuestro ~odo de 

ver es±a doctrina llena l~s hip6tesis de la incu1pabilidad 

mediante el error, que afecta el elemento intelectuBl y 1a 

no exigibilidad de otra conducta. Error significa una idea 

ra1sa respecto a un objeto. cosa o situacidn y se presentan 

conforme a la siguiente clasificaci6n. 

- Error de Derecho.- Siempre sa ha consíae

rado aquel cuando el sujeto ignora 1a ley 

o l~ canece err6naamcnte, en este caso con 

creta no concurre el elemento intelectual, 

por lo tanto la ignorancia de las leyes a 

nadie benofícia, luego entonces. no se d4 

inculpabilidad alguna. 

Error de Hecho.- Este se subdivide en 

esencial y accidental, el hecho esencial -

produce incu1pabilidad en el sujeto cuando 

es invencible, pudiendo receer sobre los -

elementos constitutivos del delito de ca-

rácter esencial, o sobre alguna circunstaE 

cia agr~vante de penúlidad, en este error 

excluye el dolo pero no la culpa carecien

do por ello de natur~leza inculpable, exce~ 

to que la estructura del tipo impida esa -

forrn' de inculpabilidad. 

Error Accident~l.- Lo constituyen des ca

sos de aberrac~dn, conocidos como Intu~ e 
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ln-Perscna; en el primero hay una desvia 

Ci6n en el golRB causando un daño equiva 

fente, mayor o menar al propuesto por el 

aujato; en el segundo. el error no se ori

gina en el acto sino recae sobre la perso

na debido a una err6nea representacidn. 

Oe1ito Putativo.- Consiste en que 1a nor

ma penal no existe. por lo que 1a conducta 

o hecho no constituye delito. 

Eximenteo Putativas.- Castellanos Tena 

l.Ds define como ª'las situaciones en las. 

cuales el agente, por un error de hecho 

insuperable. cree rundadamcnte, al real~ -

znr un hecho t!pico del Derecho Pennl, ha

llnrse nmparado por una justi~icante o ej~ 

cutar una conducta atípica sin serlo" (66) 

También el error será esencial cuando real-

mente exista justificaci6n de le conducta o sea en la de~en 

sa putativa. el sujeto creo, fundada en un error esencial e 

invencible, ejecutar un leg~timo derecho de da~ensa, siendo 

injustificada tal creencia por la inexistencia de una auten 

tica agresión. En e1 estado de necesidad putativa, la 

creencín de un estado de peligro real, grave e inminente• -

fuera de toda realidad constituye el falso conocimiento da1 

hecho que lleva el agente a lesionar bienes jur!diccs aje-

nos. El ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber 
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putativo, l.a cond_ucta antijur:!dicn se supone l.icita, en vi,¡: 
• 

tud del. error sobre l.a existencia del. derecho o del. deber -

que se ejercita o cumplimenta. 

Concluyéndose que el. error esencial.. se pre

senta si un individuo act~a sin mali~~~. ·sin dolo ni cu1pa, 

c;J:eyendc ~undadamente qua está obrando conforme a la ley. 

La no exigibilidad de otra conducta.- Es-

ta opera cuando el. individuo real.iza date.E, 

minada conducta antijurídica, pero no cul

pable. por lo mismo no son delictivos par

que median condiciones especrficas, pues -

el estado no le es po~ible requerirle una 

actuación distinta, puesto que el.l.o impl.i-

car1a no comprender la naturaleza humana a 

l.a cual. están dictadas las l.eyee. 

Como casos l.egal.es de no exigibil.idad, se 

encuentran en el art:!cul.o l.5 del Código --

-. f.i~nal. en -~u ~-~~ccí6n IV• de l.a cual se de~ 

-~~1,::::: ·::::::::ag::::::: :as::c:::::: :el.: 

. ::·persona _O_ bienes de otro, de un pel.igro 

. .-·;·:~(3a1 •. gr~ve e inminente~ siempre qua no 

exista otro medio practicable y menos par-

judicial. Tambi~n al encubrimiento de pa-

rientes o pr.rsones ligadas por e1 emor. --

réspeto. gratitud o estrecha amistad, tal 
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como ae desprende de la fraccidn IX. 

Ausencia de condiciones obietivas de punibi

~-- Como se ha dicho en 1íneas que anteceden, 1as con

diciones objetivas de punibilidad san aquellas circunstan-

cias excepcionalmente requeridas por los tipos pena1es para 

que se pueda aplicar la pena. Si no se dan ta1es situecio-

nes habrá im~osibilidad de punici6n y entonces estaremos -

ante el aspecto negativo de las mismas. 

AUSENCI~ DE PUNIBILIDAO 

Este aspecto negativo de la punibilidad de -

la conducta o hecho t~pico antijur~dico y culpable, es con~ 

cida tambi~n como Excusas Absoiutorias, su presencia origi

na la inexistencia del delito. 

"Son causas de impunidad o excusas abso1uto

rias, 1as que hacen que un acto t~pico, antijurídico, impu

table a un autor y culpable, no se asocie pena a1guna por -

razones de utilidad p~blica" (G7). Definición dada por 

Luis Jim~nez de Asda. E1 profesor de la Facultad de Dera-

cho Castellanos Tena vierte el siguiente concepto en función 

de las excusas absol.utorias; 11 son aquellas causas que deja!!, 

do subsistente el carácter dolicitivo de la conducta o ha-

cho, irnpidan la aplicación de la pena" (68). 

En presencia de las excusas absolutorias sub

siste el delito_ pero el Estndo no impone sanción alguna por 

razón de justicia o de equidad, de acuerdo a una Pol!tica -
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Crimina1~ citaremos algunos ejempl.os contenidos en ~l. Código 

Penal del Distrito Federal en materia Com~n y para toda la 

Rep~blica en materia Federal. 

Art. 15.- Son circunstancias exc1uyentes de -
responsabilidad penal; 

IX.- C~ul~~r al rcsOcinSablo de un deiito 
o los efectc3, oOJetcs o instrumentos de1 -
mismo o impe~ir que se avoriguc, cuando no se 
hiciere pcr un interés ba~tardo y no se em-
pleare algún modio del~ctuoso, siempre que -
se trate de: 

a).- Los a~cendi~ntes o dPscendientgs ppr 
consanauinid-o e ~finen; 

8).- El c~nvuce y parientcn colaterales -
por consanguinicad husta el cuarto grado y -
por arinid~d ha~t~ el segundo. y 

e)·- los gue estó.n li:::ados con el. de.1in-
cuente por o~or, respeto, gr~titud o ostra-
cha amistad. 

hrt. 151.- El art~culo anterior no comprende 
a los ascier.cicntcs, deac~r1o~=n~es, cónyuge& 
o her•~anos h~s~a.el segundo grado• pues es-
tán exentos de toda sanción. excepto e1 caso 
de que hayan proPorc~onado la fuga por med~o 
de la vio1encia en ias personas o fuerza en 
l.as cosas. 

Art. 280.- Se impondrán Prisión de tres d~as 
a dos años y multa de cinco a dos mil pesos; 

ll. AJ. que oculte, destruya, o sin l.a 1i
cencia co:reopondiente sepulte el cadáver de 
una persona. siempre que ia muerte haya sido 
a consecuencia de go1pas, horida.s u otras -
lesione~. si el reo sab~a esa circunstancia. 

En este ca~o no se oplic~rá s~nciOn a 1os 
ascendi~n"t~s o de:;;cend:.. ~n'!.c.:i, c6nyuges o her 
mano5 del re~pons~~¡~ d&l homicid~o. 

Art. 333.- l.o es punible el abo!"to causado 
sólo por ir.:p=ur.·~nci.a o~ .lz. r.1Uler emb~r¡:i2ada,. 

o cu~ndo ei ewb~razo seu rcsulLcdo da una -
violcsci6n. 

Como se desprende de 1os preceptos antes 

transcritos. existo deiito sin embargo. no se ap1ica l.a san 
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ci6n correspondiente, en nuestra 1egis1aci6n existan diver

so& ejemp1os no considerando convenientemente citar1os de -

acuerde a 1a importancia da esta trabaje. 



CAPITULO TERCERO 

"fORmAs DE APARICION DEL DELITO· 

Una vez que hemos con~ocido e grandes razgos 

les elementos del delito en sus aspectos Positivo y Negati

vo, es de suma importancia conocer 1os momentos di~erentes 

por 1os cua1es recorre ei mismo. 

l.- INTERCRimlNIS. 

Es definido por la maycr~a de los autores -

como el amino del delito, el tratadista Gustavo malo Cama-

cho, en su obra Tentativa del Delito manifiesta respecto a 

este punto: "jurídicamente iter criminis debe entenderse 

camino al delito• (6g). Por su parte Castellanos Tena nos 

da el siguiente resumen "El delito se desplaza a l~ largo -

de1 tiempo. desde que apunta como idea o tentación en la -

mente, hasta su terminación; recorre un sendero a ruta des

de su iniciación hasta su total agotamiento. A este proce

so se le llama iter criminis" {70). El proceso de genera--
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ción del delito observa la Presencia de dos fases esencia-

les, la primera es la que se desarrolla en el interior del 

sujeto y es conocida como fase interna. as decir en 1a ps~

quie del individuo; la eegunda se manifiesta en el ámbito -

de la realidad y se denomina externo.. 

A.- tase Interna o Subiet1ya.- Se integ~a -

el principio por el fenómeno de la ideación, la cual se pr.§!. 

duce al surgir en la mente del sujeto la idea do cometer el 

de1ito, tiene plena vigencia en la esfera ps~quica, no se 

refiere todav~a a un siguiente mecanismo, porque se trata 

del desarrollo normal de la idea. 

Puede suceder que 1a idea cr~minosa sea rea

lizada definitivamente o bien suprimida por un determinado 

1apso, surgiendo nuevamente, a este segundo momento se le -

denomina la deliberación, entendiándose por tal el proceso 

ps!quico de lucha entre la idea criminosa y aquellos facto

res de carácter moral o utilitario que pugnen contra ella. 

Por dltimo 0 en el tercer momento implica la adopción de una 

respuosta a 1a deliberación, la cual va a operar como base 

para el inicia de 1a actividad exteriorizada, si subSiate -

la concepcidn criminosa, se ha tomado 1a rescluci6n de de-

linquir. 

La fase que hemos tratado no tiene relevan -

cia jur!dica, pbrtiendo de que la idea criminosa tiene un 

carácter de naturaleza objetiva, con ella no es posible 1e

sionar un interés protegido por la ley, ante todo porque --
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tido de que el pansa.miento no delinque. 

a.- fase Externa u Pbietiya.- Se encuentra 

comprendida desde el instante en que el delito se hace manA 

fiaste y termina con la consumacidn. abarca tres momentos -

1os cuales cit~os. 

- mon1festaci6n.- Es cuando la idea criming 

sa erlcra al exterior. surge en el mundo de relecidn como -

idea simplemente, por ejemplo tenemos la hipótesis conteni-

da en el Precepto que a continuación vertimos. 

Art. 282.- Se aplicará sanción de tres d!as a 
un a~o de prisión y multa de diez a cien pe
sos: 

I. Al que de cu~lguier modo amenace a otra 
con causarle un mal en su persona, en sus -
bienes. en su honor o en sus derechos• ••• · 

ll. ~1 que por medio de amenazas de cual -
quier género trate de impedir qua otro eje-
cute lo que tiene derecho a hacer. 

Dicho art~culo se encuentra contenido en el 

Código Penal. mismo que no su~ri6 rerorma alguna con motivo 

_de ia modiricación que sp publicó en el Oierio Oficial de 1a 

~ederaci6n, rachado e1 13. de enero de 1984. 

- Preperaci6n.- Las actos ps~quicos materi~ 

1es se producen despues de la manifestación y antes de 1a 

ejecución, en este per~odo no se advierte aan violación a 

la norma penal. 

bigcución.- Consiste en el memento p1ena 

de ejecución del delito, puede ofrecer dos aspectos distin

tos; Tentativa o Consumación, ésta altima es cuando se eje-
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cutan todos 1os elementos genáricos y espec!ricos d~l t~po 

legal. 

Atendiendo a 1o apuntado en l~neas anterio-

res, pasamos ahora a comentar lo que se conoce como tcntat~ 

va. 

2.- TCNTATlVA 

Desde luego conforme a su naturaleza ju~di

ca, está considerada como una ~igura delictiva. Franc~sco 

~avier Ramos Bejarano la define como "la ejecucidn o ineje

cucidn de actos encaminados a la realización de un delito, 

si no se consuma por causas independientes del querer del -

agente• (71). 

Nosotros consideramos que la tentativa co -

rresponde a 1os actos ejecutados que est~n encaminados dires 

tamente a real.izar un determinado delito, no consumándose -

por causas ajenas a la voluntad del agente. 

&lementos de la Ientatiya.- De la defini -

ci6n se desprende como elementos, con a1gunas insigni~ican

tes. variantes$ 

Un elemento moral cons~stante en la inten

cidn diri:gina a comete>:" un dtiit"a·. 

Un elemento material u objetivo, con loa 

actos realizados ~or el sujeto, de natura

leza ejecutiva. 

Cn resultado, no verif~cándoso por causas 

ajenaa a la voluntad. 



J.J.5 

~s notoria la distinción entre los a~tos pr~ 

paratorios y l.a tentativa; en los primeros no hay hechos .-=
que penetran en el ndcleo del tipo, en cambio en la segunda 

existen principios de ejecucidn existiendo la penetracídn -

al n~c1eo del tipo, lo que no acon~ece en los preparato --

r.iaa. 

Continuamos el tratamiento de este tema can 

las Tentativas conocidas como Acabada, Inacabada, Imposible, 

bajo las consioeracionas siguientea. 

A.- Acabada o Delito trustrado.- Se d4 cuan 

do el agente emplea todos 1os medios edecundos para cometer 

el deiito, ejecutando todos los actos encaminados en forma 

direc~a a esa ~inalidad, no veri~icándose el resultado por 

causas ajenBs a su voluntad. 

B.- Inacabada o de Delito Intentado.- Sa -

realizan todos los actos tendientes a la producción de ~n -

resultado pero Por causas extraHas al sujeto omite algunos, 

por tal raz6n el evento no se presenta, toda vez que hay -

una incompleta ejecución. 

C.- Tentativa Imposible.- Es cons~derada -

como la tentativa incapaz de realizar· el resultado t.!pico. 

en virtud de la falta de los medios idóneos empleados e por 

falta de idoneidad en el sujeto, contra el cual se han dir¿ 

gido J.os actos tendientes a delinquir, se puede ilustrar -

con el. caso de cuando se administra un abortivo para hacer 

abortar a una mujSr qua ne se encuentra embarazada. 
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Ahora bien. nos ocuparemos en precisar en -

que del.itas admita l.a tentativa: 

Delitos dolosos integrados por un proceso 

ejecutivo. 

Del.itas materiales 

Del.itas complejos 

Delitos da comisión por omisidn 

En algunos delitos no es posible hablar de l.a 

tentativa, tal como acont.ece on l.os quo señalamos a continu.§ 

cidn• 

En delitos culp~sos, porque la tentativa -

requiere de l.a representación de la condu~ 

ta o del hecho ~ol.untario. 

Los delitos preterintoncionale~. 

"Delitos da ejec~cidn simple, Porque l.a 

extariorizacidn de la idaa consuma el. del.!. 

to, como sucede en los atentados al pudor 

o i.njur.ias. 

En los de omisión simple, Porque surgen en 

el momento en que se omite en l.a conducta 

esperada y exigida por la l.ey. 

Punibilioad en la Tentativa.- ffióltipl.es son 

1os criterios doctrinarios que ~undarncntan l& punición de -

l.a tentativa; por razdn del pel.igro corrido, por vicl.acidn 
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del mandato contenido en la norma# la intención manifestada 

rave1adora de una consecuencia maldvo1a. La punici6n es --

más benigna en esta conducta: ya que s6lo se ponen en pel1-

.sJ:.Q. bienes protegidos, caso contrario cuando el dalito sa 

consuma porque se vicia la norma panal y se lesionan bienes 

protegidos por el Derecho. 

En nuestro C6digo Sustantivo del. Distrito -

Federal. en materia Comdn y para toda J.a Repdblica en mate--

ria Federal, en su articulo 12 en relacidn al numarol 63, -

se rogula la penalidad de la figura delictiva en estudio --

que respectivamente rezan: 

"Existe tentativa punible cuando J.a rescl.ucidn 
de comete: un del.ita se exterioriza ejecutaE 
do la conducta que deber~a producirlo u omi
tirl.o J.a que debería evitarlo, si aquél. no -
sa consuma por causas ajenas a la voluntad ~ 
del agente. 

Fara imponer la pena de la tentativa, ta!!. 
drén en cuenta J.a temibil.idad del autor y -
del grado a que se hubiere J.J.egado en la aj~ 
cuci6n del delito •••ª 

"A los respcnsab1es de tentativas punib1as sa 
les aplicará, a juicio del juez y tenianda -
an con~iaeraci6n las prevenciones de los ar
tículos 52 y 59, hasta las dos terceras par
tos de lg aanci6n que se les debi~ra imponer 
ce hao~rse consumado el delito, salvo dispo
sición en contrario." 

Se desprende del primero de los preceptos 

transcritos que no serán punibles aquellas tentativas on 

que el resultado no se produce, en virtud del Propio des~s

timiento ~el sujete, e pcr su arrepentimiento. 

3.- DELITO CONT1NUADO. 
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Ll origen de la rigura del delito continuado, 

pa70 algu~os especialistas estim~n que a principios del si

glo XIX se inició la polémica tendien~e a determinar su CD.!l 

cepto, sosteniendo que en su con~titución es da carácter -

subjetiva o bien objetiva, ancamin~das ambas a explicar ra

cionalmente lo unioad de las direrentes acciones que lo co!!, 

figuran. El criterio subjetivo ccnsidera que el fundamento 

que lo carQcteriza es la intención, a propósito o al desig

nio •. 

Las conductas criminosas sucesivas integran 

un sólo delito en virtud dBl prq>ósi to criminal, idéntico en 

todos los actos ejecutados. 

Posición doctrinal objetiva.- Trata de ex-

piicar la unidad de las diversas conductas en el interés o 

en la norma infringida. 

E1 tercer criteriO estima Que sdlo es posible 

sostener la unidad del delito, a pesar de la pluralidad de 

conductas a acciones, CUbndo se acepta como punto do part~

da la unidad de la resolución, Jl.].a cua1 ~iene a sumarse re

quisitos de estricta noturuleza objetiva, tal como 1a uni-

dad del bien jur~dico o 1a identidad del tipo. 

Con esto pasamos a .dar una noC'1i5n del del.i to 

en comento. Nos acogemos a la noción expuesta por el pena

lista Don Sebastián Soler en cuanto que el delito continua

do es: 1teJ. que se comete cuando una. sol.a resolucidn deli.ct!. 
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ve =e ejecutQ por medio de var~as accionas. cada une de las 

cúaJ.es importa una forma enál.oga de violar la J.eyM (72). 

Destacar como el.amentos del. del.ita continua

do'· 1os qua vert.inlos enseguida. 

- Pluralidad de conductas.- Es un elemento 

de natÚra1eza objetiva determinándose en función del precee 

to penal, dada le reiterada vio1acidn de la norma. 

Unidad de propósito.- Sirve de conexión 

a 1as diversas acciones pora dar a dstos un tratamiento da 

del.ita llnico. 

- Identidad de 1esidn jur~dica.- Violación 

a un mismo precepto penal con motivo de J.as acciones reali

zadas, se issionan bienes juridicamente protegidos. 

Conforme al. estudio pl.anteado se advierta 

qua no exista en este delito un s61o propósito criminal.. 

4.- DELITO CONSUMADO. 

Se afirma que el delito aa consuma cuando ea 

integran todos sus elementos que l.o constituyen, en otras -

pal.abras podemos sostener que se perfecciona cuando el del..!.!l 

cuente real.izó la lesión jur~dica que resol.vio ejecut.ar au 

vol.untad. Por su parte Porte Petit en atención a la estrus 

tura del. delito continuado estima; "que se forma con un pa

r~odo consumativo, el cual. se inicia desde el momento en -

que existe pluralidad de conductas, siendo tal. periodo m6a 

e menos largo pero discontinuo, a di~erencia del delito pe~ 
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manente en que so dá un periodo consumativo continuo" (73). 

s.- cci;cunso DE: PERSONAS o PARTlCIP;.c10N 

La Participación tiene lu~ar en las concutas 

o hechos que constituyen un titulo delictivo. Al.gunos del.~ 

tos por su propia naturaleza demündan la intervención de -

dos o más personas para su realización, cuyas actividades -

pueden in~ringir una s6la norma, presentándose un concurso 

de sujetos, como ejemp1o podemos citar el adulterio; o b~on 

un sujeto con una sola conducta puede inrringir varias nor

mas, dando origen· a lo que se conoce como concurso de del~

tos. "Ahora bien, ea necesario abordar la pnrticipaci6n o -

concurso de personas. 

pe~inici6n.- "Consiste en la vo1untaria co2 

peraci6n de varios individuos en lo realización de un de1i-

~º• sin que el. tipo requiera de esa plural.idadn (74). 

nas teor1.as se ocupan de explicar l.a natur.p¡.l-3za de1. concur-

so de parsonas o participación, destacando como má~ impar--

tantas l.as que se enuncian; 

Doctrina do l.a Causalidad.- Sosti3ne que 

la liga de unión entre l.os participes del. delito que 1os 

hace responsables, es una concurrencia para la causacidn 

del. hecho penalmente tipificado. 

- Teor~a de la Accesoriedad.- Sustenta que 

la responsabilidad de los participes depande de los auxi -

' l~cs que se le prasen~an al. autor que realiza materia1menta 
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el delito, apoyándose además en el principio bien conocido, 

1o accesorio sigue la suerte de 1o principa1. 

- Toor~a de la Autonomía.- Apunta este teo

ría que el delito producido por varios sujetos pierde su -

un~dad porque 1os concurrent~s-a~a io~fiz~ción del avento. 

ejecutan comportamientos autónomos, originándose varios de

litos.. 

Ante los criterios p1anteados parecer ser qua 

la más correcta es la doctrina de la accesoriodad, por las 

circunstancias que se desprenden de la misma. 

Reguisitgs de le ~artici~a~i6n. 

Pluralidad de sujetos, presentándose el -

problema cuando intervienen imputables con 

inimputablaa. 

Realización del elemento objetivo del deli 

to. 

- Con tributo causal. se considera que cada 

concurrente dio un contributo causal a la 

comisión del delito, y de no haber impedi

do el evento por obligación jurídica equi

vale a causarlo. 

- Requisito subjetivo, es la voluntad de co.sz. 

parar en el delito porque so está de acue~ 

do. 

rorm~~ de la P~rticipccidn.- El concurso de 
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sujetos, seg~n 1a doctrina puede presentarse anteri~r a1 -

delito. concomitante o posterior al mismo, pudiendcse clasÁ 

~icar en la siguiente rormai 

A.- Autor material.- También es conocido -

como inmadiato, y es quien ~~sicamente realiza con su pro-

pia conducta voluntaria. consciente, e1 modelo legal del -

t:i.po. 

B.- Autor Intelectual.- Es aquel qua induce 

de mnnera directa a un tercero para que cometa un delito. 

C.- Autor mediato.- Se llama as! al sujato 

que para realizar un delito, se vale de ~n inimputabla. 

o.- Coautor.- Es el autor materia1 quien rea_ 

liza 1a conducta o hecho, t~pica antijurídica, imputable, 

culpable, punib1e, conjuntamente can otro o más sujetos. 

E.- Encubrimiento.- Es la intervención da 

un tercero, con posterioridad a 1a consumaci6n de1 de1ito, · 

provia promesa de ayuda. 

En nuestra Legislación Penal. de 1931, en el. 

articulo l.3 rracción IV, establ.ec~a que el encubrimiento -

era una rorma de participación; por otra parte o1 precepto 

400 da 1a misma .l.ey. lo cons.ida.zab.a como un do¡,;i. to .. ~ut6nomo. 

Actual.mente de acuerdo a las rerormas del Código Penal., --

editadas en el. Diario Dricial de l.a Federación del d!a 13 

de enero de 1984. se derogó 1a participación contenida en 

al art!cul.o primeramente citado, por consiguiente subs.i.s.te... 
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el contenido del segundo numera1 contemplando que e~ encu-

bri.rniento es un delito. por ..... ·esta razdn nuestro Derecho PosL 

tivo no lo contemp1a como rorma de Particípacidn. 

r.- C~m?lice.- El especialista en materia -

penal, ·Luis ~imdnaz de As6a le derine en este tármino: "as 

el que presta al autor una cooperacidn a sabiendas de qua -

favorece la comisi6n del delito" (75). 

Conrorme a la nocidn plasmada, se desprendan 

como elementos o requisitos: un auxilio al delito, la ejec.!:!, 

ción del delito por otro. El auxilio puedB presentarse de,!. 

de que se inicia la secuela criminal hasta que termina. 

6.- CONCURSO DE DELlTOS 

Actualmente resulta un tanto dif~cil ubicar 

el concurso de delitos para su estudio, que sea en la tea-

ria del tipo, en la pena, en su defecto dentro de las for-

aas de aparición que se ha tratado conforme A nuestro orde

namiento, es innegable que se encuentra dentro del t~tulo 

de aplicacidn de las sanc~onas, por lo tanto, el concurso 

de un problema meramente de eplicacidn de las penas. 

E2 concurse se presonta cuando un sujeto es 

autor de varias infracciones de naturaleza delictiva. 

En ccas~cnas el delito es consecuencia de una 

sola conducta o hecho, en cambio pueden ser mdltiples las -

lesiones jur~d;cas, ocasionándose por consiguiente las fig~ 

ras delictivas cuyD denominación pasarnos a iden~~icar comoa 
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A.- Concurso Ideal. o torma1.- Aparece cuando 

un agente mediante una sola conducta o hecho u ornisi6n, vi.e, 

1a varios disposiciones de car~cter penal. produciendose --

por 1o tanto diversas lesiones jur~dicas en nue~tro C6digo 

Sustantivo vigente, cuya re~orma fue dada a conocer median

te e1 Diario oricial de 1a Federación de 13 de enero de 

l.964, en su artículo l.3, se desprende: 

11 E:xiste 'concurso idoa.1., cuando con una sola 
conducta se comoten v~rios delitos ••• ª 

8.- Concurso material.- En este supuesto se 

presenta pluralidad de accionas y de resultados, existe el 

concurso material o real en cuanto que eJ..· sujeto comete va

rio3 delitos mediante actuaciones independientes• s~n haber 

rec~do una sentencia por alguno de el1os~ configurándose -

1o mismo en infracciones semejantes como en reiaci6n a ti--

pos distintos. La Legislación Punitiva vigente cuyo precee 

cepto se ha transcrito. a1 tratar el concurso ideal nos di-

ce• 

Existe concurso real.• cuando con plura
lidad de CDnductas se-~ometen va.r~os do1i-
tos." 

El concurso que estamos analizando produce -

ecumulgcidn de sanciones, siempre y cuando concurran estos 

requisi tos..i 

Identidad en el sujeto 

Pl.ural.idad de conductas 

Pl.ural.ided de delitos 

Inexistencia de sentencia relativas a dal~ 
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tos en concurso. 

Que 1a acción pena1 no esté prescrita. 

Los especia1istas señalan para su Punición 

del concurso matori~1 tres sístemas: 

Acumulación material, se consuman 1as pe--

nas de cada de1ito. 

Absorción, sólo se impone la ~ancidn mda -

grave, en otras pal~bras absorve a las de-

m.S.s.. 

Acmulacidn jur~dica, se toma como base la 

pena del delito de mayor importancia, pu-

diéndose aumentar en relación con los demás 

de1itos~ desde iuego de acuordo a la pers~ 

nalidad del delincuente. 

En la Legislación Punitiva vigente en el Di~ 

trito Federal en materia Camón, y para toda la Repdblica en 

cuestiones Federales en su art~culo 64 se desprende la apl¿ 

ca.cí6n de sanciones en caso de concurso: 

Art. 64.- En ca~o de concurso ideB~9 Se epl~ 
cará 1a ~on~ corre~~onaien~e ai deiito que -
merezca 1a mayor, 1a cual se podrá aumentar 
hasta en un~ mitad ~ás del m~ximo de dura -
ci6n, sin que ~uoda exceder de 1as má~imas -
sahaladas en el t~tulo segundo del libro pr¿ 
mero". 

En caso de concurso real, se impondrá 1a 
peno corres~ondiente ~l doiito que merezca ~ 
1& ~~yor, la cual podrG ~uoont~rsa h~sta la 
suoa ée 1cs per.us corr~s~ondicntes por cada 
uno de ios de~tás dcl~tos. sin que exceda da 
1cs m6ximos señalgdos en sl t~tu1c segundo -
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de1 libro primero. 
En caso de delito continuado, se 8umanta

rá hasta una toreara parte oe 1a pena corre~ 
pendiente al delito cometido. 

Conforme a las lineas vertidas anteriormente 

pasamos al. análisis que en particular nos ocupa. ap1icando 

la TeorXa del Delito. 



CAPITULO CUARTO 

"ANALISIS DOGffiATICO DEL ARTICULO .182 
DE LA LEY FEDERAL DE AGUllS• 

Llegamos pues, al cap!tulo correspondiente -

en el que estudieremos el artículo. 182 de la Ley Federal de 

Aguas, desde el ángulo de la Dogmática ~ur!dico-Pena.1, esta 

la homes tratado en forma general anteriormente. por io que 

pasai:1os a enfocar esos conocimientos a 1a figura en partic_!! 

lar. 

A S P E C T O P O S I T I V O 

A.- Conducta o Hecho.- El t!tulo delictivo 

que nos ocupa se origina mediante uno conducta. puaste que 

no se ocasione un mutamiento en el mundo exterior. por 1o -

tanto no puede hablarse de hecho. 

Con referencia a 1a clasi~icacidn en orden a 

la conducta es: de acción~ pues s6lo actuando puede comete~ 

se el delito. unisubsi~tente o plurisubsistente, pues se --



128 

puede actualizar con un sólo o varios actos. 

la Clasi~icacidn en orden al resultado• con

sideramos que nuestro delito es de daño, pues como su nom-

~re lo indica daña en térmínos generales el bien jur!dico -

•ute1ado; as~ mismo estimamos que se trata de una figura --

1nstantánea con erectos permanentes. 

s.- La Tipicidad.- En relación al segundo -

a1emento del aspecto positivo del dolito en cuestión, la -

t~p~cidad so dará exactamente cuando exista adecu~cí6n de -

les elementos t!picos a lo descrito por el art!culo 182 de 

la Ley Federal de Aguas. 

Elomontos del Típo.- Síguiendo la misma 

11nea de idaas y obteniéndo los elementos del tipo corres-

pendiente a 1a rigura en cuestión; bien jur~dico prcteQido; 

&ostenomos que el bien que se tutela es el patrimonio nacis 

naJ.. aunque el término resulta genérico parque abarca inc1~ 

ao las Aguas de Propiedad Federal 6 tierras. minerales. en-

tre otros elementos que contempla el artículo 27 Constitu-

cicna.l. 

Hacemos notar que nuestra acepción emp1eada 

Patrimonio Nacional lo consideramos como un bion de todos -

los habitantes. El objeto material sín lugar a dudas se 

encuentra constítu!do por el Agua de Propiedad Foderal. 

En cuanto a los sujetos dentro de la clasir~ 

cación que nos ocupa opinamos: sujeto hctivo.- En cuanto a 
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su calidad so observa que es un sujeto com~n o indiferente, 

como se ha apuntado lo constituye cualquier persona. En --

cuanto a su ndmero se refiere se advierte que os monosubje

tivo tel como ya so dcscribi6, porque no se requiere da dos 

o más sujetos pnra su realizaci6n. 

Sujeto Pasivop desde luego opinamos que se -

trata do un delito personal, pues e1 estado es el dnico que 

puede su~rir el menos cabo~ 

Elemento subjetivo del injusto, la rigura en 

estudio contiene tras elementos, el ánimo de iucro cuando -

se refiere a explotar, el ánimo de uso ~ da dominio cuando 

se re~iere al. aprovach3miento de Aguas Federales, en estaa 

condiciones conclu1mos que sa puedan dar en ~arma a1ternat~ 

va, pues puede ser uno u otro, no siendo necesario que for

zosamente tenga que concurrir 1os tres ánimos. 

Los medios, es de formul~ci6n libre, en cuan, 

to que el tipo no exige ningdn medio es~ec~fico respecto a 

su realización. 

Elemento normativo, consideramos de ~mporta~ 

cia este elemento. pues aunque pora algunos resulta ~nnece

sario parú nc~otros revis~e trascendencia. encontrando como 

tal: la agenidad Federal.. Todo lo anteriormente señalado 

comprende a los elementos del tipo que nos ocupa. 

Clósiricación ol Tipo mismo, se desprende 

QUe es un tipo funcomontal o bá~ico porque no requiere de 

otro par~ tcnar vida propia¡ es ~utdnomo e independiente. 
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pues como su nombre lo indic3 no exige para su existenc~a 

de otro da1ito. Es de formu1~ci6n 1ibre partiendo de que 

no requiere de medios expre~os para su rcaliz~ción, a1tern~ 

tivamento formado en cuanto a fines, del tipo ce desprenda 

que pueda ser paro explotar, usar o aprovechar. 

Estimamos que es normal, pues como ya se ha 

dicho ~stos sa dan cunndo contengan algdn elemento normati

vo o subjetivo, en el precepto en estudio se encuontran am

bas. 

C.- ¡~ntiiuridicidad.- Se dará cuando no ao 

presente una causa de li.citud, habiendo .d.esde 1uego tipíci

dad. 

o.- Imputabilidad.- Como se ha sehelada qua 

es la capacidad de entender y de querer, y la obtenemos in

terpretando a contrario sensu de la fracción lI del articu-

1o 15 del Código Penal, en materia Coman para el Distrito 

Federal, y para toda la Rep6blica en materia Federal. Cn 

nuestro caso será que el individuo cuente con 1a capacidad 

intelectual y volitiva para explotar, usar o aprovechar 

Aguas de Prop~eda.d Nacicnnl sin concesión o permiso. 

~-- Culpabilidad.- Cn el delito en estudio 

sólo se· pre sen ta de manera· tfol'Osa;·· encontr_6ndo.se .·-un -ctolo -

genárico y otro aspec!f~co, el primero consiste en la expl~ 

tacidn, uso e aprovocham~ento de las rigu~s Nacionales y de1 

Subsuelo, el segundo sor!a el ánimo ya sea de lucro de dom~ 

n~o en su defecto da uso. 
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t.- Condiciones ~bietivas de ~unibiliúad.

Oesde luego, en al case concreto al que nos hemos venido -

refiriendo no ~e Presen~a. de ninguna manera este elemento -

positivo del delito. 

A S P E C T O N E G A T I V O 

A.- Ausencia de conducta.- Tan s61o se pue

de actun1izar, como dnica ausencia de conducta, con reser-

vas on aste estudio la ~uorza r!sica irrcsi~tible. puas co

me se ha apuntado puede provenir de animales o de la nuturA 

le za-

B.- Atipicidad.- C~n~orme a las ideas vert!. 

das anteriormente existirá este aspecto negati~c del delito 

cuando ~alte alguno de los elementos del tipo anteriormente 

d~scritos, esto es, falta de bien jur~dico protegido. por -

ejcrnp1c cuando se trata óe aguns destinndas e.1 servicio do

méstico o de abrevadero, dando lugar a una traslecidn de -

tipo, falta del objeto material cuando no haya agua dp pro

piedad Federal o del subsuelo. Falta de los elementos sub

jetivos del injusto. ausencia del elemento normativo. ine-

xistencia de la calidad en el sujeto pasivo. pues este s61o 

puede ser e1 Estado. 

c.- Causas de LiCitud.- Sustentamos que dn.!, 

ca~entc se puede or~gin~r el est~do de necesidad, por ejem

ple cuundo una área de terreno se encuentra sembrado y qua 

por raz6n de le sequ~a a~on~za destruirlo, será posible 

aprovechar las Aguas de Propiedad Nacional. 
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o.- lnimputdbilidad.- Esta se actu&lizará -

cuando se den las circunstancias previstas por ei art~cuio 

15 fracción II del Código Penal en ffidteria Com~n para el 

Distrito Federal, y para toda la Rep~blica en cuestiones 

Federales. 

E.- Inculpabilidad.- En el estudio que nos 

ocupa es posible quo se pueda dar el error de hecho esen -

c~al e invencible, dando lugar al error de tipo o de lici-

tud, pudiendose presentar la hipótesis de no exigibilidad -

de otra conducta. 

F.- Ausencia da Condicionas Obj~tivas de Pu

nibilidad.- Por las razones expuestas en el elemento posi

tivo correspondiente no se presentan. 

G.- Excusas Absolutorias.- No existen en -

este delito en comento. 

H·- Consumaci6n.- Se presenta cuando se ~n

tegran todos y cada uno de los elementos del delito, sobra 

el particular cuando se explote, use o aproveche aguas da 

Propiedad nacional o del subsuelo en volumenes mayores. a 

les concedidos con án~mo de lucro, de dominio • 

. 1.- Tentativa.- Estimamos que en aste t~tu

lc delictivo se presentan la tentativa acabada. inacabada. 

y la imposible, rcmitiendonos a las explicaciones hechas -

anter~ormente en el apartado correspondiente. 

J.- Concurso de ~crsonas o Pnrticipacidn.-
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r.onstituci6n Pol!tica de los Estüdos Unidos mexicanos. como 

en 1a Ley tederai de Aguas; ordenamientos jur~dicos qua re

gulan 1a po1~tica hidráu1ica. tomando en cuenta l·a importan 

cía que reviste el preciado l!quido, con el rrn de regular 

sus direrentes ucos y estab1ecer bases para su aproue~ha -

miento equitativo. 

As~ 1as cosas, e1 tipo en estudio contenido 

en una Ley ~sAaciDJ.. establece que se incurre en una condu~ 

ta il!cita cuando se explota o aproveche Aguas de Propiedad 

Nacional. sin concesión o permiso, o en vo1umenes mayores 

de los concedidos. el mismo precepto establece la sanción 

cuando se actualiza el t!tulo delictivo. 

Por razón de !ndole didáctico en breve se -

concluye el estudio en el cuadro que en la siguiente página 

se transcribe. 

1 
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Desde luego se presenta el autor material quien f ~sicamante 

realiza la conducta delictiva- voluntariamente• También se 

presenta el autor intelectual que induce a un tercero para 

la comisión del delito. Se puede dar torabidn el autor me-

diato que se va1e de un inimputab1e Para 1a ejecución de 1a 

conducta prohibida. Por las razones expuestas en 11neas 

que anteceden se da la coutoria al igual que al encubr~mion 

to y 1a comp1icidad. 

K.- Concurso de Delitos.- Observamos que sa 

presenta tonto el concurso ideal o formal. como el rea1 o 

materia1. en forma altornotiva. el primero aparece cuando 

el agente con una sola conducta viola ~arias disposicicnea 

de carácter panal, el moterinl cuando se presentan plural~

da.d de acciones y de resultados. 

Fina1mente se hace notar que e1 art~cu1o 162 

de 1a Ley Federa1 de Aguas, no ha sido reformado hasta 1a -

fecha en que se termino este sencillo trabajo. encontrándo

se vig3nte; nos permitimos realizar un cuadro sinóptico a -

manera de: 

e o N e L u s I o N 

Es de exp1orado Derocho que las aguas origi

nariamento son propiedad de la Nación, con la facultad de -

constituir la Propiedad privada• sin embargo no se puede -

ac~uirir por prescripción. 

La titularid~d está plasmada tanto en la 



AL uue: POR CUi.LQUIE:R r:.e:oIO EXPLOTE:, USE: o APROVECHE: AGUAS DE 
IJ!!Ci-'IEADll NnL;l cr;i\L o DEL ~UO!;UELO EN LOl~t<S VEDnDl\S. SIN CON
CE:SlOW O FE:R~lSD O EN VOLU~C~ES ffil\YORE~ t< LOS CONCEDIDOS O -
PE:RlllITIDC'S, SE LE: hi-LICARn DE SEIS n1ESES A SEIS ANOS DE PRl
SION y muLTA • - • 

C1a~ificaci6n en UniGubsistente 
{

De accidn 

PRiffiCR ELEffiE:NTO: Conducta 
{

orden a la Conducta ~;uri~ubsisten 
CJ.asi ficación en {De Daño 

ATIPICIDAO: 

ELET1-.E:NT OS 
DEL TIPO 

Adccuacion a 1o 
Art!culo J.62 de 
de .H.guas 

orden a1 Resu1tado 1nstantáneos 
ccn efectos. 
permanentes 

descrito por e1 
la Ley Federal. 

BIEr> :JUílIDlCO PROTEGIDO: Patrimonio Nacional 
oa:ll::TO l:.i.TE:RIAL: ...El Agua de Propiedad Nacional 

t En cuanto a su cal.id ad: Comdn o 

{

ACTIVO Indiferente. 
En cuanto e. su ntlmero: monosubjet:ivos. 

SU:JETOS 

PASIVO: Personal 

E:LE:lf.E:NTO [ SUB:JE:Tl VC DEL IN:JUSTO: Animo de Lucro• Uso 
de Dominio. 

mE:DIOS: De Formulación Libro 

ELE:lilErnc NORlfiATIVO: Agenidad Federal. 

CLASIFICACIOI~ EN 

{

Fundamental. o B6sico 
Autónomo e Independiente 
Formulación Libre 
~lternativamente formado ORD!:rl AL TIPO 
en cuanto a ios medios y 
finos 

aNTl:JURlDICIOAD: Cuando habiendo tipicidad no hay Causas. do 
Licitud 

lQlPUTABlLlDlt.D: E:s la capa.e.id.ad de entender y de querer, se. 
obtiene a ~on~"1%"iO sensu del Art!culo 15 -
fracción 11 d.at> Código Penal 

.CULPABILIDAD: Sólo se puede ~ometer dolosamente 

CONDlClCNE:S OB:JETlVHS 
DE PurasILlDAD: No BP p,.-esentan. 

PUNIBILlD;..D; Art.!culo 162 J.n f"ine. 

cc:isum.;CIDr~; Cuando se .:in-t.egran los elementos 
del delito. 

{

Dolo Gendrico 
Dolo Espec!f".ico 
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AUSENCIA DE CONDUCTA: Fuerza Física Irresistible 

[

Falta de Bien Jurídico 
Falta de Objeto ~aterial 
Inidoneid~d de 1os l11edios ATIPICIDAD 

l 
Falta de Calidad en el Sujeto Pasivo 
Falta del Elemento Subjetivo del Injusto 
Falta del Elemento ~ormativo. 

INlmPUTABILIDAD: Fracción II del Articulo 15 del 
Código Penal 

CAUSAS DE LICITUD: Estado de Necesidad 

INCULPABILIDAD ~
Por Error de Hacbo Esell 
cial e Invenciblo 

Por no exigibilidad d.e. l Otra Conducta 

{

Error 

Error 

de Tipo 

de Licitud 

AUSENCIA DE CONDICIONES OB3ET1VAS DE PUNIBILIDAD: ~o hay 

EXCUSAS ABSOLUTORIAS: No hay 

{

Inacabada 
TENT~TIVA Acabada 

Imposible 

o Formal 
CONCURSO DE DELITOS j'Ideal 

1.Real o material 

{

Autor Intelectual 
nutor r11atar.ia.l 

CONCURSO DE PERSONAS Autor Lediato 
Coautor 
Cómplice 



NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

(1). La Constitución mexicana de 1917, P. 131, UNAm, JORGE 

CARPIZO. 

(2). Derecho Constitucional mexicano, P. 252 0 253. 

(3). Constitución Po11tica de los Estados Unidos mexicanos, 

con Explicación Senci1la de cada Art!culo, para su me

jor Compronsi6n, P. 38, máxicol983, Editorial Tri11as. 

(4). Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVII, P.4461 

(5). Semanario 3udicial de 1a Federación, Quinta Epoca, To-

mo XVII, P. 929. 

(6). Semanario Judicial de la federación, T. XIV, P. 967. 

(7). Ley Federal de Aguas, Articulo So. 

(B). Enciclopedia Concisa I1ustrada, La Fuente, P. 285, Ed~ 

torial Ramón Sopana, S.A. 

(9). Comentarios a1 Código Pena1, T. I, Edición Ariel Barc,!!. 

1ona 1972, P. 201. 

(10). Lección de Derecho Pena1, Parte General, Il Ley Penal• 

El Delito (acción, tipicidad, antijuridicidad), BOSCH, 

Casa Editoria1, S.~. Barcelona, 1a. Edicidn, P. 6. 

(11). Qp. Cit. P. S. 

(~2). Oerecho ~en~l ~spañol. Parte Especial, Ba. Edición, 

ffiodrid 1980, P. 194. J. ncoRlGUEZ OEVESA. 

~!3). C6ci;o ~enal Para el Distrito Federal en materia Comdn 

y para toda 1a Repóblica en ffiateri~ Federal.- Ed. Porr~a 

ffi~xico 1964, P. a 



J.36 

{l.4). Código Penal. Anotado. RAUL CARRAt~CA Y TRU:JI L_LD, HAUL 

CARRA!ICA. Y RIVAS• Editorial Porrda. S.h. • Tercera Ed_i 

ci6n, ~. 32, Ltéxico, 1971. 

(J.5). La Ley y el Del.ita. Principios de Derecho Penal. Edi

torial Sudamericana, Sa. Edición.- marzo 1978 Buenos 

Aires Argentina. P. 94 

(16). Ordenación de J.os Delitos descritos en Leyes redera--

1es y Compi1aci6n de los Textos Legales Correspondie!!. 

tes. manual elaborado por la Dirección General Técni

ca Jur~dica, auxiliDr dai C. Procurador. ~ul~o de 

igs4 • editada por la Procuradur:l:a .G_eneral. de la Rep6-

blica. 

(17). Criminología, ffiadrid 1912. 

(16). Apuntamientos de la Parte General del Derecho Penal., 

P. 246• ffiéxico 1976. 

(19)~ op." Cit. P. 246. 

{20). La Ley y el Delito. P. 210. 

{21). manual de Derecho Penal. mexicano. P. 171• ffiéxico 1976. 

(22). Derecho Penal, T. 1. P. 316 y ss •• l2a. Edición. Bar

celona l.956. 

(22 Bis). Tratado de Derecho Penal, T. I. P.P. 162• 275, Ba~ 

Cele>na 1972. 

(23). Esquema de Derecho Penal. P. J.Bo. Buenos Aires Argen

tina lg44. 



139 

(24). Op. Cit. P. 160 y 181. 

(25). Apuntamientos de la Parte General del Derecho Penal. 

(26). Tratado do Derecho Penal, T. 111, P. 653, Buenos Ai--

res Argentina 19Si. 

{27). La Tipicidad, P. 207, r,;éxico 1975. 

(2B). Semanario judicial de la Federación, 6a. Epoca, T.XXXIII. 

P. 103. 

(29). La Ley y el Delito P. 252. 

(30). manual de Derecho Penal, P. 259, Editorial Porraa, mé-

xico 1978. 

(31). Dorecho Penal mexicano, P 256, O.<l"xico l.960. 

(32)• Op. Cit. P. 424, ~éxico 1978. 

(33). Semanario judicial de la Federación, T. XVI, P 257, 6a. 

Epoca. 2a. Parto. 

(34). úianual de Derecho Penal mexicano, P. 264, 1978. 

(35). Revista de Derecho Penal Contemporáneo, P. 56, Editada 

por la UNAru, Facultad de Derecho 1966. 

(36). Tratado de Derecho Penal, T. I, P. ~69, ffiadrid 1946. 

(37). Op. Cit. P. 443. 

(36). Derecho Penal, T. I, P. 373. 

(39). Tratado de Derecho Penal, T. Ill, P. 785. 

{40). Trotado de Derecho Penal, T. Ill, P. 391 y SS. 

{41). ~emanaría judicial de la Federación, T. XV, P. 68, 6a. 

Epoca. 



140 

(42). Apuntamientos de la Parto General del Derecho_ Penal, 

P. 449. 

{43). Derecho Penal. T. I, P. 335, Barcelona 1955. 

{44). Op. Cit. P. 2as. ~dxico 1958. 

(45). Lineamientos Elementales de Doreciul Panal, P. 218, -

máxico 1974. 

(46). La Ley y el Delito, P. 379. 

(47). manual de Derecho Penal, P. 167. 

{48). Apuntes de su Clase en el Doctorado de la Facultad do 

Derecho de la UNAID. 

(49). Culpabilidad y Error, P. 27, l1.dxiéo' 1950. 

{SO). manual de Derecho Penal• P. 374. 

(51). Derecho Penal Argentino. T. II. P. 132, Buenos Aires 

Argentina 1951. 

(52). manual de Derecho Penal• P. 387. 

(53). DerBcho Penal. T. I, P. 397, 9~. Edición. 

(54). Op. Cit. P. 370, mdxico 1963. 

(55). Derecho Penal mexicano. P. 203 y 204. 

(56). manual de Derecho Penal maxicano, P. 411. 

(57). Lineamientos Elementales de Derecho Penal• P.267. 

(58). Op. Cit. P. 473 y 474. 

(59). La Ley y el Delito, P. 220. 

{60). Programa de la Parte General del Derecho Penal, P.391. 



l.41 

(61). ~emanurio JUdici~l de la rederación, T. X, P. 83, 

6a. Epoca. 2a. parte. 

(6..2). Tratado de Derecho Penal., T. II, P. 332, hladrid 1917. 

(63). Apuntamientos de la Parte General del Derecho Penal, 

P. 539. 

(64). La Ley y el Delito, P. 480. 

{65). Lineamientos Elementales de Derecho Penal, P. 253. 

(66). Op. Cit. P. 260. 

(67). La Ley y el Delito, P. 465, 466. 

(68). Op. Cit. P. 271. 

(69). Tentativa del Delito, UNIUll, P. 24, nlóxico 1971. 

(70). Op. Cit. P. 275. 

(71). La Tentativa Inacabada, Revista de la Facultad de Der.!i!. 

cho de la UNJllíl, P. 64, T. XVI, En.,ro-lllarzo 1964. 

(72). ·Derecho Penal Argentino, T. l I, P. 341, Suenos Aires 

Argentina 1961. 

(73). Programa de la Parte General de Derecho Penal, P. 629, 

máx.ico .1958. 

(74). Lineamie11tos Elemental.es de Derecho Penal, P. 283. 

(75). La Ley y el Delito, P. 509. 



~lBLlOGRAFIA GENERAL 

l.- CARPIZO .JORGE.- •La Constitución mexicana de 1917" 

Editado por la UNAm, Primera Edición, ffiáxico 1969. 

2.- CARRAflCA Y TRU.JILLC Rl<UL.- "Derecho Penal mexicanoª 

Editorial Porróa, lla. Edición, máxico 1977. 

3.- CASTELLANOS TEflA FERflANDO.- ªLineamientos Elementales. 

de Derecho Penal•, Ba. Edición, füáxico 1974. 

4.- "Código Penal para el D.F. en materia Comlln y para to

da la Repóblica en materia Federal". Editorial Porróa, 

Uláxico 1984. 

S.- •constitución Política da los Estados Unidos mexicanos• 

Editada por.la Secretaría de Gobernación en colabora -

ción del IN.JUVE, máxico 1975. 

6.- 11 Const~tuci6n Pol~tica de 1os Cstados Unidos mexicanos• 

la. Edición, Editorial Trill .. s, laláxico 1984. 

7.- CDRDOBA ROCHA y RODRIGUEZ MOURULLO.- "Comentarios al 

Código Penal", Tomo I, Ediciones Ariel.., Barcelona 1972. 

a.- CHAVEZ PADRON lalARTHA.- "Lay Federal de Aguas" Comentada 

Editorial Porrlla, ra;áxico l.981.. 

9.- "Encicl.opedia Concisa Il.ustrada La Fuente", Editorial. -

Ram6n Sopena, S.A. 

10.- .JiffiC::NEZ DE ASUA LUIS.- "La Ley y el Delito" Principios 

de Derecho Penal., Editorial Sudamericana, Ba. Edición, 

Buenos Aires 1978. 



143 

11.- :llí:.E:r~::::z Hlit:RT"' rtARlri.NO .- "Derecho Penal mexicano•. 

Editorial Porr~a. 2a. Cdicidn, ~dxico 1977. 

lZ.- mALO CMi:ttCHO GUST .. VO.- "Tentativa del Delito", Editado 

por la UNAm, mdxico 1971. 

13.- ffiORCrJO 01\:JIEL.- "Derecho Constituciona1 mexicanoª• Ed~ 

torial Pax-ffiéxico, 7a. Edición, mdxico 1972. 

14.- "Ordenación de los Delitos Descritos en Leyes redera-

les y Comp.ilncidn de los Textos Legale~ correspondien

tes", ftianual elaborado por la Dirección General Td'cni

ca Jurídica, auxiliado del C. Procurador General. de l.a 

Rep6blica. Julio da l.964. 

lS.- PAVON v ... .:.ccr.;c:E:LOS tRAUClSCO.-."La Tentativa", Za. Cdi

ción, mdxico 1974. 

16.- PAVOIJ VASCOliC:E:LOS f"Rll.NCISCO .- "manual de Derecho Penal. 

r11exicano" • Editorial Porrd'a• mdxi.co 1978. 

17.- PORTE PETIT C:A~OhUDAP CELESTINO.- "Apuntamientos da l.a 

Parte Genaral de Derecho Penal"• 4a. Edición, Edito 

rial Porr~a, ffiáxico l.976. 

l.B.- "Programa de la Parte General del Derecho Penal"• CE-

LE~TlNO PORTE PETIT. 

19.- "Revista Criminaría"• Orgáno de l.a Academia de Ciencias 

Penales, Año XLII, N~ms. 7-12, !Jiáxico, D.f". ;JULIO/Ol-

CH:J1oBRE 1960. 

20.- RODRlGU::Z O<:VESA .J.~;.- "Derecho Penal Español" Parte -

Especial, Ba. Edicidn, ~adrid 1960. 



144 

21.- SAINZ CANTERO JOSE A.- "Lección de Derecho Pena1• 

Parte Genora1, II Ley Pena1 E1 Delito (acción, Tipi

cidad, Antijuridicidad) Bosh, Casa Editoria1, S.A., 

Barce1ana. 1a. Edición. 

22.- "Semanario JUdicia1 de 1a Federación"• Tomos XIV, 

XVII, XLVII, XXXIII, XVI, XV. 



lfJDICE 

Prólogo 

CA~ITULO PRimERO 

•LA. LEY f"EDERAL DE Ac;UAS• 

1.- c;ener.nl.idadea 
2.- . .fleseña Hi.stórica 
3.::..:E:;t"rul::'.tura -c;eneral. 
4.- Concurso do Leyoa 

CAPITULO SEc;UNDO 

"DEL DELITO• 

1•- Aspectos c;enerales del Delito 
ñ.- Es~era~ del Delito.- B.- Concepci.ón del -
Delito por: El n~mero de Elementos. legal. -
fi.losófica. sociológica.- C.- Innecesariedad 

de definirlo. 
2.- Concepción Dogmática del Deli.to 

ASPECTO POSITIVO 

Pag. 

25 

Conducta o Hecho 32 
n.- Terminolog!a.- 6.- Formas de la Conducta.
~cci6n. G~isión, Comisión por Omisidn.- c.- -
Clasi~icacidn en Oro~n a le Conducta.- D·- Ha-
cho: Te~is que 1c fundamentan. 

Tipi.cidad 57 
tt•- Concepto.- 8.- Tipo.- C.- Elementos del 
Tipo.- u.- Clasificación en orden al ti.pe. 

Anti.juridicidad 71 
tt.- ~apal qua desernpe~a-- a.- ~ntijuri.dicidad~ 
fcrmal, me~erial, oojstiva y subjetiva. gene--
ral o penal, especial tipificada. 

lmputc.l>ilidad 73 
i.- Generúlid~dcs: ~.- De~inici6n.- B.- Cjemplos. 



Cul¡..::ibilidad 
1.- Definición 

l.46 

2.- Teor~as sobre 1a culpnbili~nd: A.- Criterio -
p~icol6aico.- B.- Teoria Normutiua. 

3.- formas de-Culpubilided; 
A.- Dolo.- B.- Cu1pa.- c.- ~reterintencion~ 
l.idad. 

Condiciones Objetivas de l'unibilidad 
O~iniones doctrina1es 
Noción 

ASPECTO r;EC>ATlVO 
Ausencia de Conducta 

Atip:l.cidad 
Cauuas de Licitud 

Leg~tima defensa 
Bienes tutelados 
Diferencia entre estado de necesidad y 
1egitiQa defensa. 
Hoquisito do1 e~tado de necesidad. 
Aspectos negativos 

lnimputabi.l.:l.da.d 
lncul.pcbil.idad 
Aussncia do 1-unibilidad 

CAFXTULO TERCERO 

"FORMAS OE APARlClON DEL OELX~O· 

l..- Xntercrimin:l.s 
A.- Fase interna.- B.- Fase externa. 

75 . 

as 

87 
90 
92 

l.Ol. 
l.04 
l.08 

l.l.O 

2.- Tentativa l.l.4 
A.- hcobada.- s.- Inacabada.- C.- Impcsib1e 

3.- Oel.:l.to Continuado 117 
4.- Delito Consumado l.l.9 
s ... Concurso· de Personas ··a""Par"'t"icipaci.6n. 120 
S..- Concurso de Oel.itos. l.23 

CAl'ITULO CUARTO 

•,-.:;;.LISIS DCC>f1l .. TlCO DEL ARTICULO 182 
r,¡: LA LEY fEO;:Ri.L DE AC>UAS" l.27 



ASrECTO POSlTlVO; A.- Conducta o Hecho.- B.- La Ti
picidad.- C.- Antiju:iciicidad.- O.-lmputabi1idad.· 

ASPECTO U~GhTlVQ; A.- Ausencia de conducta.- a.- -
n~ipicidao.- C.- Causa~ de 1icitud.- O.- Jnimputabi 
1idad.- E.- lncuip~bilidad.- r.- nusencia de candi= 
cionas objetiva~ de pun~bi1idado- c.- Excusas obsa-
1utorias.- H.- Tentativa.- i.- Consumoci6n.- ~-- -
Concurso ae ~~rscna~ o µarticipacidn.- K.- Concurso 
de delitos.-

Cuadros Sindpticos 

Notas Bibliográricas 

Bibliograr~a Genoral. 

Indice 

131 

135 

in 
142 

145 


	Portada
	Capítulo I. La Ley Federal de Aguas
	Capítulo II. Del Delito
	Capítulo III. Formas del Aparición del Delito
	Capítulo IV. Análisis Dogmático del Artículo 182 de la Ley Federal de Aguas
	Cuadros
	Notas Bibliográficas
	Bibliografía General
	Índice



