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1.- CONCEPTO DE DERECHO:  

Es importante para adentrarnos al desarrollo del 

presente trabajo, atender a la acepción etimológica de la pala-

bra Derecho, e inclusive, considerar sus raíces más antiguas, - 

las cuales encontramos en aquel pueblo con un enorme acervo juri 

dico, como era el Romano. 

Partiendo del estudio etimológico de la palabra-

Derecho, se puede entender ésta, desde dos puntos de vista: 

lo.- Derecho.- Es el camino recto, o bien, lo que 

es recto. 

2o.- Jus.- Raíz sáncrita que significa liga, es -

decir, que el Derecho es el elemento unifica 

dor entre los individuos y la Sociedad. 

En relación al vocablo Derecho, encontramos in - 

terpretaciones provenientes de los jurisconsultos Romanos, como 

la elaborada por Celso que lo definía como --Ars boni et aequi -- 
(el arte de lo bueno y de lo equitativo). Al advenimiento del -

tiempo, esta 'Acepción ha sufrido modificaciones, tal es el senti.  

do manifiesto en el escrito jurídico "Digesto o Pandectas", en -

el cual Ulpiano preceptuaba el término Jus derivado de Justicia 

que significa, que el Derecho objetivo debe basarse en la Justi-

cia.(1)  

El Derecho, compleja rama social juridica del sa- 

(1) 	Floris Margadant, Derecho Romano. Editorial Esfinge, 6a. - 

Edición, México 1975, página 99. 



1 e¡ rrn
12.31.511;e124~~..~ 

Te%m '1777  r117 
TW~5197‘  ets 

ber-htiMano,lia'sido'.définidp ep,s11.aepciónmás.:comqi:c010.  el 
. 	 . 

conjunto de.nOrmas.qUe regulan la conducta externa del hombre 

en 'sociedad:.  (2) 

Claro es que este concepto, más sociológico que jurí-

dico, no define claramente al Derecho, ni como ciencia, ni co 

mo facultad jurídica. 

Eduardo García Maynes, nos viene a esclarecer el con-

cepto anterior, al establecer que el Derecho puede ser consi 

derado desde un punto de vista ojetivo y otro subjetivo, se - 

gün se le considere como el conjunto de normas impero atribu-

tivas (objetivo),.o bien, como la facultad de actuar o no, de 

rivada de dichas normas (subjetivo) (3)  

También considera el autor en mención, que el Derecho 

puede ser considerado desde el punto de vista de su creación 

y de su observancia, así lo establece al definirlo como Dere 

cho vigente y Derecho Positivo, COnsiderando al primero, co 

mo todas aquellas reglas jurídicas consuetudinarias, juris - 

prudenciales o legislativas, sancionadas por el Estado y al 

segundo, como la observancia de cualquier precepto, vigente 

o no. (4)  

(2).- Cfr. Luis Recasens Siches, Sociología, Editorial Po - 

rrúa, 5. A., México 1968, pág. 579 

(3).- Cfr. Eduardo García Maynes. Introducción al Estudio -

del Derecho. Edit. Porrúa, S.A. México 1975, pag. 36 

(4).- Cfr. Idem. pág. 37 
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as caracte - 

risticas' sino quanon del-Derecque de manera detallista esgri 

men la mayoría de los autores,. para diferenciar a las normas jurí-

dicas que conforman el Derecho, de otros ordenamientos o disposi - 

ciones, como los religiosos, o como las reglas del trato social. -

Tal es el sentido manifiesto de Rafael Rojina Villegas, al definir 

lo como "el conjunto de normas bilaterales, externas, heterónomas 

y coercibles, que tiene por objeto regular la conducta humuna en 

su interferencia intersubjetiva." (5)  

Ignacio Burgoa .Orihuela, añade a los elementosde de-

finicióndel concepto anterior, que el Derecho, además de regular 

la cúnducta humana por medio de normas bilaterales obligatorias y 

coercitivas, "estructura a la sociedad en sus múltiples y diversas 

manifestaciones". (6)  

De la definición anterior, se desprende una doble --

función normativa del Derecho; por una parte, la regulación jurí-

dica de la conducta de las personas, y por la otra, la estructura-

ción funcional de la sociedad. 

Analizando las definiciones anteriores, he de conside 

rar la última de ellas, como la más completa por comprender los --

elementos objetivos, subjetivos y funcional del Derecho. 

2.- CLASIFICACION DE LAS RAMAS DEL DERECHO: 

El tratar de dividir a la Ciencia del Derecho en di - 

(5),- Rafael Rojina Villegas.- Compendio de Derecho Civil, Edit. -
Porrúa, 5,A., Tomo I, México 1976, p&g. 7. 

(6),- Ignacio Burgoa Orihuela.- Derecho Constitucional Mexicano, -
Edit. Porrúa, S.A., México 1976, p6g. 13. 
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noaxiSte concórdanda de ideas entre los autóresi-pprio'que no,  

isiisible'establecer'bases genéralel retpectó'de dicha división. 

Siguienda un orden cronológico, ha Menester 'hacer -

mención de la importante división clásica del Derecho en Público 

y Privado, misma, que proviene de los jurisconsultos romanos, espe 

cíficamente de Ulpiano, que lo establecía como --Publicoum jus - 

est quedad statum rei romanae spectat; Privatum qued ad sinaulo 

rum utilitatem-- "Derecho Público es el que atañe a la conserva- 

ción de la cosa romana; Derecho Privado, es 	el que:concierne 

a la utilidad de los particulares "(7)  

La anterior definición es considerada como la "Teo-

ría del interés en juego" , misma que es criticada severamente -

por desvincular el interés privado del público, a pesar de guar -

dar importante relación entre ambos, y por tanto, corresponderá -

al legislador el establecer la categoría de un interés dado, care 

ciendo esta división de todo valor científico. 

Existe otro criterio de clasificación conocido como 

la "teoría de la Naturaleza de la relación", que atiende a las re 

laciones jurídicas que se presentan en los ámbitos privado y pú - 

blico; así establece que cuando se presentan relaciones jurídicas 

entre personas que se encuentran en un mismo plano social, se les 

denomina "de coordinación" y se dan en el ámbito privado, de par-

ticular a particular o individual; más cuando se presentan las re 

laciones jurídicas entre particulares y el Estado como entidad so 

berana, serán de Derecho Público y reciben la denominación de rela 

clones de supraordenación o de subordinación . 

(7).- García Maynes, citado por, 00 cit. pág. 131 
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a anterior «trina 	 actualmente de  
as,or atélder además  reSúnio interés.; protegido, .a- oatu-i, . 	' 

raleía de'lás relaciones-que intervienen en toda iPterferencia le-

tersilbjetil,,a. -Sin embargo, taMi3ién'ips'CritiCada en razón de qúe - 

corresponderá al Estado él esclarecer cuando se está, ante una re 

ladón de coordinación o de subordinación, por lo que la división 

es meramente de carácter político y funcional. (8)  

Para Hans Kelsen, la intervención del Estado no sólo 

se presenta en las relaciones públicas, sino constantemente en las 

privadas o particulares, agregando que la distinción antes mencio-

nada del Derecho es inutilizable, por que éste es la expresión de 

la Soberanía del Estado. 

Considerando como válida la distinción entre Derecho 

Público y Privado, al menos desde un punto de vista doctrinario -

y pedagógico, es importante mencionar una "Teoría Moderna" que vie 

ne a aumentar la Doctrinó Clásica, al considerar la existencia de 

un --Derecho Social--, elaborada por el tratadista Rabliuch, to -

mando en cuenta el enfoque social del hombre en sus relaciones co-

tidianas. 

Tomando en consideración la clasificación del Derecho 

de García Maynes (9), se puede elaborar la siguiente visión gene - 

ral de las normas jurídicas: 

Derecho Público D. Constitucional 
D. Administrativo 
D. Penal 
D. Procesal 
D. Internacional Público 
D. Internacional Privado 

(8).- Cfr. Eduardo García Maynes, Opcit, pág.134 

(9).- Cfr. Opcit, pág. 137 
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D.. Economice 
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La ciencia. jurldica es tan ampliai que pára llegar 

a un conocimiento satisfattorio de la' misma, es importante aten 

der en forma particular a las subdivisiones queiwesenta.en con 

sideración a los caMpos, de que es objeto de estudio, y para lo-

grarlo, habremos de tomar como punto de partida, la antes men - 

cionada teoría moderna de la división del Derecho. 

EL DERECHO CONSTITUCIONAL.- Es, al decir de ,Ignacio 

Burgoa, la rama jurídica encargada del estudio de la Constitu-

ción en su totalidad normativa es decir, a los elementos o as-

pectos que ésta comprende. (10)  

EL DERECHO ADMINISTRATIVO.- Definido por Gabino Fra 

ga, es aquél "que tiene por objeto regular la estructura y orga-

nización del poder encargado normalmente de realizar la función 

administrativa; los medios patrimoniales financieros que la ad - 

ministración necesita para su sostenimiento y para garantizar la 

regularidad de su actuación y el ejercicio de las facultades que 

el poder público debe realizar bajo la forma de la función admi-

nistrativa, además de la situaciónde los particulares frente a 

la Administración.
”(11) 

EL DERECHO PENAL.- Para Eugenio Cuello Calón, " es el -

conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Es 

t11:: 1:1c11115M1n 
Burgos,

vIrldWaro;r1g: 
25
Méico 1977, pág. 95 
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do:impone;,. a losAilihtuentes y lasMedidas de?segiiri a que e1-

mismo establece para a.1:prevenCiónde la criminalidad (12) 

DERECHO PROCESAL.- Es al decir de Rafael de,Pina, "el - 

conJunto de normat'destinadas a regular el ejerciciO',de la fun - 

ción Jurisdiccional, a la constitución de sus' órganos especifi - 

cos.y a establecer la ,Ciomletencia'deAstbs'." .(13)  

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO.'- Es, al entender de Cé - 

tar Selúlveda, "el Conjunto de normas jurídicasque regulan;las 

relaciónésAe los estados entre si, o,bien, es el:Derethe de -- 

gentes que rigen las_relaciones de los. tujetos opersonas de 18 

Comunidad International.„(14)  

DERECHO AGRARIO.- Es para Lucio , Mendieta y Núñez, el - 

conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en gene - 

ral, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad -- 

rústica y a las eXplotaciones de. cirácter agrícola. (15)  

DERECHO CIVIL.- Considera el autor Rafael Rojina Ville 

gas que es "la rama del Derecho Privado, que tiene por objeto - 

regular los atributos de las personas físicas y morales, y orga-

nizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las 

(12).- Derecho Penal, Tomo I, 3a. Edición, pág. 8 

(13).- D. Procesal Civil, Edit. Porrúa, Méxfto 1976, pág. 18 

(14).- D. Internacional Público, Edit. Porrúa, S. A., Mico 

1978, pág. 3. 

(15).- Raúl Lemus G. citado por, D. Agrario Mexicano, Edit, 

Limsa, México 1978, pág. 23. 



ralaciones:de:ordenacónóligo entrej¿s',.PariilUiarel  queño',.tengan 

contenido mercantil,.agrario U-obré 	
(16) 

DERECHO MERCANTIL.- Es "el conjunto de normas que es-

tudia los preceptos que regulan el comercio y las actividades asi-

miladas a él, y las relaciones jurídicas que se derivan de esas --

normas", tal como lo manifiesta Alfredo Rocco. (17)  

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.- Para Arellano García. 

es "el conjunto de.  normas jurídicas de Derecho Público, que tienen 

por objeto determinar la 'norma jurídica aplicable, en los casos de 

vigencia simultánea de normas jurídicas de más de un Estado que --

pretenden regir una situación concreta." (18)  

DERECHO ECONOMIQ0.- Es la rama, jurídica de más recien 

te creación, que perteneciendo al Derecho Social, encuentra su fun 

damento en la Constitución, específicamente en el artículo 28; y - 

su finalidad es el establecer relaciones económicas justas y equi-

tativas, tratando de proteger al débil del fuerte, estableciendo -

un equilibrio social. 

DERECHO OBRERO O DEL TRABAJO.- Respecto al Derecho --

Obrero, Mario de la Cueva nos dice que "es la norma que se propone 

realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones en-

tre el trabajo y el capital." (19)  

(16).- Compendio de Derecho Civil I. Edit. Porrúa, S.A., México --
1976. Pág. 22, 

(17).- Eduardo García Maynes, citado por, Op cit. pág. 	147 
(18) - Derecho Internacional Privado, Editorial Porrúa, S. A., Mé- 

xico 1979, pág. 21. 
(19).- El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Edit. Porrúa, S.A.. 

México 1977, pág. 85. 



Una 	reálizada la división de la Ciencia - 

Jurídica a través de sus connotadas disciplinas Jur/ 

dicas especiales, es de hacer resaltar, que de ellas, 

la que comprende la naturaleza y esencia del presente 

trabajo, es precisamente la relativa al Derecho Penal. 

Es importante atender al encuadramiento jurídi 

co del Derecho Penal, dentro del contexto del Derecho 

en General, para así comprender de manera acertada, -

los conceptos que de la presente rama se vierten en - 

un fluido jurídico vasto. 

Fernando Castellanos Tena 2n su trascendental 

obra "Lineamientos Elementales de Derecho Penal", ci-

tando a Maggiore, considera al Derecho Penal, como --

la rama de Derecho Público Interno, relativa a los de 

litos, las penas y las medidas de seguridad, que tie-

nen por objeto la creación y la conservación del or -

den social". (20)  Se desprenden de la anterior definí 

ción las siguientes características: 

- Es Público porque sólo el Estado tiene la fa_ 

cultad para establecer los delitos, señalar, imponer 

y ejecutar las penas 

- Es Interno, porque su aplicabilidad se en 

cuentra delimitada por el ámbito jurisdiccional del - 

(20).- Fernando Castellanos Tena, citado por, 
Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Edit. 
Porrúa, México 1975, pág. 19 



DerechO 'Penal tiéne.cémO:finalldad 

regulir y conservar el orden "  social, mediante el se- 

ñalamiento de los delitos y su correlativa aplicación 

de penas y medidas de seguridad. Cabe hacer distin 

etón de que-se entiende, por pena y lo que significa 

una medida de seguridad; distinción que atan en la doc 

trina y legislación, esobjeto de confusión. Tal es 

el sentido manifiesto del autor Castellanos, al seña-

lar que pena y medida de seguridad se confunden o son 

empleadas como sinónimos en los ordenamientos juridi-

cos aplicables.(21) 

Agrega el autor en mención, que la pena se en- 

tiende al decir de Cuello Galón, como "el sufrimiento 

impuesto por'el Estado, en ejecución de una sentencia, 

al culpable de una infracción penal" (22) 

Franz Von Liszt la considera como "el mal que 

el Juez infliiige al delincuente por su delito, para - 

expresar la reprobación social con respecto al acto y 

su autor". (23)  

En tanto que la medida de seguridad, son todos 

aquellos medios de que se vale el Estado para evitar 

de manera fundamental la realización de nuevos deli - 

(21).- Cfr. Oli_pit,.pág. 309 
(22).- Castellanos Tena, citado por, Op cit, pág. 306. 

(23).- Cfr—CaAteilanos Tena. citado por. Op Cit, - 
náq. 305 



E Código Penal Vigente en su articulo 24 es- 
' 

tablece las penas y medidas de segurtdad, pero no dis 

tingue unas de otras, sino que les di igual tratamien 

to; sin embargo, es de reconocimtento general entre - 

especialistas, que propiamente se debe considerar 

prisión .y a la multa, y como medidas 

de seguridad todos aquellos medios restantes, de que 

hace uso el Estado para la prevención y conservación 

del orden social. 

De esta manera tenemos, como penas y medidas - 

de seguridad: 

1.- Prisión. 

2.- Reclusión de locos, sordomudos, degenera-
dos y de quienes' tengan el hábito o la ne 
cestdad de consumir estupefacientes o psT 
cotrópicos. 

3.- Confinamiento. ' 

4.- Prohibición de ir a lugar determinado 

5.- Sanción Pecuniaria. 

6.- Pérdida de•los instrumentos del delito. 

7.- Confiscación o destrucción de cosas peli-. 
grosas o nocivas. 

8.- Amonestación. 

9.- Apercibimiento 

10.- Caución de no ofender. 

(24).- Cfr. Castellanos, pág. 309 



Inhabilitacion, destitución o suspensión 
funciones ' y empleos.,  

Publicación especial de sentencia. 

Vigilancia de la policía. 

15.- Suspensión o disolución de sociedades. 

16.- Medidas tutelares para menores. 

Establecida diferenciación de la pena y medida 

de seguridad, a menester mencionar otros enfoques rela 

tivos al Derecho P,anal, como el del tratadista Sauer,• 

que atiende al elemento objetivo del delito, en "su as, 

pecto jurídico y ético social." (25)  

Por otra parte, Edmundo Mezner atiende "al ele- 

mento punitivo, consecuencia jurídica a un hecho come- 

tido•,  (26) 

A las anteriores definiciones o conceptos, esti 

mo que se le pueden hacer las siguientes observaciones: 

En relación a considerar que el Derecho Penal -

sea exclusivamente un tratamiento jurídico, ético social 

del delito, sería tanto como considerar y encuadrar co-

mo figura jurídica de estudio, exclusivamente al concep-

to de delito, sin atender a la esencia misma del Derecho, 

como preservador del orden social, haciendo uso de auxi- 

(25).- Sauer, Derecho Penal, Edit. Bosch, Barcelona --
1956, pág. 8. 

(25).- Edmundo Mezger.- Derecho Penal, Editorial Argen-
tina 1955, Pág. 4. 



ltarestómos 	as medidastrde seguridad,  
tifitan 	Plélamete con 	ttSétiet.généralel: 

El afirmar (l'e a pena es e Amito-v1nele,en 

tre un hecho cometido y su 'consecuencia juridica, equi 

vale a considerar que la medida de que puede hacer uso 

el Estado, para sancionar un hecho delictivo, sea,'de 

manera determinante la pena apartándonos de otras fun-

ciones sociales del Derecho,' como la readaptacién del 

delincuente; por otro lado, a qué tipos de hechos ha - 

brutos de considerar como productores de consecuen 

cias juriditas, pues huelga decir, que no todo.hecho 

cometido, como conducta, necesariamente es antijurldi-

ca y por ende de competencia penal, razón por la cual 

estima poco clara la definición .en Mención. 

Tomando en cuenta la ambiguodad.con que los au-

tores anteriores definen al Derecho Penal, y analizan-

do en detalle el criterio de Castellanos Tena, al que 

me apego por constderarlo más congruente a los fines -

del Derecho, al darle un tratamiento más objetivo al -

hecho delictivo. 

4.- CONCEPTO DE DELITO. 

Sin duda alguna, una de las figuras jurídicas - 

que presentan mayor relevancia para el Derecho y más -

propiamente para el Penal, es la del delito. Claro es 

que el establecer un concepto general de él no es ta 

rea fácil, pues por pertenecer a le Ciencia Jurídica 

que es sumamente dinámica se puede caer en el error, 



en nuestros antecesores era un delito', tal vez para 

nosotros no lo sea. En ocasiones al tratar 'de defi 

nir una figura, 	 en tautología, o se señalan 

las características, creyéndose señalar su 

o naturaleza, 

InclusiVe, es tan sui géneril la ci-encia del 

Derecho., que; enrazón- de existir razas distinta , 
'extsttrán-  diVer'lós enfoques jurídicos respecto- Ael 

objeto de conocimiento, criterio que se'obser 

va claramente aún en las disposicioneá, leyes o re - 

glamentos de. que se trate, ocasionándose :con esto, 

lagunas o fallas e injusticias 

las leyes u ordommientos. 

Señaladas las reflexiones'anteriores, es me-

nester hacer referencia a los. conceptos,  más .1Mportan 

tes que sobre el delito se han vertido a través del 

tiempo. 

Para la Escuela Clásica del Derecho Penal, cu 

yo exponente más importante era Francisco Carrara, el 

delito "es la infracción de la ley del Estado promul-

gada para proteger la seguridad de los ciudadanos, re 

sultante de un acto externo del hombre, positivo o ne 

gativo, moralmente imputable y políticamente dañoso."(27)  

(27).- Castellanos Tena, cita-db por, 	--- pág. 58. 



ha en:su”Oalyfé:Itetiónexterna, y nculandola.ten 

relultadó, ya sea 	un heder 'o dejar de hacer, y 

yo resultado trae, como consecuencia un daño que no só 

lo es corporal sino también social. 

Para el tratadista y politivista Rafael Garófa 

lo, el delito "es la lesión 	los, sentimientos altruis 

tas de piedad :y probidad en la medida media que son --

poieldos por la colectividádh(28)' Tal criterio es el 

del deiito'natural., 

difIcil comprender que el.enfoque del au-

.tor en mención, es en relatión a los fines del Derecho, 

haciendo marcada:mención a los-valoréséticos del mismo, 

que sin embargo, no son del todo desubicados, en razón 

de que la caulaúltima Y primera' de la Ciencia del Dere' 

Cho sea, preci'samente,- el :alcanzar tales, fines en las - 

relaciones humenas. 

Vaccaro sostiene "que el delito no tiene vida --

fuera de la ley, y que representa un acto pellgroso pa-

ra la organización social estructurada de acuerdo con - 

los intereses de la clase social predominante."(29)  

Este autor sostiene un criterio objetivo y for-

mal del delito, haciendo implícitamente alusión al prin 

cipio de la prohibición de aplicación de la analogía y 

(28) .- Pavón Vasconcelos, citado por, 
Penal Mexicano, paq. 139 

(29).- Pavón Vasconcelos, citado por, 

Manual de Derecho 

!dem. 



lado, decir que .la organización `sociail .es2eltrüctura., 
2.; 

clase 	seria:ToTPer'OOO'dt-rd',:Orio' 

cipio y ,válor étiC'd del,  Der'ádho, como, es'el trato -

igual a iguales y desiguales. 

finir,al 	 atendiendo a sus caracte-

risticas', como son: 

El acto se puede realizar 4,0.r una acción 

(movimiento del organismo que produce una modificación 

en al mundo exterior), 	por:OmiSión (la abstanción de 

lo que se tiene lagalmenté que>bacer). 

acto,debe ser externo, porque si no se 

exterioriza, sólo es Iimple intención, y no es punible. 

El acto debe ser prohibido y penado por la 

4).- El acto debe ser antijurídico. 

e).-.Debe ser culpable, es dectr, moralmente im 

putable a una persona por su intención o culpa, (30) 

Se desprenden de la anterior definición, los ele 

mentos esenciales que conforman la figura del delito, -

dándole su muy particular carisma, considerando así de 

esta manera, que todo delito es conducta humana, negati 

(30).- Cfr. On cit, oá/. 252 



va.  o 9ositiVai. culpabl'e, o sea :que el :resultado : es de 

seldo por su 'autor y antijuriclita',. 	decir'.trantgre 

sora 'del orden social . 

A).- Delitos Generales.-

El Código Penal,'máximo ordenamiento de 

en tratamiento. nos establece aunque 

muy general, al delito "como el acto 

cionan las leyes penales."(31)  

B).- Delitos Especiales. 

Se desprende en forma entendida, que la legisla 

ción penal considera a la conducta humana en su sentido 

positivo como el acto, y en sentido negativo, huelga de 

cir, a la omisión; pero sólo aquéllas que sancionan las 

leyes penales, mas cabe hacernos la siguiente reflexión, 

qué sucede con aquellos ordenamientos que sin tener el-

carácter penal, comprenden dentro de sus disposiciones-

aspectos punitivos; tal es el caso del Código Sanitario. , 

La Ley Forestal, Ley de Vías de Comunicación, y tanto: 

otros ordenamientos especiales, que quizá para darle ma 

yur seriedad y cumplimiento a su contenido, manejan ele 

mentos sancionadores y castigadores a conductas trans - 

gresoras de los mismos. De la anterior situación jurí- 

dica señalada, ha surgido la división de los delitos en 

Generales y Especiales, comprendiendo dentro de los pri 

meros, aquellos que se encuentran contenidos en un orde 

namiento general como el Código en mención; y dentro de 

los segundos, aquellos dispersos en leyes referentes a 

otras materias. 

(31).- Código Penal para el Distrito Federal, Edit, Po-
rrúa, México 1976, Art. 7, pág. 9. 



TEORIA DEL DELITO.- 

1.- CONCEPTO DEL DELITO.- 

El delito máxima expresión y figura de estu -

dio del Derecho Penal, producto de la conducta exclu 

sivamente del hombre, ha sido objeto de diversos es-

tudios, desde los más lógicos, hasta los más idealis 

tas; es tan especial su desarrollo y sutil su com --

prensión que su razonamiento implica los peligros --

normales de un objeto de conocimiento de Indóle sui-

generis, pero en los mismos lleva impreso el desper-

tar a la curiosidad y la atención que lo hacen atrac 

tivo a la vez. 

Rafael Garófalo máxima figura del positivismo 

lo define desde un punto de vista natural al estable 

cerio como "la violación de los sentimientos altruís 

tas de probidad y de piedad, en la medida media in -

dispensable para la adaptación del individuo a la co 

lectividad" 
(32) 

 

Por otra parte y desde un punto de vista juri 

dico, Cuello Calón lo define como "la acción humana 

antijurídica, típica, culpable y punible" (33)  

Una vez señalado el concepto de delito despren 

demos que es toda conducta, contraria a las disposi - 

(32).- Castellanos Tena, citadn pnr, - 	Op cit, pág. 126 

(33).- Castellanos Tena, citado por, - 	Op cit, pág. 129 



ciores legales penales típico culpablé' piinible, esto' 
esow.obilar'arítijúridice Consti ente , eScrite en la 

, - 
ley y Castigado. con una lena. 

Respecto al estudio,  del delito existen dos co 

rrientes o concepciones, opuesta una de la otra, las 

cuales pretenden establecer el carácter privatista -

del análisis del delito. 

A).- Concepción analítica o atomizadora.- Rea 

liza el estudio del delito a través de sus elementos 

constitutivos atendiendo a la estrecha relación que-

existe entre ellos, de tal forma que sin negar la uní 

dad y homogeneidad de la figura delictiva, estima in-

dispensable su análisis mediante su fraccionamiento. 

En tal virtud, que si consideramos como ele - 

mentos del delito a la conducta antijurídica, típica, 

culpable y punible atenderemds a todos y cr.da uno do 

ellos, para llegar a tener un completo estudio inte-

gral en su existencia orgánica, de la figura delicti 

va.
(34) 

Jiménez de Asúa afirma que "estudiando analí-

ticamente el delito es posible emprender la gran sin 

tesis que configura la acción y la omisión, como con 

ductas sancionadas por las leyese (35)  

B).- Concepción Unitaria o totalizadora.- Esta 

corriente estudia al delito desde un punto de vista - 

(34).- Cfr. Pavón Vasconcelos, Nociones de Der. Penal 
Mexicano, Edit. Jurídica Mexicana, México 1961 
pág. 162. 

(35).- Raúl Carrancá y Trujillo, citado por, - - 	Der. Penal 
Mexicano, parte general, Edit. Purrúa, pág. 141, 
142, México 1977. 



monolítico "es 

. dad—impositile.deescindirse.en diversos elementoS; 

el delito, es catalogado como un todo orgánico, y por 

tanto su estudio debe apegarse a dicha apreciación - 

para advertir su naturaleza o esencia. 

Lo anterior expuesto, significa que indepen-

dientemente, de tener como entendidos los elementos - 

del delito, es necesario estudilrlos todos a la vez, 

para así entender la figura delictiva y por ende to-

do estudio en partes de los elementos, carece de sil 

nificado, sino está unido a los demás. (36) 

2.- TIPO.- 

Cabe hacer mención brevemente de lo que se 

considera la historia del tipo. Fué en Alemania -- 

donde por primera vez se utilizó la palabra tipo co- 

mo concepto definido (Tatbes Tand) que al principio 

se quiso tomar como la descripción total del delito, 

incluyendo el factor subjetivo de la culpabilidad. -

Pero como sucede normalmente, el concepto se depuró 

y fug Beling que rectificando la idea anterior, lo -, 

consideró como la descripción pero no del delito, si 

no de una conducta, como elemento fundamental de la-

figura delictiva, por lo que muy justamente lo han -

acreditado como el padre de la doctrina de la Tipici 

dad. 

La mayoría de los autores consideran el tipo- 

(36).• Cfr. Pavón Vasconcelos, On Cit, pág. 162 



1'1 

. 	- 
exclusiva des;cripc,` 

al:conted90-  de .lá:des.criPlón. 

y,sosteniendo una separ4cion entre e 

antijuricidad. 

"El tipo es la descripción del acto o del he-

cho injusto o antisocial en su aspecto objetivo y ex 

terno; suponiendo para declararle punible, que concu 

rran las condiciones normales en esa conducta, tanto 

objetiva como subjetivamente, pero pudiendo presentar 

se situaciones excepcionales que eliminen la antijuri 

cidad, formal y material o la culpabilidad en algunos 

casos" 1371  

a).- Concepto del tipo.- Mezger considera al - 

tipo como "la acción injusta descrita concretamente - 

por la ley en sus diversos elementos y cuya realiza- 

ción va ligada a la sanción penal; es en otra palabras 

un presupuesto de la pena" (38)  

Por otra parte, el Maestro Mariano Jiménez Huer 

ta considera que "el tipo penal es por. naturaleza emi-

nentemente descriptivo; en él se detalla con la máxima 

objetivad posible; la conducta antijurídica que reco - 

ge" 
(39) 

Además, el autor en mención agrega que el tipo 

(37).- Ignacio Villalobos, Derecho Penal Mexicano, Edit. 
Porrúa, S.A., México 1975, pág. 268. 

(38).- Villalobos, citado por, 	Idem. pág. 381. 

(39).- Mariano Jiménez Huerta.- Derecho Penal Mexicano 
Edit. Porrúa, México 1972, pág. 37 



"contiene elementos normativos y subjetivos, constd 

rando a los primeros como aquellos que 	r.»carecer 

de valor jurídico, resaltai-Le'specíficaMené 

juricidad de la conducta; .5ia los selundos 

referencia nue hace el legislador respecto a una 

terminada finalidad, que el autor de la conducta 

de imprimirlo. (40)  

antijurí 

al resul 

Para Maurach, el Tipo "es una acción 

dice, plasmada en una figura legal enlazada 

tado° 
(41) 

Como se podrá observar, el tipo es considerado 

en la mayoría de los autores, como una descripción bb 

jetiva de la conducta, supuestamente valorada como an 

tijuridica, a cuya consecuencia, obtiene como sanción 

una pena, contenida dentro de la misma disposición le 

gal. 

B).- Elementos del tipo.- 

a).- 

 

Elementos Generales.- Se consideran como ele 

mentos generales del Tipo : 

1).- Sujeto Activo 

• 2).- Sujeto Pasivo 

3).- Bien Jurídico tutelado o protegido 

4).- Objeto material 

5).- Conducta y/o resultado. 

(40).- Cfr. Mariano Jiménez H. La Tipicidad, Edit. Po 
rrúa, México 1955, pág. 79 y 85 

(41).- Olga Islas y Elpidio Ramírez, citado por, ---- 	Lógi-
ca del Tipo en Derecho Penal, Edit. Juridica -
Mexicana, México 1970, pág. 30 



;1 

En épocas pasadas, 	 s tociedadtsvIles.CTIT 

mo-personas morales que son, y'deb.ido'i:',10S.  t'Studits 

de Gierke que. les reconocía voluntad aUtónome• en re-

lación a sus miembros, fueron considerados como suje 

tos activos de los delitos, error fincado , como.una - 

consecuencia lógica de la defensa social en contra -

del daño o peligro independientemente de quien lo. -- 

causara o del lugar del que pudiera provenir. (42)  

Posteriormente Mestre y Prins, con una tésis 

no muy definida, consideraban que en relación a los 

supuestos delitos de las personas morales, éstos se 

realizaban por conducto de los gerentes, administra-

dores o los individuos que manejan los ingresos y el 

nombre de la agrupación social, ya fuera en partici- 

pación o coautoria, independientemente de las sancto 

nes (suspensión o disolución); o cargas civiles, fis 

cales o administrativas que correspondan por su ac - 

tuación. (43)  

Esto significa que en forma natural delinquen 

de manera individual las personas que integran una - 

sociedad, sin desatender las sanciones que correspon 

den al ente colectivo, sanciones mismas que en esen-

cia no contienen naturaleza penal. 

(42).- Cfr. Villalobos, Op Lit, pág. 270 
(43).- Cfr. Idem., pág. 271. 



Ademas st ¿ollidealillis... 41 'e:1cioes.,produt, 
. 

to deeXteriortzáCtón' de un - acto 	-.. .,. 	. 	.  

" realizadoser  'por 	 v siempre 	 'un hombreadem s,  la capad 

dad para delinquir sólo rectdeen los seres raciona -

les y pór tanto, no se puede hablar de deTtnéuencia - 

y voluntad sin el fundamento humano de una conciencia 

y una voluntad. (44) Es la interpretación de lá fórmu 

la legal desarrollada por el legislador en las dispo-

ticionés penales. 

La casi totalidad de las legislaciones, recono" 

cen,el - principio'de la- responsabilidad tndividual, en 

virtud de la imposibilidad de admitir dolo o culpa en 

una entidad artificial, y mayor aún la dificultad de 

enjuiciar a una corporación en forma correcta, e impo 

nerle Verdaderas sanciones penales, (45)  sino más bien 

imputarles -- al decir deCarrancá -- responsabilidad 

civil, administrativa o ficta. (46)  

Para finalizar las problemáticas de personas -

morales como sujeto activo del delito, añadiremos al-

gunos puntos interpretativos de Villalobos, en lo que 

al problema se refiere: 

1.- No es verdad que puedan las sociedades de 

linquir, sólo sus miembros en forma individual 

2.- No existe por tanto, responsabilidad penal 

(44).- Cfr. Eugenio Cuello Calón, Derecho Penal, Tomo I 
Vol. I. 16a. Edición, Edit. Bosch, pág. 316. 

(45).- Cfr. Villalobos, pág. 272. 
(46).- .Jjr, til3AjobOs. citado por, Op cit. oaa, 273 



Yi 
fj 

personas-.,moral`es 	 °f 
16n, sbsceptibles de aplic.aci'ón de penas 

débéri-:trimir'medidas -rSaiegurati'vas relpet: 

to de aquellas sociedades que contengan miem- 

bros delincuentes. 

5.- Son susceptibles de aplicuión de medidas 

sancionadoras como la suspensión o la disolu 

orón
. (47) 

Istas "es toda persona que 

concretiza el específico contenido 'semántico de cada - 

uno délos elementos incluidos en el particular Tipol48)  

Es la Figura descrita por el legislador y es por:ende, 

un concepto de Derecho Positivo, 

Por su parte Mariano Jim;inez Huerta, considera 

que el sujeto activo o autor, "no es aquél que ha coa 

perado a la causación de un resultado lesivo, sino -

aquél que ejecuta el acto típico." (49)  

Wolf y Dahm, al decir de Bettiol, coinciden que 

el autor de la infracción no es el agente en su ser - 

criminológico - naturalista, no es el delincuente con 

sus características psicológicas o sociológicas, sino 

el hombre en su personalidad jurídica, es decir el de 

lincuente como miembro personal de una comunidad de -

Derecho, con conciencia jurídica decalda.(50)  

(47 .- Cfr. Op Cit. pág. 277. 
(48 .- Op Cit, pág. 44 
(49 .- La, Tipicidad, pág. 48 
(50 .- Cfr. Bettiol, citado por, Derecho Penal, Editorial Te- 

mis Bogota, 1965, pág. 601. 



sera 	personuYa 19 1 vIda 	P9stt5Ya. 

gativaj. va -w..11enar,, a.destripci 

configurando asl-un proceder delictivo.:  

'2).- El Sujeto Pasivo. 

En su concepción más común, se ha definido - 

al sujeto pasivo "como el titular del 'bien jurídico 

lesionado o puesto en peligro en el caso particular 

H(51) 

IgnacidAillalebos nos define el sujeto pasi: 

o desde dos puntoS,,deHvista::ffiediltó-e inmediató.- 
. 

Considerando.como sujeto`. pasivo mediato a la Socie,- 

dad, cuandó se afectanlylenes jUridicos instituidos 

para la vida normada, pacifica y progresiva de sus 

componentes o dela comunidad misma. 

IV,su vez entiende por sujeto pasivo inmedia-

tó, a la persona física o bridica . recenoCida como 

titular de los bienes afectados en el caso particu-

lar.(521  

Eugenio Cuello Calón; Cónsidera que pueden - 

ser sujetos pasivos del delito; 

a).- El hombre individual, independiente -

mente de su sexo, edad, condición e inclusive aún -

después de su muerte (violación de cadáveres). 

(51).- Olga Islas, Op cit, pág. 56 
(52).- Cfr. Op cit, pág. 279. 



s.; 

b) Las ersOnkt»:aleCViVas,.<7las:;infrac  

clones centra su honor: contra su propiedad 

El 'EStedo-trát&06se,. 

nes c9ntra su seguridad eXtérior e in'terior'., 

d).-,La coleCtividad sotial, que en el fondo, 

es sujeto pasivo de todo delito, pereen especial de 

aquellas infracciones,  que atenta'n.contra su seguridad: 

e).- Respecto de los animales se ha establecí 

do que aunque no tienen derechos, la ley los protege 

contra los malos tratos, ya sea por interés del pro 

pietario o interés público, penando la destrucción de 

especies útiles. 
(53) 

Finalmente, agrega el autor en mención, que el 

sujeto pastvo no siempre se identtfica con el perju - 

dicado del delito, como por ejemplo en el homicidio - 

el sujeto pasivo, es el muerto y lOsperjudicados la 

esposa, hijos, madre, etc. A lo anterior agregaría - 

mos que seria factible hablar de un sujeto pasivo ori 

ginario o directo, que es el que resiente el daño o -

peligro y uno secundario o indirecto que seria el ter 

cero lesionado en los casos en que no existe identifi 

catión entre el perjudicado y el sujeto pasivo del de 

lito .(54 ) 

3).- El bien jurídico tutelado.- 

Las normas penales protegen y tutelan bienes e 

intereses jurídicos fundamentales de la vida social. 

(53).- Cfr. Op Cit. pág. 326 
(54).- Cfr. Cuello Calón, Op cit, pág. 327 



Tetes valores pueden eretiePer '4 	persona, física .  

a -úná-.MOrail,• Como aPederaci4n ,. 	• 	• 
• 

DeréChO:,Privadol,.CoMoAasksociaetOnes,y ,socitdades.; 

o un entmcolectivoAesprovisto dMpersonclidad jurí 

'dice como la familia. 

Parmla tratadista Olga Islas "el bien juridi 

co es el concreto interés-soci.al, individual .0 colec 

tivo, protegido en el tipo" (55)  

En mi pánto de vista el bien, jurídico tutelado 

'se identifica con todos aquellos valores fundamenta - 

les del ser humano, que. sonnecesariosproteger en to 

da Vida de relación, y que constituyen la causa prime 

ra y la última de la naturaleza del Derecho Penal. 

4).- El Objeto material.- 

Cuello Calón, considera que "es la persona o -

cosa sobre la que recae el delito"(56)  También distin 

,cgue al objeto jurídico como el'bien-que el hecho puni 

ble lesiona o pone en peligro, el bien protegido por 

el precepto penal. 

Villalobos considera que cuando el acto lesivo 

recae sobre una cosa, se dice que éste es el objeto -

material o de la acción teniéndose siempre como obje 

to jurídico o de protección el bien o la institución 

social amparada por la Ley y afectada por el delito, 

como la vida libertada, el honor, etc. (57)  

(55).- Op cit, página 40 
(56).- Op cit, pág. 327 
(57).- Cfr. Op cit, página 279 
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1Cer.menCión.,qüe pa!'all:gügólautgrél 

identf.ficaciWentré-e ':objeto jüridita 

y el bien juridicó\tutelado -o Prote9i4,-

el sentido que' se delPrelé a 'raíz de sus con' 

ceptos en los qut lo consideran como aquellos bienes 

que protege la ley penal (Calón y lillalobos). 

De lo anterior se deduce que el objeto mate 

rial es el ente corpóreo, que ocupa un lugar en el - 

tiempo y en el espacio y sobre el cual recae la con-

ducta del agente activo del delito. 

5).- Conducta o resultado. 

Señala Jiménez Huerta, que la palabra conduc 

ta recoge no sólo las diversas manifestaciones con -

que el hombre se pone en contacto con el mundo exte-

rior. sino por reflejar el sentido y el fin que es 

forzozo captar en la acción o inercia del hombre pa-

ra poder llagar a afirmar que integra un comporta --

miento típico. Además dicha conducta debe ser exter 

na para se punible (58)  Por otra parte, Castellanos 

Tena define a la conducta como "el comportamiento hu 

mano voluntario, positivo o negativo encaminado a un 

propósito"
(59) 

En cuanto al resultado, como éste se presenta 

como una consecuencia lógica de la conducta realizada 

éste puede ser jurídico y material según atienda a la 

(58).- Cfr. Derecho Penal Mexicano, Edit. Porrúa, Mé 
xico 1972, página 65. 

(59).- Op cit, pág. 149. 



be una Conducta como delito en las normas penales, 

tanto:que en otros, •te establece exclusivamente - 

resultadocomo delito previsto ,en el ttpo,legal, 

b).- Elementos especiales 

1.- La calidad en el sujeto activo, pasivo y 

del objeto'material. 

La cantidad en el sujeto activo palivo y 

del objeto material. 

3.- Elemento normativo o antijuricidad espe- 

cial. 

4.- Elemento subjetivo del inusto o dolo es 

pecifico. 

5.- Medios de comisión 

6.- Referencias temporales. 

7.- Referencias espaciales 

8.- Referencias de ocasión. 

1.- Calidad en el sujeto activo, pasivo y del 

objeto material. 

En ocasiones el legislador al describir un 

comportamiento en el precepto legal, hace referencia 

a cierta calidad en el sujeto activo, en el pasivo, 

(60).- Cfr. Porte Petit, Apuntamientos de la parte -

general de Derecho Penal, Edit. Porrúa, 1978, 

pág. 273. 



del l'O'. 	P9tuDid10.-e!l»e 
. 

'encargado de..uu 'tervitio 

También se pueden citar como ejemplos el pa-

rricidio, el abuso de confianza, el incesto, en que 

se requiere .una calidad especial; Sólo puede ser au 

tor del delito quien reúne la calidad exigida, ya -

que el deber jurídico se dirige no indistintamente 

a todO sujeto, sino únicamente a los que pertenecen 

a'la clase limitada por la calidad. 

2.- La cantidad en el sujeto activo, pasivo 

y del objeto material.- 

Existen tipos que exigen un número determina 

do de personas o sujetos para configurarse el injus 

to. Esta exigencia es en relación tanto del sujeto 

activo como del sujeto pasivo y del objeto material, 

como por ejemplo, la asociación delictuosa, el inces 

to, el aborto consentido, la conspiración, rebelión, 

sedición. El número es incluido en el tipo como ca-

racteristica necesaria, ya sea coma exigibilidad de 

la conducta que sea realizada por dos o más personas 

para configurarse el delito, o bien, que dicha con - 

ducta lesiva ponga en peligro o cause un daño a dos 

o más personas que lo reciben como tal, o finalmente, 

que la conducta delictuosa recaiga en dos o más obje 

tos materiales, es decir, que el tipo exige que sea 

(61).- Cfr. Fernando Castellanos Tena, Op cit, pag. 
173.. 



.En'algunOsocatos de excepción,-algunos ti - 

• pos captan una especial antijuricidad, - como sucede 

en la descripción del 4elitO de allanamiento de mo 

rada en que se señala que el comportamiento se efec 

túe "sin - motivo justificado,Juera de los casos en 

que la ley lo permita'. El obrar j'ustificadamente 

conforme a la ley, impedirá que se colme el tipo y 

las causas que en otros delitos serian por su natu 

'raleza, causas de justificación-, resultarían atipi 

cidades en estos casos, (62)  

4.- Elemento:Subjetivo del injusto o dolo es 

Oacifico:- 

Peru Luis Jiménez de Asúa, es lo que suele -

darle sentido al tipo, exceden del marco de referen 

cias "taxativamente consignadas en la mera descrip-

ción objetiva" (63)  Existen aunque no esten encua - 

drados en la descripción legal. 

Sirven esos elementos para determinar la na-

turaleza de la conducta y hasta la separación de un 

delito de otro. Por ejemplo, nos permite distinguir 

un reconocimiento médico sobre una mujer de la palpa 

ción impúdica de un sátiro. 

(62).- Cfr. Castellanos Tena, Op Cit, pág. 174 
(63).- Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Der. Penal -

Tomo III, Edit. Lozada, Buenos Aires 1958, --
pág. 819. 
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h. 

astellanos Tena conSideri. que os elementos. 

lubletivgtdel in'usto, "constituyen referencias' ti 

pi.cas a la' voluntad del agente:o a l ;fin que' se` per- 

stguew  

	• 
(64) 

. 

Diversas descripciones legales aluden a los 

conceptos "intencionalmente","a sabiendas" ,."con 

el propósito, etc.", que son las formas de exigir 

el elemento subjetivo. 

5.- Medios de comisión.- 

Jiménez de Asúa considera que "son todos -- 

aquellos elementos materiales que sirven para dar 

indicio de antijuricidad al núcleo del tipo" (65) - 

En otras palabras, son las formas, modos o maneras 

a través de las cuales, se debe efectuar el compor- 

tamiento por parte del sujeto activo. 

6.- Referencias temporales. 

Son todos aquéllos marcos, circunstancias, - 

encuadramientos de tiempo, contenidos en las descrip 

clones del tipo legal y que de no ocurrir o presen 

tarse en la realización de la conducta, se elimina 

la tipicidad como elemento del delito. 

Celestino Porte Petit cita como ejemplos las 

descripciones temporales contenidas en los artículos 

123, 139, 189, 214, fracc. II. 221, etc. del Código 

Penal vigente. (66)  

(64),- Op cit, pág. 174 
(65).- Op cit, pág. 811 
(66).- Cfr. Op cit, pág. 431 



Son las exigencias, descripciones 

de lugar; en que .-le , leY fiie come IsPecífice Peí'e le 

comisión del delito, Porte Petit considera que. son - 

aquellos medios locales específicamente determinados 

en los que, la ejecución en lugar distinto, no recae 

en, el tipo, y por tanto, habrá una atipicidad. (67)  

8.- Referencias de ocasión.- 

descripción legal para configurarse el delito, que -

manifestadas en algunos casos por el legislador, van 

a permitir que la conducta agresora del agente sea tí 

pica; en otras palabras significa, que son aquellos -

elementos especiales referidos a la oportunidad que -

debe aprovechar el agente activo, y los cuales le van 

a permitir llevar a cabo la conducta ilícita. 

C ).- Clasificación del delito en orden a los - 

elementos del tipo. 

El delito se clasifica atendiendo a los elemen 

tos del tipo de la siguiente forma: 

1).- En relación a la calidad del sujeto acti-

vo se clasifica en genérico y especifico. 

Son genéricos aquellos en los que el tipo no -

exige calidad alguna en el sujeto activo y por tanto, 

cualquier persona puede cometer el delito de que se 

trate. Los específicos, son aquellos en los cuales 

el tipo establece determinadas exigencias cualitati 

(67) .- Cfr.Op Cit, pág. 431 



respecto al 'sujeto.' activé, para iciclér',--21ei- suje 

, contráVentor'o agente en la comisión del delító 

ej.emPlo: el parricidio. 

2.- En relación a la cantidad del sujeto acti-

vo se clasifica en unisubjetivo y plurisubjetivo.- 

En relación a los primeros, el tipo se colma -

con la conducta transgresora de un sólo agente, es de 

cir, que basta un sólo sujeto activo para la comisión 

del deltto. En tanto que los segundos, son aquellos 

en cuyo caso se requiere la participación de dos o Os 

sujetos activos para llenarse el tipo, como el delito 

de asociación delictuosa. 

3.- En orden a la calidad del sujeto pasivo, se 

clasifjca en personal e impersonal. En el primer caso 

el tipo exige que el sujeto pasivo tenga una calidad -

determinada, tal es el caso del infanticidio. Los se-

gundos son aquellos en los que cualquier persona puede 

constituirse en pasivo, pues no debe tener caracterís-

tica alguna. 

4.- En atención a la cantidad del sujeto pasivo 

puede ser el delito unisubjetivo o plurisubjetivo, al 

igual que el sujeto activo, como lo señalamos. 

5.- Desde el punto de vista del objeto material 

se clasifica en formales y materiales. 

Son delitos formales, los que se agota el tipo 
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movimientto corporal o en `1a omisibFr del 

agente, nó siendo necesaria':r la producc1ón de un re 

sultado externo.: Estosdéiitos2 íétébién se les c9"-: 

delitos materiales, 

les para su integración se requiere la producción 

de un resultado material. 

6.- De acuerdo al bien jurídico tutelado o pro 

tegido, se Clasifican en: delitos de, daño y de peli -

gro, delitos, simples y complejos. 

Delitos de dalo, también se les conoce como de 

resultado, son los que causan una lesión directa y --

efectiva en intereses o bienes jurídicamente protegi-

dos por la disposición penal. 

En los delitos de peligro, no se causa una le 

sión directa a tales intereses, pero los ponen en --

riesgo. 

Simples son aquellos en los cuales la lesión 

jurídica es única. La acción antijurídica es fines 

cindible. 

Complejos son en los que la figura jurídica -

consta de la unión de dos infracciones, cuya fusión 

da nacimiento a una figura delictiva nueva, superior 

en gravedad a las que la componen, considerada aisla 

damente. 

7.- Según la forma de la conducta, son delitos 

de acción; de omisin simple y de comisión por omi - 

sión. 



canté  Una. actividad -délr-Agerite 	- 

n obrar positivo,. violándose  

Delitos de simple omisión.- Cónsisten en la 

falta de una actividad jurídicamente ordenada, con 

independéncia del resultado que produzcan, es decir, 

se sancionan por la omisión misma. Se viola una ley 

dispositiva con un resultado formal. 

Delitos de comisión por omisión, o de omisión 

impropia, son aquellos en los que el sujeto activo -

decide positivamente no actuar pera producir con su 

inactividad, el resultado. Se infringe una ley dis-

positiva y una prohibitiva, obteniéndose un resulta-

do material. 

8.- Atendiendo al resultado por su duración, 

pueden ser: delitos instantáneos, instantáneos con 

efectos permanentes, continuados y permanentes. 

En los instantáneos, la acción que los consu 

ma se perfecciona en un solo momento. Se puede rea 

lizar mediante una acción compuesta de varios actos 

o movimientos. 

Instantáneos con efectos permanentes.- Son 

aquellos en que la conducta destruye o disminuye el 

bien jurídico protegido al agotarse ésta, pero per- 

manecen las consecuencias nosivas del mismo. 

En los continuados se dan varías acciones y 

una sola lesión jurídica. 	Es continuado en la con-

ciencia y discontinuo en la ejecución. 
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cuales 

conducta' delictiva permite,',por sus características, 

ue se le pueda prolongar voluntariamente en 'el _tiem 

po, de modo que sea idénticamente violatoria del de 

recho, en cada uno de sus momentos. 

9.- Por los medios de comisión en: delitos de 

formulación libre, alternativos, acumulativos y ca - 

suísticos. 

Delitos de formulación libre, son aquéllos en 

que la descripción legal no exige determinados medios 

comisivos para que se efectúe el delito. 

Delitos alternativos.- En estos la norma esta-

blece dos o, más medios para la comisión del delito y 

cualquiera de ellos, sirve para colmarse el tipo. 

Delitos acumulativos.- La descripción legal es 

tablece dos o más formas para la comisión del delito, 

pero debiendo concurrir dos medios comisivos. 

Delitos casuísticos.- Para su integración, es-

tán conceptuados a manera de ejemplos en la legisla -

ción vigente, conteniendo por ellos, varias formas y 

medios de comisión del delito. 

10.- En cuanto al elemento subjetivo del injus 

to, tenemos: delitos dolosos, cuando la norma exige -

una voluntad conciente del individuo, para la realiza 

ción del hecho típico y antijurídico; delitos culpo - 

sos, será el caso de exigir el tipo un obrar negligen 

te, imperito o sin precaución, por parte del agente - 



1 momento de efectuarl su conducta  

11' En unción a su gravedad, existen 'delitos 

-que es toda conducta viólatoria de los ordenamientos 
penales - Y faltas -consistentes en violaciones a re 
glamentos. 

en: privados o de querella necesaria y de oficio. 

En los primeros su persecución sólo. os posible 

petición de la parte ofendida ante la autoridad - 

correspondiente; y en los segundoi, basta que la auto 

ridad tenga conocimiento del hecho Wictivo• para es-

tar obligada e actuar por mandato legal, persiguiendo 

y castigando a los responsables, con independencia de 

la voluntad de los ofendidos, no surtiendo efectot 

el perdón de los transgredidos. 

13.- En función a la materia, se clasifican en 

delitos comunes, delitos federales, oficiales, milita 

res y poUticos. 

Los comunes, son todos aquéllos que constitu 

yell la regla general: se formulan en leyes dictadas 

por las legislaturas locales. 

Los federales, se establecen en leyes expedí 

das por el Congreso de la Unión. 

Oficiales, son los que comete un empleado o 

funcionario público, abusando en el ejercicio de sus 

funciones. 

Militares, los relacionados con la disciplina 



Pólíticlos, OciPs',".a uellcks que leltonan 

gantzaCióndel:,eItadó, en` i -misMó.o.en súsarganos. 

Una vez efettuado el análisis del tipo, esta-

mos en condiciones de abordar*el estudio del delito, 

desde el punto de vista prácticoy así tenemos que, 

los elementos que lo constituyen son los siguientes 

y les señalamos atendiendo a su aspecto positivo y 

negativo. 

3._ Los elementos del delito 'son: 

Conducta.- AUSencla dé tondUtta 

Tiptctdad.- Ausencia de tipo o 'atipicidad 

AntiJuricidad.-- Causas de justificación. 

Imputabilidad.- Inimputabilidad, 

Culpabiltdad.- Inculpabilidad. 

Puntbilidad.- ExCusos absolutorias. 

La conducta.- Antolisei ha dicho que "el de-

lito es ante todo acción humana, que el fenómeno de 

la naturaleza o el hecho del animal, nunca puede --

constituir delito y que sin la acción, el delito no 

es concebible"
(68) 

La conducta dentro de la prelación lógica --

ocupa un primer lugar en la teoría del delito. Es 

el sustantivo al cual se le agregan como adjetivos-

otros elementos. 

Concepto de conducta.- Consiste en "un hacer 

(68).- Porte Petit, citado nort Op cit, pág. 287. 



Formas 	conducta 

sentar la conducta son: la 
(no hacer). 

La acción como forma de conducta.- 

Consiste "en la actividad o el 

hacer voluntarios, dirigidos a la producción de/un - 

resultado típico."(70)  

Elementos de la acción: 

a).- Manifestacion de 

b).- Resultado 

c).- Relación de causalidad 

La voluntad.- Es el elemento subjetivo de la 

acción, es según Maggiore "la libre determinación del 

espíritu (auto determinación) que provoCa a enervación.  

y a movimiento o también a ,:ietención, un Músculo".(71)  

Se ha venido sosteniendo que para que exista la 

manifestación de la voluntad propia de la acción, bas-

ta que el sujeto desee su propio obrar, aunque rechace 

el resultado. 

El resultado -puede ser material y jurídico.- -

Es material porque produce un cambio en el exterior; - 

(69).- Porte Petit, Op cit, página 295 
(70).- ídem. Op cit, página 300 

(71).- Porte Petit, citado por, 	Op cit, pág. 302 



P peligro,  ségun -si destruYeel ien. 

co tutelado o sólo lo pone 'á •punto de alterarse o 

destruirse en forma inminente, como lo señalamos con 

anterioridad. 

Relación de causalidad.- Entre la conducta y 

el resultado ha de existir una relación causal; el 

resultado debe tener, como causa un hacer del agente, 

una conducta positiva. Por tanto es entrelazar la - 

conducta de una persona con el resultado obtenido.(72)  

Esto presenta un serio problema y al respecto se han 

elaborado varias teorías advirtiéndose dos corrien 

tes: la generalizadora y la individualizadora. 

gún la primera, todas las condiciones productoras --

del resultado, considéránse causa del mismo; confor-

me a la segunda corriente, la individualizadora, de-

be ser tomada en cuenta de entre todas las condicio-

nes, una de ellas en atención a factores de tiempo, 

calidad o cantidad. 

Teoría de la equivalencia de las condiciones.-

Esta tésis generalizadora elaborada por Von Buri cono 

cida también como de la conditio sine qua noon, esti-

ma que todas las condiciones productoras del resulta-

do, son equivalentes y por ende, todas son su causa. 

Antes de que una de las condiciones cualquiera 

(72).- Cfr. Castellanos Tena, Op cit, pág. 156 
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que pea` se asoci 	démá 	tóilas 'ion inericaces 

Para 	Produccioo del resultado; este surge  Por 

de ellas. 

Se critica esta teoría porque 1 aplicarla al 

campo penal, se ha dicho que induce a exageraciones, 

en lo relativo a la participación de los autores del 

delitcral ampliar a toda persona.que_ intervenga aun-

que su conducta no sea delictuosa. (Carlos Binding) 

Algunos autores para evitar dichas exageracio 

	

nes, buscan aplicar correctivos (Antolisei 	) como 

la culpabilidad, considerando que toda conducta como 

participación deberá tener un resultado y una rela - 

ción de causalidad. Pero sin embargo, se está usan-

do uno de los elementos del delito esenciales como -

correctivo y forma parte de él.' Castellanos Tena, -

considera que se debe tomar la teoría desde un punto 

de vista lógico y natural, recordando que la sola aoa 

rición de un resultado típico, no es delito, se re -

quiere la presentación de los demás elementos esencia 

le; integradores del delito penal.
(73) 	• 

Teoría de la última condición', de la causa pró 

xima o de la causa inmediata. Sostenida por Ortmann 

(74) 
considera que entre las causas productoras del - 

resultado, sólo es relevante la última, es decir, la 

más próxima al resultado. 

Castellanos Tena, considera la teoría en men-

ción como inadmisible, tomando en cuenta de que nie- 

(73).- Cfr. Op cit, pág. 157 

(74).- Cfr. Castellanos Tena, citado por, pág. 1108 
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acordes en que,el derecho también atribuye e 

del evento. 

Teoría de la condición más eficáz.- Creada por 

Birkmeyer, sólo es causa del resultado aquella condi= 

ción que en la pugna de las diversas fuerzas antagó 

nicas tenga una eficacia preponderante.(75)  Con su 

acertado criterio el tratadista Castellanos Tena, 

considera la teoría expuesta como inaceptable, al ne-

gar con exclusión de las otras condiciones, la efica-

cia de las concausas y por tal, la participación en -

el delito. 

Teoría de la adecuación o de la causalidad ade 

cuada.- Considera esta tésis como verdadera causa del 

resultado, la condición normalmente adecuada para pro 

ducirlo (criterio cualitativo). La causa es normal -

mente adecuada, cuando dicho resultado surge según lo 

normal y común de la vida; si el resultado se aparta 

de la generalidad no hay relación de causalidad entre 

él y la conducta. 

La omisión simple como forma de conducta.- 

La omisión viene a ser otra de las formas de -

conducta y se divide en: 

a).- Omisión simple o verdadera 

b).- Omisión impropia o comisión por omisión. 

(75)- Cfr, Castellanos Tena. citado nnr. - 	páq.158 



receptiva 	produciendo un resultado típico.(? 

Sus elemento 

Voluntad o no voluntad 

Inactividad o 

Deber jurídico de obrar 

Resultado típico 

La vOuntad en la omisión se manifiesta en -

querer no realizar la acción esperada.y exigida, es 

decir, en desear lá inacti.v.idad 'o bien en no,querer 

la, por lo tanto, existe un elemento :psicológico.(77)  

Inactividad o no hacer, .consiste en una abs-

tención voluntaria o involuntaria, violando una nor 

ma imperativa. 

Deber jurídico de obrar.- Se refiere a una - 

acción esperada y exigida en los delitos de omisión 

simple, debiendo estar contenida en una norma penal. 

(78) 

El resultado típico.- Siendo material y jurí 

dico se va a presentar como consecuencia necesaria 

de la acción antijurídica. 

Comisión por omisión.- Existe delito de re - 

sultado material por omisión, cuando se produce un 

resultado típico por un no hacer voluntario o no vo 

luntario, violando una norma preceptiva; (penal o - 

(76).-  Cfr. Porte 	Petif, 	Op 	cit, 	pág. 	309 

(77).-  Cfr. Ividem. 
(78).-  Cfr. ídem. 	pág. 	310 



os elementos constitutivo 	sta so 

Voluntad o n.o volinta 	explicado) 

Inactivtdad 	ya explicado) 

Deber de obrar. (una acción esperada y un de- 

ber de abstenerse). 

Resultado típico (.ya explicado) 

A diferencia del delito de omisión simple en -

el delito de omisión por comisión, existe bn doble de 

ber; un deber de obrar y otro de abstenerse, derivado 

de las dos normas violadas. 

Ausencia de conducta., 

Si la conducta-como elemento del delito 

presenta, es claro que dicho ilícito no existe, a pe. 

sar de las apariencias. La conducta humana es uno de 

los elementos que sirven de base indispensable del de 

lito. Por tanto, la ausencia'de .conducta es uno de 

los impedimentos parala formación de la conducta d 

lictiva.. 

Ahora bien, como quedó señalado, para que se 

presente la conducta, es necesaria su manifestación 

por cualquiera de las formas explicadas, las cuales 

se encuentren integradas con los elementos constituti 

vos de las normas. de ahí que si falta alguno de és-

tos, est-remos frente a un caso de ausencia de la con.  

ducta. 

(79).- Cfr. Porte Petit, Op cit, pág. 311. 



voluntariedad.refi¡H 

omisión ugenera: os=casos - del aspecbónji¿igative4 

Una 	las causas qué originari la ausencia de 

conducta, es la vis absoluta o fuerza física exterior 

irresistible, prevista en el artículo 15 fracción i-

del Código Penal. 

Algunos autores han querido encontrar en la - 

vis absoluta una causa de inimputabilidad, más sin 

embargo, entendiendo que cuando el sujeto se taya --

cempelido por una fuerza irresistible, es posible 

que sea perfectamente imputable, siempre y cuando se 

comporte como gente capáz. 

La conducta desarrollada a consecuencia de una 

violencia de tal magnitud, no es un acto humano para 

el Derecho,-por no existir una libro manifestación de 

la voluntird.(8" 

Porte Petit aprecia un error aparente en el -

Código Penal Mexicano, por considerar a la vis abso-

luta como excluyente de responsabilidad, cuando cons 

tituye un elemento negativo del delito, hipótesis en 

cuadrada en la fórmula unullum crimen sime actione". 

Castellanos Tena, considera que si es eximen-

tede responsabilidad por eliminar un elemento esen - 

cial del delito, la conducta hun.sna. 

(80).- Cfr. Castellanos Tena, Op cit, pág. 162. 



vis,maior: fuerza,Mayor. -y1os.-movimientos 

estas' causas: tienen 'carácter supra-legal ,poy ,no.•es 

tar contenidas en la ley, más sin embargo, 	a presen 

• tan dellostrando la, falta del elementó vOlitivo' indis 

pensable para la aparición de la conducta. 

La vis maior es una fuerza irresistible para 

el agente y a diferencia de la vis absOluta, ésta --

proviene de la naturaleza, es energía extrahumana; -

los actos reflejos son movimientos corporales involun 

tarios. 	(si el sujeto los»  controla o los puede re -

tardar, ya no serán factores negativos del delito)
(81) 

Para otros autores, el sueño,e1 hipnotismo y--

el sonambulismo, constituyen verdaderos aspectos ne— 

gativos de la condutta humana, en razón de que en ta-

les fenómenos psiquicos, el sujeto actuará sin volun-

tad, por encontrarse en un estado de inconciencia. El 

hipnotismo produce una inimputabilidad derivada del -

estado del individuo que se encuentra dominado por una 

automatización obediente hacia el sugestionador, tras 

tornado funcionalmente de su manifestación volitiva. 

El sueño da lugar a una ausencia de conducta o 

también según el caso a una actio 1 iberae in causa, -

cuando el responsable la prevé y la consiente entre-

gándose al sueño. En este caso, Villalobos admite la 

configuración de una imputabilidad si entre el lapso- 

(81).- Cfr. Castellanos Tena, Op cit, pág. 163 
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al sujeto ejecutar actos msYsinterpretadol y que re-

sulten tipificados penalmente. 821: 

Tipicidad y ausencia de tipo:— 

Es importante disttriguir, entre el 'tipo y la 

ttpicidad es la adecuación de una condUcta concreta 

con la' descripción:abstracta le9al. (nullum 

sine  tipo) (83Y  

tipicidad siendo una .0e las carácter4sti-

-'cas del delito, concretizala antijuricidad 

bito juridico, establectendo una garantia de 

tad. Articulo 14 ConstituCional. (84) 

Ausencia de 'tipo 

Cuando no se integran.todos los elementos des-

critos en el tipo legal, se presenta,la atipicidad y 

es la ausencia o falta de.adecuación.de  la conducta - 

al tipo. Cabe distinguirse entre ausencia de tipo y 

de tipicidad, dándose la ausencia de tipo en relación 

a las lagunas del legislador al no describir una con-

ducta que deberla ser incluida en los preceptos pena- 

(82).- Cfr. Castellanos Tena, citado por, 
164. 

(83).- Cfr. Idem, pág. 165. 

(84).- Cfr. Castellanos Tena, pág. 168 

pag 
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les, existiendo ausencia de ._tipicidad,r cuand 

dose 	a.Conductan 

en:Ibda-AiPlid10,  

.tipo. 

Causal de atilicidadt: 

1.- AUsenci1 de conducta o hechO 

2.- Ausencla:de4a Calidad del sujeto 
tiVO, requerida eri el tipo. 

3.- Ausencia de la calidad del sujeto 
siVo. 

de- objeto 

5.- Ausencia de Objetw material 

6.- AUsencia de:las modalidades de la con 
ducta como: 'referencias temporales, - 
referencias espaciales;' de referencia 
a otro. hecho punible; referencia de 
ocasión; medios empleados. 

7.- Ausencia del elemento normativo 

8.- Ausencia del elemento subjetivo del in 
justo. (85) 

Las anteriores hipótesis de atipicidad ya fue-

ron explicadas previamente como elementos especiales 

del tipo. 

Antijuricidad.- Causas de justificación. 

Para Javier Alba Muñoz, la antijuricidad es 

la contradicción material de los valores estatales, es 

decir, actúa antijuridicamente quien contraviene un 

mandato del Estado.(86)  

Para Cuello Galón, la antijuricidad estima un - 

(85).- Cfr. Porte Petit. Op cit, pág. 418 
(86).- Cfr, Castellanos Tena, citado por, Op cit, pág. 176. 



;,% 

entre el hecho realizado:.'y una'inorma`.jurídico 

tal juicio es e':‹cAríCte'r:Pb.idtivo por recaer 

a 'acción ejecutadi.117 
) 

1 comentarlo'de Castellanos Tena, 

expresa que la antijuricidad es una disonancia armó 

porque cqnfigura la doble necesidad de adecua 

ción del hecho a la figura que lo describe y de opo 

sición al Principio que lo valora. (88)  

La característica esencial de la antijurici - 

es• que se avockal estudio, de la conducta en su 

externa, pero no en su aspecto psicológico, 

pues ello corresponde a la culpabilidad. 

Una conducta es antijurídica, cuando siendo - 

típica, ne esté protegida por una causa de justifica- , 

ción. 

Franz Von Lizt elaboró la doctrina dualista -

de la antijuricidad, comprendiendo a la antijurici - 

dad formal considerada como la transgresión a una nor 

ma establecida por el estado y a la material, como 

la contradicción a los intereses colectivos. 
(89) 

Causas de justificación.- Puede ocurrir que - 

una conducta tipica esté en oposición al Derecho 

(87)Cfr.Castellanos Tena, citado por,ibidem. 

(88),- Cfr,Castellanos Tena, citado por, pág, 176 

Cfr, Castellanos Tena, citado por, pág, 178 
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ino:Serant401.410 ;por existir.- alguna causa de'.jú 

tificación 	Noción -  on -aquéllafícondieionms que:  

tiene el OedMrde/excluir:laantijuritidid.  de una coa 

ducta típica. 

En tales casos, la acción realizada a pesar de 

su apariencia, resulta conforme al derecho.(90)  

Generalmente a las justificantes se les agrupa 

al lado de otras causas que anulan el delito llamadas 

excluyentes de responsabilidad y son de naturaleza di 

versa a las que nuestro Código les. denomina "circIns-

tancias excluyentes de responsabilidad" 

Las causas que excluyen la responsabilidad (o 

incriminación como estima el Maestro Carranc5 y Truji-

llo), son; ausencia de conducta, at1picidad, causas -

de justificación, causas de inimputabilidad y causas 

de inculpabilidad. 

Las causas de justificación no se deben confun 

dir con las demás eximentes, ya que actúan objetiva - 

.mehte'referidas al hecho e impersonales; en tanto que 

las de inculpabilidad, son de naturaleza subjetiva, 

personales e intransitivas; diferenciándose estas a 

su vez de las causas de inimputabilidad, porque las 

primeras tratan de la conducta de un sujeto capaz y 

las segundas afectan ese supuesto de capacidad. 

Se puede dar el caso de la existencia de exclu 

(90).- Cfr. Castellanos Tena, Op cit, pág. 181 



et1:11ider, as-caUsal 

e'"integran periel::reOnáCimlente:,hechoperl 

ción;'nO ,sucediendO'asi con lei.causas. de ineulpabili-

las de inimputabilidad que pueden producir sus -

efectos referidas o no en la legislación. 

Se consideran como causas de justificación: 

.- Legitima de'fensa 

2.- Estado de necesidad (si el bien salvado es 
de menor valia que el sacrificado) 

3.- Cumplimiento de un deber 

4.- Ejercicio de un derecho 

5.- Obediencia jerárquica (si el inferior está 
legalmente obligado a obedecer) cuando se 
equipara el cumplimiento de un deber. 

6.- Impedimento legitimo. 

1.- Legitima defensa.- 

Para Eugenio Cuello Cebón. "es legitima la de- 

fensa necesaria para rechazar una agresión actual o in 

minente, mediante un acto que lesione bienes jurídicos 

del agresor" (91)  

Para Jiménez de Asúa, es la repulsa de una --

agresión antijurldica actual o inminente, por el ataca 

do o tercera persona en contra del agresor, sin exceder 

la necesidad de la defensa y dentro lo racional y pro - 

porcional de los medios. (92)  

(91.- Castellanos Tena, citado por, Op cit, pág. 189 

(92),- Cfr. Castellanos Tena, citado por, Op cit, pág. 
189. 
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. 
'Pecto del:koner- a'Oertona::o bienes ;de una persona.o 

. 
de otro, repeliendo una-ágresibri actual violenta, sin 

derecho y de la que resulte un peligro inminente. 

Es agresión porque amenaza lesionar intereses 

juridtcamente protegidos. 

Actual.- Stgntfica que sea presente y no pasa-
do o anterior. 

Violenta.- Que implique fuerza e impetu 

Sin derecho.- Es decir, contraria a las normas 
objetivas dictadas por el Estado. 

Que resulta un peligro inminente.- Que exista 

la posibilidad de daño en forma próxima o cercana. 

El mtsmo articulo prevee hipótesis tanto de -

presunción de legitima defensa, como los casos en que 

se presume que no existe expresamente. 

Exceso en la legitima defensa.- Es la intensi-

ficación innecesaria de la acción justificada, es de-

cir, se da en el caso de que el agredido vaya más ---

allá de lo necesario para repeler la agresión. El Có 

digo Penal la castiga como delito imprudencia]. 

2.- Estado de necesidad.- 

"Es el peligro actual o inmediato para bienes 

jurídicamente protegidos, que sólo puede evitarse me 

diante la lesión de bienes también jurídicamente tu- 

(93) 
telados pertenecientes a otra persona" 	Calón - 

(93).- Eaiellanos_Tena, citado por, op cit, pág. 203. 
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Sebast`1an Soler,' ""es una situación, 

• 
un7;:blen 	1:01C0 

• • 	• 
violación de otro bien jurídico '+¥9¥j •. 

• 

Es necesario que él bien sacrificado sea de me 

nor valla que el amenazado, pues si es de mayor valía 

el sacrificado, el delito se configura plenamente. Si 

los bienes son equivalentes, el delito es inexistente, 

por mediar una causa de inculpabilidad, o tal vez sub- 

sista la delictuosidad 	acto; pero la pena no será 

aplicable si opera alguna causa absolutoria. 

Casos específicos del estado de necesidad.-

El aborto terapeútico.- Se trata del caso en -

que existe conflicto de dos bienes; la vida de la ma-

dre y la del ser en formación, se sacrifica el menor-

por el de mayor valla. El Código Penal posibilita es 

te aborto en,e1- Artículo 334, en tanto que en el Dere 

cho Canónico, se exige a la madre una maternidad he - 

róica, aunque en el último de los casos se proveerá - 

a su salvación por la existencia de otros hijos 'o fa-

miliares. 

Robo de famélico.- Encuadrado al igual que en 

el caso anterior, dentro de la fórmula general del Ar 

título 15 fracción IV, es motivo de controversia, por 

que para algunos autores es una justificante, en tan- 

to que otros lo consideran como una excusa 	absolu-:- 

(94).- Castellanos iena. citado por. Ibídem. 



castigará al. que 5 	seil101 óár'en9an05:rii medies. vio 

lentos, se;apode re una sola  l'Ae-los,, objetosH'estrIc 

temente Indispensablél para satisfacer súl.necesida . 

des personales o familtares, del momento" Es 

por no explicar propiamente la calidad de la indigen- 

pudiendo un rico, realizar el caso concreto. 

3.- Cumplimiento de un deber.-

sU Articillo 15 tracción.V,-

cumplimiento-de un deber o en el 

ejercicio de un derecho, consignadOs en la ley" 

Dentro de la hipótesis anterior, pueden 

prenderse como' formas específicas las lesiones 

homicidio cometido en loS depertes,'o como consecuen 

cia de tratamientos médito-,quirúrgicos y un tipo de 

lesiones inferidas con motivoAel ejercicio del dere 

cho de corregir. 

4.- Ejercicio de un derecho.- 

Se encuentra regulado en la fracción V del Ar 

tículo 15 del Código Penal, y consiste en que el agen 

te activo actúa apoyado er. el ejercicio de un dere -

cho que le otorga una norma jurídica o un mandamien-

to judicial. 

5.- Obediencia Jerárquica.- 

Consiste en la hipótesis de que un subordina 

do al obedecer una orden superior. en la cual no tic 

ne poder de inspección, su actuación configure un ac.. 



to delictivo' 	estudiar. 	etenlmien 

vean las causas de inculpabilidad 

La fracción VIII del 

'Contraventr lo dispuesto en la ley Penal, dejando 

de ha.cer lo que manda ci. disponei por un impedimento.  

Opera cuando el .sujeto teniendo obliga - 

ción de ejcutar un acto, se abstiene de Obrar, co17-

mándose un tipo penal. Existe un interés preponde 

rante, 0411 impide la actuación, por virtud de una 

norma de carácter superior, comParada con laque es-

tablece el deber de realizar la actuación.' 

La Imputabilidad.- Causas de la Imputabi- 

lidad.- 

Es en opinión de la doctrina un presupuesto 

de la culpabilidad, en otras palabras, es el antece 

dente lógico- jurídico de la misma. 

Para ser culpable un sujeto requiere ser im 

putable; la culpabilidad supone conocimiento y vo - 

luntad, entonces se requiere la posibilidad de ejer 

cer esas facultades. Por tanto, se desprende que pa 

ra distinguir la ilicitud del acto, es necesaria la 

capacidad de querer y entender y por tanto de deter- 

minarse. 	Por eso es que se condiera a la imputabi - 

lidad como la "capacidad de querer y entender en el 

campo del Derecho Penal" (95) 	Entonces será imputa- 

(95).- Castellanos Tena, Op cit. pág. 218 
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ble aquel individuo que en el.,momento'do.realizar 

acto, posea las CondictonesileOtales.eXigidas en' •  

Partiendo del.súpueate de itputabilidadi. surge•  

la responsabilidad que es el vinculo entre el 'indivi-

duo y el Estado que:declara que el sujeto obró culpa-

blemente y se hizo acreedor a las consecuencias seña-

ladas por la ley. 

Se ha fundamentado' la responsabitidal, desde - 

el libre albedrlo del individuo, hasta el hecho 

vir en sociedad y tener por ende,. una 

social. 

Actiones liberae in causa.- La imputabilidad -

debe existir en el momento de ejecutarse el hecho, pe 

ro en ocasiones el sujeto antes de actuar, voluntaria 

o culpósamente, se coloca en situación inimputable y 

en tales condiciones, produce el delito. 

A estas acciones se les llama libres en su cau 

sa, pero determinadas en cuanto a su efecto. 

Causas de inimputabilidad.- 

Son causas de inimputabilidad, aquellas capa -

ces de anular o neutralizar ya sea el desarrollo o la 

salud mental , provocando la carencia de aptitud psi 

cológica en el sujeto, para la comisión del delito.(96)  

(96).- Cfr. Castellanos Tena, O p cit pág. 223 



nsideran co e causái: e lnfiliputabJ1 

Estados. de 	(permanentes ;y 
tranlitorids).. 

b).- El miedo gráve y, 

La sordomudez .- Menores de edad - Frac- 
ción II del Artículo 15 del Código Penal 

Estado de inconciencia.- Permanentes.- El Có-

digo Penal en su Articulo 68 establece que "los lo -

cos, imbéciles, idiot..-s o los que sufran cualquiera 

otra debilidad, enfermedad o anomalía mentales, 

que hayan ejecutado hechos o incurrido en omisiones 

definidas como delitos, serán recluidos en manico -

míos o en departamentos especiales por el tiempo ne-

cesario para su curación y, sometidos con autoriza-

ción del facultativo, a un régimen de trabajo. En 

igual forma procederá el Juéz con los procesados o 

condenados que enloquezcan, en los términos que de 

termine el Código de Procedimientos Penales" 

El Código Penal sostiene en forma errónea la 

imputabilidad en relación con los trastornados perma 

nentes, planteando desde el punto de vista procesal 

y constitucional, grandes problemas, pues la reclu 

sión en lugar determinado es constitucionalmente una 

pena y como tal debe resultar de un proceso; pero --

no hay posibilidad de procesar al enajenado, con ---

quien debe llenarse ciertas formalidades, que a to -

das luces resultaría una ironía. Además, la reclu - 

sión tiene indeterminación temporal, contraria a la 
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onstitucional Ar
.  

.. 	..,  
En resumen, 	.de los enajenados por en 

cOltar'se-áiilente'el eleMento'volittvo, Ión-Arrelpon 

aunque cometan hechos tipicamente 

antijuridicos (aunque el excluyente sea extra legal) 

y sólo cabe aplicarles medidas y no penas. 

Trastornos mentales transitorios.- Es causa de 

inimputabilidad "hallarse el acusado, al cometer la-

infracción, en un estado de inconclencia de sus ac--

tos determinado por el empleo accidental o involunta 

rio dé sustancias tóxtcas, embriagantes ;o estupefa - 

cientes, o por un estado tóxico, Infeccioso agudo o 

por un trastorno mental involuntario de carácter pa-

tológico y transitorio" Para que se dé la eximente, 

es necesario que se presenten todos y cada uno de --

los requisitos consignados. 

Miedo grave.- "El miedo grave o temor fundado 

e irresistible de un mal inminente y grave en la per 

sona del contraventor", constituye otra excluyente -

de responsabilidad por anular la imputabilidad del -

sujeto. 

El miedo grave obedece a procesos causales nsi-

cológicos, mientras el temor fundado se origina en -

procesos materiales. El miedo se engendra en la ima 

ginación y el temor en la realidad. 

Sordomudé7.- El Articulo 6/ del Código Penal 

establece que "a los sordomudos que contravengan los 
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ableci.miento especial.  araz,sordomudos,', )or tOdo • 
• , 

tiempO.  que fuere,:neCelarto-paril.lú edticictón.o.-instruc 

ción. Se deddce la tntmlutabilidadde quienes carecen 

del oído y la palabra porque no se les aplican penas - 

stno medidas educactonales. 

Los menores de edad en el Derecho Penal.- Se --

afirma comunmente que los menores de 18 anos son inim-

putables en nuestro Derecho Mexicano pero desde un pun 

to de vista lógico, es posible considerar a una perso-

na, de 17 anos'con un adecuado desarrollo mental y qtie 

no sufriendo enfermedad mental alguna que altere sus - 

facultades, sea plenamente imputable. 

.5e debe considerar la imputabilidad como.la az 

titud legal para ser sujeto de aplicación de las dis-

posictones penales, desde este punto de vista, los me 

nores son inimputables. 

Culpabilidad.- Causas de inculpabilidad.- 

Se ha definido la culpabilidad como "el nexo - 

intelectual y emocional que liga al sujeto con su ac- 

to" (97) 

Acerca de la naturaleza de la culpabilidad se 

han elaborado dos teorías, a saber: la psicologista -

la culpabilidad radica en un hecho de carácter psico-

lógico, y consiste en un nexo psíquico entre el suje-

to y el resultado -- y la normativa -- la razón de --

ser de la culpabilidad es un juicio de reproche, con- 

(97).- 	Castellanos Tena, On c4 t, pág. 232 



capacitados 	 s 

eMbargó,'.::íváníruhOcómó-átróS:.iráilas están de - 

acuerdo al afirmar quelen el delito, no sólo el acto 

(objetivo) ha de ser contrario al Derecho, sino re - 

quiere una oposición` subjetiva(que el autor se en 

cuentre en.pugna con el orden juridico): 

Formas de la culpabilidad .- Inicialmente revís 

te dos formas: dolo y culpa, según si el agente diri 

ge su voluntad consciente a la ejecución del hecho 

ttpificadw en la ley como delito, o cause igual resul 

tado por medio ;'de su. negligencia, impericia o impru - 

dencia. En otras palabras,,se puede delinquir por --

una determinada conducta, con intención delictuosa, o 

por un olvido de las precauciones necesarias indispen 

sables eXigidas por el Estado para lz existencia en 

común. También se habla de la preterintencionalidad 

como una tercera forma d1 la culpabilidad, cuando el 

resultado delictivo sobrepasa a la intención del agen.  

te.(98) Al respecto, Villalobos, comenta que no se -

deben llamar delitos preterintencionales, en virtud - 

de que se quiere o no el resultado, ya que en el dolo, 

la voluntad con ciente se dirige al hecho típico; y - 

(98). 	Cfr. Porte Petit, El Código Penal contiene las 
tres formas de la culpabilidad, a saber: dolo, 
Art. 7, culpa, Art. 8 y preterintencionalidad 
Art. 9-II, 	0 p cit, pag. 50 



eiltonclIvresuita mas a eCiládOYIlaiaárlós-. delitos con'. 

resultado preterintenCional:199)  

Elementos del dolo.- Son el elemento ético y 

el volitivo. El ético es el conocimiento y concien-

cia de quebrantamiento del deber. El volitivo, es -

la voluntad de realizar el acto. 

Diversas especies de dolo.- 

a).- Dolo Directo.- Es aquél en el cual -

el sujeto conoce el resultado penalmente castigado y 

lo desea. Hay voluntariedad en la conducta y querer 

del resultado. 

b).- Indirecto.- Si el sujeto se propone 

un fin y sabe ciertamente que se producirán otros -

resultados típicos, pero cuyo seguro acaecimiento no 

le hace retroceder con tal de lograr el propósito --

rector de su conducta. 

c).- Indeterminado.- Si el agente tiene - 

la intención genérica de delinquir, sin propornerse 

causar un delito en especial 

d).- El eventual.- Cuando el sujeto se 

propone un fin determinado, previendo la posibilidad 

de otros daños mayores y a pesar de ello , no retro-

cede en su propósito inicial.(100) Villalobos - 

En el Derecho Mexicano, el dolo es comprendi- 

(99).- Cfr. Villalobos, 	Op cit, pág. 315 y ss 

(100) .- Cfr, Castellanos Tena, citado por, Op cit, pág 240 - 



urts,,,tantuW 	ihncion 

prueba -,en;; 

LA CULPA.-

Noción.- Existe culpa 

tenctón y sin la diligencia debida, causando un re - 

sultado dañoso, previsible y penado por la Ley"(101)  

Acerca de la, naturaleza de la culpa, se han 

elaborado tres teorías, que son, a saber: 

Teoría de la previsibilidad.- So tenida por Ca 

rrara, la esencia de la culpa radica en 	previsión 

del resultado no querido, fundándose en un vicio de la 

voluntad. 

Teoría de la previsibilidad y evitabilidad.- -

Sostenida por Binding y Brusa, añade además de la pre 

visión del evento, el carácter evitable para integrar 

la culpa, no existiendo por tanto un juicio de repro-

che cuando el resultado, siendo previsible, resulta 

inevitable. 

Teoría del defecto en la atención.- Expuesta 

por Angliolini hace descansar la naturaleza de la cul 

pa en la violación por parte del sujeto, de un deber 

de atención, impuesto por la ley. (102)  

Por su parte Castellanos Tena, considera que -

existe culpa "cuando se realiza la conducta sin enca- 

(101).- Cuello Calón, Op cit, pág. 325 
(102).- Cfr. Castellanos Tena, citado por, Op Cit, pág. 246 
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voluntadminar 1.ai 	 .résulta 

Pi"; "Prw:este'sur 	esar revisillle y evi 
_ 	. .table-por'no:Poiere juego, por  

pr'udenCiii-las cautelas 	precaucioneTlegalffiente exi-

gidas."(103)  

Elementos de la culpa.- Son la conducta volun 

taria positiva o negativa, que se realice dicha conduc 

ta sin las cautelas necesarias; los resultados del ac-

to han de ser previsibles y evitables, una relación de 

causa-efecto entre la conducta inicial y el resultado 

no ouerido. 

Diversas clases de culpa.- 

a).- Consciente o con previsión o represen 

	

tación. 	Se da cuando el sujeto contraventor ha pre- 

visto el resultado como posible, pero no lo quiere e 

inclusive,'concibe la esperanza de que no ocurra. 

b).- Inconsciente o sin previsión.- Se da 

cuando no se prevé un resultado previsible. 

El Articulo 8 del Código Penal, entiende por -

imprudencia toda imprevisión, negligencia, impericia, 

falta de reflexión o de cuidado, si causa igual daño 

que un delito intencional. 

La Inculpabilidad.- 

Noción.- Es el aspecto negativo de la culpabi-

lidad, como dice Jiménez de Azúa "es la absolución -- 

(103).- Op cit. página 246 



de ' 	1"  del sujeta reproche"  

La inculpabilidad opera, al hallarse eulerites 

los elemena;'esenciales d la culpabilidad: conoci- 

miento y voluntad. 

Causas de inculpabilidad.- 

Son todas aquellas que eliminan el elemento in 

telectual o volitivo de la conducta. 

a).- El error esencial de hecho (vicia el 

elemento intelectual). 

b).- La coacción sobre la voluntad (afecta 

el elemento volitivo). 

Algunos otros autores, agregan la no exigibili 

dad de otra conducta, pero no especifican qué elemen-

to afecta. 

a).- El error.- Es un vicio pdcológico que con 

siste en la inadecuación entre el sujeto y el objeto, 

tal como se presenta en la realidad. 

El error se divide en: 

Error de hecho.- Este a su vez puede ser -

esencial y accidental; el accidental abarca laabe - 

rratio ictus, in persona y delicti. 

Error de derecho.- 	No produce efectos de exi 

mente, en razón del principio de que la ignorancia de 

las leyes a nadie beneficia. 

El error esencial de hecho.- para ser eximente, 

( 104 ).- Castellanos Tena, citado.  eor. On Cit. - páq.253 



ébe:lér'InVéheible - v, Ps aóüél que,.racaYendo,,sPbre'.‘. 

-un .extremb.lesencial,,del 	al-alenté ,C0=' 

nocer-o advertir la relación del hecho realizado ̀:coǹ   

1 formulido en forma abstracta en el precepto penal. 

En otras palabras, el sujeto actúa antijuridi-

camente creyendo actuar conforme al derecho.(105)  

El error accidental.- Es aquél que no recae so 

bre los elementos esenciales de la acción, sino en los 

secundarios. 

El error en el golpe.- Surge cuando el resulta 

do no es el querido, pero equivalente a él. 

El error en la persona.- Se da sobre la perso-

na objeto del delito. 

El error en el delito.- Surge cuando se ocasio 

na un acontecimiento diferente al deseado. 

El Código Penal hace referencia al error acci-

dental en forma innecesaria, en la fracción V del Artí 

culo 9o., que es ineficáz, para desaparecer la culpabi 

lidad, sólo varía el grado de la culpabilidad. 

El caso fortuito.- Reglamentado en la fracción 

X del Artículo 15 del Código Penal, es considerado co-

mo circunstancia excluyente de responsabilidad, "el --

causar un daño por mero accidente, sin intención ni im 

prudencia alguna, ejecutando un hecho lícito, con to -

das las precauciones debidas." 

El legislador se refiere al hecho anterior, al 

(105).- Cfr. Porte PeXit. "Importancia de la Dogmática Jurídi-
co-Penal. Edit. Porrúa, S.A., pág. 52. 



este caso la conducta nó es culpable 

ser previsible el resultado. 

La obediencia jerárquica. 

Es necesario distinguir cuatro casos respecto 

a la naturaleza de esta eximente: 

1.- Cuando el inferior tiene poder de inspet 

ción, sobre la orden y reconoce la ilicitud de ésta, 

su actuación es delictuosa por ser tanto el superior 

como el inferior sujetos del orden jurídico, debiéndo 

se abstener de cumplir la orden ilegitima. 

2.- Cuando el inferior tiene poder de inspec 

ción pero desconoce la ilicitud, y tal descOnocimien 

to es esencial insuperable, invensible, se configura 

una inculpabilidad por error esencial de hecho. 

3.- El inferior conociendo la ilicitud del man 

dato y pudiendo desobedecerlo, no In hace, en virtud 

de mediar amenaza de sufrir graves consecuencias.; se 

integra una inculpabilidad en vista de la existencia 

de la coacción, sobre el elemento volltivo. 

4.- Cuando el subordinado carece de noder de 

inspección y legalmente tiene el deber de obedecer, -

surge la única hipótesis de la obediencia jerárquica, 

constitutiva de una verdadera causa de justificación 

y no de una no exigibilidad de otra conducta. 

Las eximentes putntivas.- 



d . 	. 

undldamente, al realizar un hecho típico, 

hallarse amparado por una justificante, o. ejecutar - 

conducta licita, sin serio. (106) 

Tales situaciones aunque no existen en forma, es 

pecifica dentro de las disposiciones penales, es po-

sible concebir su existencia en forma dogmática, des 

prendiéndolas de los preceptos de la legislación re-

presiva. 

La no exigibilidad de otra conducta.- 

La denominación "la no exigibilidad de otra con 

ducta", da a entender que la realización de un hecho 

penalmente tipificado responde a una situación espe-

cialisima. Es causa eliminatoria de la culpabilidad, 

al igual que el error esencial de hecho; es un grado 

de inclinación al hecho prohibido, en donde no se --

pierde la conciencia ni la capacidad de determinación, 

por tanto sólo atarle a la equidad o la conveniencia - 

politica y puede motivar un perdón o excusa, pero no 

una desintegración del delito por eliminación de algu 

no de sus elementos.(107) Villalobos- 

El temor fundado.- r.71.. algunos el temor fundado 

e irresistible de un mal inminente y grave en la per-

sona del contraventor, es considerado como causa de -

inculpabilidad por coacción sobre la voluntad, 

siempre que no la anule en el sujeto, sino que le con 

(106).- Cfr. Castellanos Tena, pág. 260 
(107).- Castellanos Tena, citado por, Op cit. pág. 263. 



'de juicio T.y decisión: Para la,' "serve+' las facultades... 

mayor:Parte:de Tos--esiieciallstas,eUtelorfündado 

es uno de'Yosf,',casoS': 

'de - otra conducta, en virtud de , que el estado no pue 

de exigir un obrar heróico. 

Encubrimiento de parientes.- Es otra eximente 

por no exigibilidad de otra conducta, y la define el 

Código Penal en el Articulo 15 fracción IX "como --

ocultar al responsable de un delito o los efectos, 

objetos o instrumentos del mismo, o impedir que se - 

averigue cuando no se hiciere por un interés bastar-

do y no se empleare algún medio delictuoso... etc." 

Para algunos es una excusa absolutoria, porque anula 

la penalidad y para otros es una inculpabilidad, pe-

ro todos coinciden en que es una no exigibilidad de 

otra conducta. 

Estado de necesidad, tratándose de bienes de 

la misma entidad.- Cuando un sujeto actúa tratando 

se de bienes o intereses iguales en estado de nece- 
. 

sidad, para algunos, no es culpable en función de -

la no exigibilidad de otra conducta; para otros de-

be existir un perdón o una excusa. En otras pala - 

bras, la conducta de aquel sujeto que sacrifica un 

bien para salvar otro del mismo rango, es delictuo-

sa, más debe operar en su favor un perdón o excusa 

en razón de que el poder público no puede exigirle 

otro modo de actuar. 
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11-4Julf7ibiljdad'.e de-ti¡It 	9111)  el1-:011eretiiiión 

to de.:una' pena en 
. 	„ . 	, 

función de 1u-realización de,  

condutti." (108) 

Estambién considerada como, lá aplicación tic-

de las penas seflaladas en la ley. 

In ;cuanto'a considerar a la- punibilidad.colo 

elemento del delito, es verdaderamente problemático, 

ya que en un principio, era considerada como tal, pues 

el'deljto exige una pena legal. Sil embargo, siguien-

razonamiento lógico, el delito existe como tal, 

pero no por ser punible, sino por ser un acto contra - 

rio a los ordenamientos legales,,típico y culpable. -- 

Por otra parte, comenta Castellanos Tena en su, insupe- 

rable Obra, que existen infinidad de actos sancionados 

con penas y no tienen naturaleza de delitos, vgr. in- 

fraCciones disciplinarias, adMinistrativas, ,etc. ; y 

agrega que la punibilidad no es elemento del delito, 

sine su consecuencia.(109) 

En lo relativo a considerar a las condiciones -

objetivas de penalidad como elemento esencial del deli 

to, como éste puede existir sin que se den estas, no -

forman parte esencial del mismo, ya que son sólo requi 

sitos ocasionales establecidos por el legislador para 

que la pena tenga aplicación. 	Si se encuentran conte 

indas en la ley, es por formar parte del tipo si fal -

tan, serán sólo requisitos de ocasión. 

(108).- Castellanos Tena, pág. 267 
(109).- Cfr. Op Cit, pág.268. 



sa de la conducta,' impiden, la aplicac'ión de la pena.. 

(13.0) 

Otro concepto.- La remisiG'a expresa por parte - 

de la ley respecto de la sanción dejando subsistente 

el carácter de delito a la conducta. 

Excusa en razón de la conservación del núcleo 

familiar.- El Código Penal preceptúa en el Artículo 

377, "el robo entre ascendientes y descendientes no 

produce responsabilidad penal, pero si además de esas 

personas interviniera alguna otra, a ésta no aprove-

chará la excusa, pero para castigarla se necesita que 

lo pida el ofendido." El Estado interesado en conser 

var la paz y el orden sociales, fortalece los víncu -

los familiares no sancionando estos actos. 

Excusa en razón de mínima .temibilidad.— En el Ar 

título 375 del Código Penal se especifica que "cuando 

el valor de lo robado no pase de veinticinco pesos, - 

seá restituido por el ladrón espontáneamente y pague 

los daños y perjuicios antes de tomar la autoridad 

nocimiento del hecho, no se impondrá sanción alTina, 

sino se ha ejecutado el robo por medio de la violencia". 

La razón de la excusa se funda en la reacción espontá- 

nea que indica un arrepentimiento objetivo. 

Excusa en razón de la maternidad con ciente.- 

(110).- Cfr. Castellanos Tena, pág. 271. 



do sólo-Por imprudencia de le--..muJer, 

rato sea -producto de'una violación: 

es la mujer la principal victima de la frustrada mater-

nidad, en el segundo caso, la excuse obedece a causas -

sentimentales (no se le puede obligar a tener un hijo - 

que le recuerde el horrible momento de su violación). 

El Código Penal contiene algunas otras excusas por 

inexigibilidad de otra conducta, en los Articulos 280, 

fracción II y 151. 



ANALISIS 	'DEL ARTICULO 82 
DE 	LA LEY FEDERAL DE Ak 
MAS DE FUEGO Y EXPLOS(  -
VOS..  

ELEMENTOS DEL TIPO DEL. DELITO EN ESTUDIO. 

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

en su articulo 82 establece que "se Impondrá de dos 

meses a dos años de prisión o multa de $100.00 a 

$2,000.00'a quienes por una sola vez transmitan la --

propiedad de un arma de fuego por compraventa, donación 

o permuta, sin el permiso correspondiente." 

"La transmisión de la propiedad de dos o más ar 

mas, o por dos o más veces sin permiso, se sancionará 

conforme al Articulo 85 de esta ley". A su vez el Ar-

ticulo 85 establece que" se impondrá de seis meses a -

seis años de prisión y multa de $100.00 a $2,000.00: 

I.- A los comerciantes en armas, municiones y -

explosivos, que los adquieran sin comprobar la 

procedencia legal de los mismos. 

II.- A quienes fabriquen o exporten dichos ob - 

jetos sin el permiso correspondiente. 

III.- A los comerciantes en armas que.sin dicho 

permiso vendan, donen o permuten los objetos a 

los que se refiere la fracción I, 	y 

IV.- A quienes dispongan indebidamente do las -

armas con que se haya dotado a los cuerpos de - 



. 	_ 
Es importante -distinguir: que para el anAlisis. 

del 	82, objeto de este trabajo,d1 investiga-

ción. es  necesario atender a la primera parte del pre 

cepto referido a la transmisión de la propiedad de 

una arma de fuego, por una sola vez, ya sea por Com - 

praventa, permuta o donación y sin el permiso corres-

pondiente. Igualmente es necesario observar la segun 

da parte del mismo precepto referida a la transmisión 

de la propiedad de dos o más armas, o por dos o más -

veces, sin el debido permiso. 

De la transcripción hecha del Articulo 82 

de la Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos, des 

prendemos los elementos del tipo que lo integran, lo 

cual haremos atendiendo al contenido de cada uno de - 

ellos, aplicándolos al caso concreto, para tener de 

esta forma un primer análisis a nivel normativo del •• 

delito de referencia y con posterioridad referirnos -

a los elementos del delito a nivel fáctico, completan 

do su estudio tanto en su aspecto positivo como nega-

tivo, de manera dogmática. 

ELEMENTOS GENERALES.-- 

Así tenemos en primer término los elementos ge 

nerales del tipo, correspondiendo al sujeto activo el 

inicio de los mismos. 

Sujeto activo.- 	Atendiendo a la expresión 
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del articulo  en estudio 	despreld,e:quya1quie 

Pe"óná puede ser.sufeto..'écillib 	vir- 

que.la disposición legal ettablecésmse'impon 

'drá de dos meses a dos anos de, prisión o multa de - 

$200.00 a $2,000.00 a quienes por una sola vez, etc. 

t 
• • • • 

1 
 

Con la palabra "a quienes", no se hace refe-

rencia a determinada calidad en el sujeto activo, -

bastará que la persona realice la conducta prevista 

para encuadrarse plenamente en lo establecido por el 

precepto legal. 

Hay que tomar en consideración que por un la 

do, huelga decirlo, se presupone la sanción penal - 

en el precepto legal respecto a la transmisión de 

la propiedad de un arma de fuego, tratándose desde 

luego de las permitidas para el uso común de los -- 

particulares. 	(Articulo 10 Constitucional, 161 del 

Código Penal , 9 y 10 de la .presente Ley) ; p..-Jr otro 

lado, en Derecho Penal existen determinados requi - 

sitos relacionados con la cedducta como acto lesi-

vo, que para configurarse como delito, se hace nece 

saria una mayoría de edad y goce mentales, ya que -

de no ser así estaríamos en el caso de aspectos ne-

gativos del delito (inimputabilidad, causas de jus-

tificación, excusas absolutorias, etc.) 

En relación a la cantidad de éste, la expre 

Sión "a quienes", no manifiesta un determinad() nú- 



e'r,.pue en seruno, os,- - - 

sujeol activos del delitp, 1 1 énándo - 

.5e la descripción legal con cualquiera de ellos, pu- 

diéaose citar como ejemplos los siguientes: 

I N 

a).- Un sujeto activo que es Pedro, vendo.  a 

Pablo su pistola sin el permiso correspondien 

te. 

propietarios de 

c).- Pedro, Pablo y Juan, socios acuden a un 

determinado lugar a vender su arma de fuego - 

de la que son copropietarios a José. 

Sujeto Pasivo del delito.- Para determinar el 

sujeto pasivo deldelito en estudio, atenderé a la -

definición que respecto de él dá el tratadista Villa 

lobos, quien estima la posibilidad de considerar un 

sujeto pasivo mediato y uno inmediato; entendiendo -

por mediato, cuando se trata 'de la afectación de bie 

nes juridicos institufdos para la vida normada, pasi 

va y progresiva de sus componentes o de la comunidad 

misma; y por inmediato a la persona física o jurídi-

ca reconocida como titular de los bienes afectados - 

en el caso particular. (111)  

En el presente análisis por no existir un su-

jeto pasivo inmediato, considero la existencia del -

mediato, es decir, que es sujeto pasivo del delito - 

(111).- Supra pág. 26 
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a sociedad,{ pr.if«tarse',su seguridad púbT1 

En 	p si 	- 

mo-saste:esla _socied4ds610 es uno, 	comunidad" - 

que a la-Vez somos todol los integrantes 'de ella 

`Per tanto a todos nos afecta y nos corresponderá el -

interés de la sanción al delito en cuestión. Con lo-

anterior he querido expresar, que si alguna persona,-

que formando parte de la sociedad conoce la conducta-

ilícita del articul:, en estudio, tiene un perfecto y-

legal interés de que se castigue dicha conducta. Por-

otra parte, en la disposición legal no se encuentra - 

contenida referencia alguna en cuanto a la cantidad -

del sujeto pasivo. 

Objeto material.- Tomando en consideración la-

definición de Cuello Calón, que considera al objeto -

material "como la persona o cosa sobre la que recáe -

el delito". (112) se identifica con el arma de fuego,-

por ser éste objeto el elemento o medio material so--

bre el cual se desarrolla la conducta delictuOsa, es 

decir, respecto de la que se va a transmitir la aro--

piedad en cualquiera de sus modalidades. 

Por otra parte, como se identifica con el arma 

de fuego, la calidad del mismo se sobre entiende manj 

festada por el legislador como todas aquéllas armas -

cuyo calibre es permitido, para uso de los particula-

res. 

(112).- Supra pág. 	28 



en jurídico' 

constderado como todos aquéllós valoras 

fundsmehteles'áil ser humano, que son necesarios - 

proteger en toda vida de relación, para llevar 'una 

convivencia social verdadera y digna, en el caso - 

particular, es la seguridad social o pública, pues 

la conducta descrita como delito en ,  el caso en es-

tudio afecta como hecho, la seguridad colectiva, -

pues la transmisión de la propiedad de un arma de - 

fuego sin el permiso correspondiente, ocasiona una 

falta de control de dichos objetos en si mismos pe 

ligrosos; no es posible llevar un registro de tales 

armas, ni concederse licencias de portación, etc.,-

actos que provocan incertidumbres respecto del co-

nocimiento. del Estado en .uanto a la persona del 

adquirente de dichas armas, estas circunstancias -

producen en algunos casos facilidades para la comi 

sión de un delito de naturaleza distinta al preven 

te (homicidio, lesiones, robo a mano armada:etc.) 

LA CONDUCTA.- 

La conducta como elemento del tipo, seAala--

mos, es el comportamiento descrito por el legisla-

dor y al cual se asocia una sanción; en el 'caso --

concreto, tenemos diversas atendiendo a las posibi.  

lidades que preveé el articulo de referenCia; así 

tenemos que, en el párrafo primero, la conducta -- 

sancionable será la transmisión de la propiedad -

de una arma, por permuta, compraventa o donación,- 
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sin ;` Por otra parte, en 

segundo párrafo, es 14»tronsIlisl6n de la"propVidld-. 

do's o hásMas, o por'dós o Más veces; céistigándose 

ésta última conforme a las sanciones correspondientes 

al artículo 85 

B) 	ELEMENTOS ESPECIALE1..- 

Medios de comisión.- En el precepto legal, 

único medio qUe señala de.comisión del 

transmisión de la propiedad de una arma; por compra--

venta, permuta'o donación. 

Referencias espaciales.- Entendiendo que son --

los lugares que la ley señala como específicos de co-

misión de un delito, en el caso concreto, no existe 

señalamiento y por ende se castigará independientemen 

te ,del lugar donde se perpEtue. 

Referencia.s de tiempo.¿,  El articulo en mención 

no alude a ningún tipo de circunstancias ni elementos 

que posibiliten o faciliten la comisión del injusto y 

por tal, se atenderá literalmente a lo expresado por 

el legislador. 

Deferencias de ocasión.- En cuanta a las refe-

rencias de oportunidad, hay que distinguir la prime-

ra parte del artículo que no marca ninguna, es decir, 

en cualquier circunstancia se puede cometer el delito 

en cuestión. Pero en su segunda parte al referirse -

"a la transmisión de la propiedad por dos o más veces 

de un arma", hace alusión a ella pues para vender, do 

nar o permutar, por segunda ocasión, es necesario que 



1717,711n 

a :aoCUri'ido una 	 mera 	Entonces-:. 

hipótesis 	 a :segunda-par e del, articulo, ei;estu: . 
dio, 	 . 

'4ecesario:'Rme' haYa'uná-411"eviltriansmit169'.de-- 

la 	 pa propiedad.:ra:qUe la subsecuentel sean'ple.mamen.¿' 

te agravadas. 

Elemento normativo o antijuricidad especial.---

Se puede sañalar como elemento'normativo o antijurici 

dad especial, la segunda parte del articulo en estu--

dio, al establecer "que la Aransimisión de la propie-

dad de dos o más armas o por dos o más veces, etc." 

Se desprende que el tipo capta una especal an- 

relación a'la transmisión de la pro--

piedad de dos o más armas o por dos o más veces, agra 

vándose en este caso la penalidad; en otras palabras, 

para encuadrarse ala conducta delictiva con la penali 

dad agravada del artículo 85, se requiere que el indi 

viduo venda, permute o done dos o mas, armas o por dos 

o más veces. 

Elemento subjetivo de lo injusto.- Es el llama-

do dolo especifico, que no se encuentra captado por - 

el tipo en el caso concreto, porque sólo hace referen 

cia al dolo general o común, y por tanto, bastará la-

presentación de éste para colmarse el tipo. 

2.- CLASIFICACION DEL DELITO EN ESTUDIO EN ORDEN A 
LOS ELEMENTOS DEL TIPO. 

a).- Si atendemos al sujeto activo del delito,-

se clasifica en delito genérico, porque no requiere -

de una calidad especial, como sujeto o agente contra- 

tijuricidad, en 



PórEla.cahtideidAé]sujeto:Icó, 

ItfiCa in delito tni.Subjetivo, porqué,basta-la'conduc 

ta de 'un sólo agente para colmarse el tipo. Ademas - 

la expresión 'a quienes" no implica que debe ser .un - 

número determinado de contraventores, para copfigurar 

se el delito, se debe de entender como "todas aque 

llas personas que realicen la transmisión de la pro - 

piedad....etc." 

c).- En relación a la conducta se clasifica en 

delito de acción, en virtud de que la transmisión de 

la propiedad por compraventa, permuta o donación, im-

plica un obrar, un hacer y por ende, es una conducta.  

positiVa que requiere de una actuación; característi-

cas propias dé la acción. Por otra parte, la conduc-

ta del agente viola una ley pi.ohibitiva como sucede -

en todos los delitos de acción. 

d).- En cuanto a la calidad del sujeto pasivo, 

se clasifica en delito impersonal, en virtud de que 

anteriormente se expresó que se considera como sujeto 

pasivo a la colectividad por afectarse la pgz pública, 

y como la colectividad somos todas las personas sin -

determinaciones especificas, por tanto el sujeto pasi 

vo es indeterminado, impersonal. 

e).- En orden al objeto material es un delito 

formal, porque basta la conducta de 1 agente, para -

configurarse, sin necesidad de un resaltado externo.- 



. 
otrls:palabras, 

transw!sión 1a-'voitiadencaMinada. 	 Própié 

dad, siwrequerirse un cambio 01er"o' 

tomamos en cuenta el. bien jurídico tu-

telado., es un delito de daño y es simple. Es de da-

ño pCrque afecta efectivamente un interés protegido-

penalmente, a saber: la seguridad pública; es un de= 

lito simple, en virtud de que la lesión jurldica es-

única (la misma seguridad social). 

g).- Por la duración del resultado, es un dell 

to* instantáneo en su primera parte y contiauando en 

la segunda. Es instantáneo porque la transmisión de-

la propiedad por una sola vez de una arma de fuego.-

se realiza en un sólo momento. Es continuado, en re-

lación a la expresión "la.transmisión de la propiedad 

de dos o más armas o por dos o más veces", presenta-

varias acciones con una sola lesión jurídica, por --

ejemplo una persona que vende dos armas, una a Pedro 

y otra a Juan, realiza varias acciones y una sesión-

jurídica, (seguridad pública). O bien un sujeto ven- 

rias acciones, con una lesión jurídica única. 

h).- Desde el punto de vista de los medios co-

misivos, es un delito alternativo, pues la conducta 

puede ser efectuada por tres medios comisivos (com--

praventa, permuta o donación) y con cualquiera de --

ellos se colma el tipo legal. 

i).- En relación al elemento subjetivo del in- 

de el lunes una arma 	realizando va y el martes otra, 



agente se encnentra'cencienteesente encaminada 

pi•oducción del, hecho típico yantiJurfdico, en otras 

palabras, el sujeto activo del delito en estudio, di-

rige su acción conciente y querida a la transmisión -

de la propiedad de, una arma de fuego, por alguna de - 

las vías- civiles comprendidas en el arttculo, sabien-

do de antemano"que carece del permiso necesario para-

legalizar su conducta. 

j).- La conducta descrita en el artículo en es-

tudio, es considerada como delito, en virtud de que - 

es un obrar contrario a los ordenamientos penales, --

(Código Penal vigente, Artículo 161, 162, fracción II; 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, articulo-

82). y por tanto, es de naturaleza penal, sancionada-

con pena corporal. 

k).- En atención a su forma de persecución, es-

un delito de oficio, en razón de que es de importan—

cia vital la persecución por parte del estado de és-- 

tos delitos que atentan contra la seguridad pública,-

por eso se desprende que no puede mediar el perdón del 

ofendido como elemento determinante, para que cese la 

persecución y el castigo. 

l).- Por la materia, es un delito federal, en -

virtud de que se encuentra establecido en una ley ex-

pedida por el Congreso de la Unión. (publicada en el-

D. O. del 11 de enero de 1972). 



LOSELEMENTOS -DEL - :DELITO; APLICADOS'`' 
,AL ARTICULO-82 .0E- LA LEY DE  
ARMAS,•DE,FUEGO' Y 'EXPLOSIVOS-:,. 

CONDUCTA.- AUSENCIA DE CONDUCTA. 

Si entendemos a la conducta como el hacer volun 

tario, o como un no hacer voluntario o nó voluntario, 

(113), presenta desde este razonamiento dos formas, a 

saber: la acción y la omisión. 

La descripción del artículo en estudio presenta 

como forma de conducta a la acción, pues se desprende -

que todo individuo que transfiere -ya sea por una sola 

vez, o por dos o más veces, o bien, de dos o más armas 

de fuego- la propiedad, está realizando su conducta en 

forma positiva, es decir, con un accionar o actuar me--

diante actos suficientes para la transmisión. (Por ejem 

plo: citar al comprador, mostrarle el arma, enseñarle 

su funcionamiento proporcionársela y recibir dinero, es 

pecie, o servicio a cambio, e inclusive regalarla). 

Expuesto lo anterior, se desprende como elemen-

tos de la acción del delito en estudio: 

a).- La manifestación de la voluntad, que en el 

caso concreto consiste, en la libre determinación del -

agente en relación a desarrollar su conducta desde su -

yo interno, deseando realizar la transmisión de la pro-

piedad, y llevándola a cabo físicamente, aunque el re-- 

(113).- Supra, Pág. 	41 



resultado, st11::: se ; s̀atisface 
con la transmisión de la;.propieditd:de:la aria Ce ; fuego, 
toritiderhdOsefcom'jur4dico,phrque—la ¿Onducta:contra-

rfa alas leyes penales; en tanto que es de peligro, por 

que no destruye el bien jurídico. protegido (seguridad --

pública) sino lo pone en peligro de daño inminente y ac-

tual. 

c).- El nexo causal, entendido como el entrela--

zamiento de la conducta de una persona con su resultado 

(114), observamos que en el delito en análisis, la con--

ducta del individuo estará integrada por todos los actos 

configuradores de la conducta; y por otro lado la conse-

cuencia de la misma será la transmisión fáctica de la --

propiedad de una arma de fuego, del agente o contraven--

tor, al adquirente. 

AUSENCIA DE CONDUCTA. 

En su oportunidad, quedaron establecidas como --

causas de ausencia de conducta: la vis maior, vis absolu 

ta, los movimientos reflejos, el sueno, el hipnotismo, y 

el sonambulismo. 	(son todas aquellas causas que vician 

la manifestación de voluntad del agente, en el momento -

de realización de la conducta). Es de vital importancia 

observar, si en el delito en estudio existe n puede exis 

tir, una ausencia de conducta fundada en alguna de las -

causas descritas. 

(114).- Supra, Pág. 42 



za, que, Consiste en'- energíaextrahumana nm  

to'de a libre'determinacióh de la voluntad del suilto,-
anula ésta y por tanto, el agente realiza la conducta --

sin la plena conciencia; en el caso particular, en rela-

ción a la transmisión dh la propiedad, considero que no 

opera, porque el individuo, en determinado momento, al.- 

verse compelido por una fuerza de la naturaleza, no esta 

ria en la posibilidad de transmitir la propiedad de al-

go, pues ésta conducta requiere del consentimiento del 

titular. 

En cuanto a la vis absoluta o fuerza fisica exte 

rior irresistible, como produce una viol.encia en la de--

terminación libre del sujeto, origina una ausencia de -- 

conduct3. 	En el delito en estudio, considero que puede 

operar en el caso de la donacióh. Asimismo considero -w 

que no opera en las demás formas de transmisión de la --

propiedad de un arma de fuego descritas como antijurídi-

cas en el presente análisis. 

Los movimientos reflejos, no operarían en ningún 

caso, ya que sólo implican una actividad externa del hom 

bre y en el presente análisis todas las formas de trans-

misión requieren una actividad externa y una resolución 

interna, conciente que en ninguna forma se eféctuaria --

por movimientos meramente corporales e involuntarios. 

En relación al sueño, entendido como causa de --

conducta, por provocar una inconciencia, estimo que sólo 



opera en 	un arma''-de fuego, porque como , 

ésta -implfca'un sólo acto, Y -requiere'una sola manifes-' 

tación de voluntad (sólo del donante), e&' factible que 

el tujeto 

de fuego; inclusive podría darse una 'action liberae in 

causa, si el sujeto teniendo la intención de regular 

su pistola, se duerme con esa intención y realiza la 

conducta. 

En relación al, hipnotismo, considero que opera 

en los tres casos de transwision de la propiedad del'ar 

ma de fuego (compra venta, permuta y donación), en vir-

tud de que un individuo que se encuentra dominado por -

una automatización obediente hacia el suqestionador, --

puede realizar la conducta transmisiva por no encontrar 

se conciente y su voluntád completamente dominada y por 

ende, puede regalar, vender o cambiar una arma de fuego. 

Además, estimo que el- hipnotismo como causa ge-

neradora de una ausencia de conducta, opera en relación 

a la segunda parte del artículo en cuestión, tratándose 

de la transmisión de dos armas de fuego. 

En relación al sonambulismo, considero que sólo 

opera en la donación por única vez de un arma de fuego, 

porque como ha quedado manifestado con anterioridad, só 

lo requiere de un acto unilateral (el obsequio) y en --

cambio, las demás formas de transmisión implican un jui 

cio conciente (prever en la compra venta la cantidad de 

dinero, el cliente, etc.; en la permuta, los objetos -- 



es `posible concebir , 
cl"»

un sujeto . que 'se 
enuenti'a'

en 

	

estado 	 te' por 'Padecer .sonampul:itmp.:r1nsfiera, 

	

pro 	de unarma' .de' 	'sin eiPrllli"*corres--. Piedid  

la clop.7ción. 

Es, importante aclarar que las referidas transmt- 

siones de la propiedad, son sanciónadat 

legal por el acto mismo (la transmisión.de la 

efectuada sin e?;  permiso correspondiente), ya 

campo del Derecho Civil, al cual pertenecen 

ras:transMisivas, enla'.mayorfa de los casos 

precepto - 

Propiedad 

que en el 

de conducta, no habría transmisión de 

por existir un vicio de la voluntad y por 

nulos dichos actos. 

la propiedad 

ende, serian 

2.- TIPICIDAD Y ATIPICIDAD. 

Entendiendo la tipicid¿d como la adecuación de 

una conducta concreta con la descripción abstracta le- - 

gal, en el delito en estudio dicha tipicidad se encuen--

tra formada por la conducta positiva (hacer) de la trans 

misión de la propiedad, reuniendo todos los elementos --

del tipo (por una sola vez, que dá origen a una penali-

dad atenuada; o por dos o más veces o dos o más armas, -

que origina una penalidad agravada; pero ambas, por vía 

de permuta, compra venta o donación, sin el permiso - --

correspondiente). 

Comprendida la atipicidad, como la inadecuación 

de la conducta al tipo, o en otras palabras como la no - 



ementos,des0-Itbs..en 

cuando faltan algunas 1 -lás causas si- 

'1) 	Ausencia .deconducta o hecho.- En el caso *. 

particular, se verificaría si no existiera la conducta -

tendiente a la transmisión de la propiedad de la arma 

de fuego sin el permiso correspondiente 

Ausencia de la calidad del sujeto activo.-

Que en el caso: concreto podría operar, tratándose del --

comerciante ofabricante de armas, A que la segunda par 

te del artículo'establece tal calidad. 

3).- Ausencia de la calidad del sujeto pasivo.-

Como en el caso particular, el sujeto pasivo del delito 

es la sociedad por afectarse la seguridad pública. al -

faltar ella como ofendido del injusto, operaría la atipi 

cidad (por ejemplo, que se realiece la transmisión de la 

propiedad, pero con el permiso correspondiente). 

4).- Ausencia de objeto jurídico.- Siendo - - -

aquéllos bienes fundamentales salvaguardados por el drre 

cho, para lograr una mejor vida de relación, en el dell 

to del particular, siendo la seguridad pública el bien -

jurídico protegido, no se configuraría delito si ésta --

faltase, es decir, si se realizara la coli4ucta,delict..iva 

va con todos sus elementos, pero no existiera el bien --

que el derecho pretende proteger (seguridad pública) y -

por ende tendríamos una etipicidad. 

5).- Ausencia de objeto material.- Siendo el ob- 



e's'te caso 'él 	Oljétt 

conducta `transgresora, sinose.Presentara diC11&.arma en 

desarrolló- dé la conducta, observariamos otra causa 

de atipicidad por no existir objeto sobre el cual se de-

sarrolle la conducta delictuosa. 

6).- Ausencia de las modalidades de la conducta: 

Referencias de ocasión.- En relación a la - 

primera parte del artículo 82 en estudio, no opera la -- 

atipicidad por ausencia de referencias ocasionales. en - 

virtud'de que no' se, encuentran contenidas en la descrip- 

ción legal y por tanto, el delito puede ser cometido - -

en cualquier circunstancia. Sin embarlo, respecto a la 

segunda parte del mismo articulo al establecer como con-

ducta delicitiva la transmisión de la propiedad por dos 

o más veces, hace referencia a la ocasión en oportuni—

dad, es decir, que para una conducta se encuadre dentro 

del tipo seflaladoen la segunda parte, es necesario que -

se dé dos veces la transmisión sin el permiso correspon-

diente. De ahí se desprende que si no existe la trans--

misión de la propiedad por dos veces, sino por una, no -

se dará la penalidad agravada que corresponde a ésta se-

gunda parte del articulo, pero la conducta se encuadrará 

en la primera parte(transmisión por única vez)..' 

b).- Referencias espaciales - En el delito en es 

tudio no se señalan lugares específicos de comisión y --

por ende, el acto se puede cometer en cualquier lugar. -

Este razonamiento permite desprender que no es posible -- 



cóncebir'una atipicidad por ausencia de rétét'étcias: 

paciare1. .por nweSter éstes inclnidns en el 'tino. 

contiene ningún tipo' de circunstancias que induzcan po-- 

sibiliten o faciliten la comisión de 1 	injusto, razón -

por la que se desprende la imposiblidad de una atiOci--

dad por ausencia de rerenci'as temporales. 

Medios de comisión.- Entendidos como medios 

comisivos del delito, en particular la compra venta. per 

muta o donación como.fOrmas transmisivas de la'propiedad 

es factible que si falta dicha transmisión, por'no darse 

alguna de dichas formas se ocasione una atipicidad por -

ausencia de medios comisivos. 

7).- Ausencia del elemento normativo.- Ha que--

dado manifestado que en el delito particular, sólo exis-

te una antijuricidad especial o'elemento normativo, res-

pecto de la segunda parte del artículo 32, al establecer 

la transmisión de la propiedad de dos o más armas, o por 

dos o más veces, "sin el permiso correspondiente de la -

autoridad", de lo que se desprende, que si no se dé esa 

suposición legal, se origina una atipicidad y se estaría 

a lo dispuesto por el precepto en su primera parte. 

8).- Ausencia del elemento subjetivo de 1 	injus 

te; como en el caso particular, el elementosubjetivo del 

injusto o dolo específico no se encuentra contenido en - 

et—t.ip'S'legal, se desprende, que no puede darse una ati-

picidad por ausencia del elemento subjetivo del injusto. 



Siendo la antijuricidad la contradicción de los 

valores estatales, 	dicho en otras palabras, la 

vención de un mandato del estado, contenido en los pre-

ceptos legales, en el caso concreto la antijuricidad se 

encuentra configurada por la conducta de una persona -- 

que realiza la transmisión de la propiedad de un arma de 

fuego, por las vías ya mencionadas, sin el permiso co -- 

rrespondiente. 

Por otra parte, siendo las causas de justifica - 

ción aquellas que tiene el poder de excluir la antijuri-

cidad de una conducta tipica 
(115), 

es importante anali- 

zar cuales de las descritas en su oportunidad, pueden - 

operar en el delito comprendido en el artículo 82. 

a).- La legítima defensa.- Siendo la repulsa á- 

(116),  
una agresión actual inminente y violenta 	conside 

ro que no es posible que se dé en virtud de que la trans 

misión de la propiedad no es ocasionada por el acto re-

pulsivo a una conducta agresora, más bien implica un ac-

to de liberalidad y por ende no es factible consi-derar -

que una persona decidió vender, regalar o permutar, su -

arma de fuego, por repeler una agresión de la cual es ob 

jeto, por tanto no existe ni identidad de fines ni de --

circunstancias. 

b).- Estado de necesidad.- Tomando en cuenta su- 

(115).- Supra, pág. 52. 
(116).- Supra, 09. 55 



concepto., . (situación 	Peligro'para -.uri. bien 

4ue sói0  , Puede salvarse eledVellte'lluvieliciów de 

" úrldico 	17), y recordando, 	bien sacrifl- 

cado debe ser de menor valla que el amenazado, conside 

ro que con excepción hecha de la compra venta y perMu-

ta de un arma "por razones de indigencia en la que.el 

sujeto ya no tiene que comer y su vida que está en pe-

lígro puede perderse" el caso previsto por el Articu-

lo 82 (donación) tanto de una o dos o más armas no pue 

de ser amparado por la excluyente del estado de necesi 

dad, ya que la transmisión de la propiedad de un arma 

de fuego, no es originada por una situación de peligro 

de un bien protegido por el derecho y que sólo pueda - 

salvarse, sacrificando otro de menor valor. 

El acto de la transmisión mas bien implica una 

acción libre originada por motivos de conveniencia eco 

nómica, política o social pero que de ningún modo se -

relaciona con valor alguno protegido-por el derecho. -

Además, en la conducta transmisiva, no se sacrifica --

ningún bien para salvarse otro. 

c).- Cumplimiento de un deber - El Código Pe - 

nal vigente, en su Artículo 15 fracción V, establece -

"obrar en cumplimiento de un deber o ejercicio de un -

derecho, consignados en la ley" encuadrándose los ca - 

sos de lesiones y homicidio cometidos en los deportes, 

las lesiones y homicidio ocasionadas por tratamientos 

médico-quirúrgicos y las lesiones inferidas en el ejer 

(117).- Supra, pág. 54 



Est¿I casÓi.:,ésPeéffi- 

Versan 

humano, como'sonia 'vida' y la sálud, 

deinterés.  préponderantá para ' e1; Derecho.; en tanto - 

que en el delito en estudio,.la conductá antijuridiCa 

es transgresora de la seguridad pública, por realizar 

se la transmisión de la propiedad de un arma sin el - 

debido permiso, razón por la cual no pueden operar --

dichos justificativos al no proteger una conducta an-

tijurídica, que resulta por naturaleza, diversa. Por 

lo anterior, se puede desprender, que en virtud del -

cumplimiento de un deber, como justificante de una --

conducta que altera o priva'la vida de un ser humano 

y permitido por la ley, no resulta posible que opere 

en una conducta delictiva de.esencia diversa total---

mente, como es la prevista en el articulo 82 en ané--

lisis. 

d).- Ejercicio de un derecho.- Consideradas -

las lesiones inferidas por quienes ejercen la patria 

potestad o la tutela y en el ejercicio del derecho de 

corregir, rnmn permisibles por el derecho; también --

obran como justificativas de naturaleza distinta a la 

conducta prevista en el caso concreto y por tal, no -

pueden operar o dicho en otras palabras, no es posi—

ble concebir, que una persona realice la transmisión 

de una arma de fuego, sin el permiso correspondiente, 

amparada por la justificativa del ejercicio de un de-

recho. 

valOresfündá--,  



Obediencia jerárquica.-  ora , coiltinuar e 
Jai 

orden al Planteamiento anteriormente expuesto; estudia...-

é la aplicación de esta just:ficativa al caso concreto, 

de manera más apropiada dentro de las causas dé inculpa-

bilidad. 

f).- Impedimento legítimo.- El Código Penal en -

su artículo 15 fracción'AIII, establece "contravenir lo 

dispuesto en la Ley Penal dejando de hacer lo que manda 

o dispone, por un impedimento legítimo".. Se puede des--

prender;-que no se ejecuta un acto que .se tiene obliga—

ción de realizarse, en. virtud de una norma de carácter - 

superior. 

Por otra parte, esta causa de justificación, só-

lo opera en aquellos ilícitos que admiten como forma de 

la conducta la omisión, y en el caso en estudio, no pue- 
, 

de transmitirse la propiedad de una o más armas mediante 

un no hacer 'o abstención, de ahí que no admita o pueda -

efectuarse el impedimento legitimo como causa de justifi 

catión en el delito en particular. 

4.- LA IMPUTABILIDAD.- CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD 

La imputabilidad en el presente estudio, va a --

estar configurada por el conocimiento y voluntad manifes 

tados y ejercidos por el sujeto activo en el momento ---

del acto transgresor. Entonces la capacidad de querer - 

consisti1.5 en la actitud del individuo de desarrollar su 

conducta lesiva y por otro lado, la capacidad de entender 

que es el conocimiento pleno de su conducta (alcances. - 

objetivos, consecuencias). 	En otros términos, el agente 
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conoce la . magnitud de , su' conducta delietiva 

dad de entender) .y deseallevarla, a cabo (capacidad de 

querer). 

Respecto al funcionamiento en el delito en par 

ticular de las acciones libres en su causa, se darían 

en el caso de que un individuo, antes de realizar la -

transmisión de la propiedad de un arma de fuego sin --

el permiso correspondiente, ya fuera voluntaria o cul-

posamente, se colocara en una situación de inimputabi-

lidad y en tales condiciones, realizará el acto. Huel 

ga decir, que a tal individuo le corresponderá deter--

minada responsabilidad que será estudiada en el caso -

concreto, en virtud de que las actio liberae in cau- - 

sa, son libres en su causa pero determinadas en cuanto 

a su efecto. 

Así pues, la imputabilidad en el delito obje--

to 'le estudio, se presenta cuando al momento de trans- 

mitir la propiedad de un arma, de dos o más o por más 

de dol veces, el sujeto activo cuenta con los mínimos 

de capacidad, es decir, tiene la capacidad de querer y 

entender los alcances de su conducta transmisora de la 

propiedad, o bien, como se señaló; no teniéndola se co 

locó en un estado de inconciencia de manera voluntaria 

y que en virtud de la teoría de la actio liberae in --

causa, se le considera para los efectos del Derecho Pe 

nal, como imputable. 

Causas de inimputabilidad.- Partiendo del cono 



cimiento 	lascausas 	inimputabilidad 

aquéllas que afectan, el desarrollo o la salud mental. - 

¡y que por ende origiñan la carencia de aptitud psicoló 

gica en el sujeto para la comisión del delito, habré - 

de analizar cuáles pueden operar en el delito en estu-

dio. 

a).- Estados de inconciencia.- Permanentes.- -

Son aquéllos que corresponden a los enajenados menta--

les y que por consecuencia, son irresponsables pena- -

les aunque cometan hechos tipificados penalmente. 

Tomando en consideración lo anterior, estimo -

que ópera ésta eximente ya que un enajenado puede con-

figurar la conducta típica aunque carece de conocí- --

miento y voluntad, característica fundamentales de la 

conducta prevista por el artículo 82 objeto de este --

trabajo. En otras palabras, es posible que un enajena 

do venda, permute o done un objeto, el cual quizá no -

sepa ni que es, mucho menos sabrá que se requiere un - 

pemiso para ello, pero este comoortamiento no tendrá -

valor jurídico alguno y será nulo, pues el consenti- -

miento que se requiere para configurar este contrato,- 

está viciado y por ello quedó sin efecto la imputabilt 

dad desapareciendo el delito por falta de éstos ele- - 

mentos. 

Transtornos mentales transitorios, siendo - --

aquéllos estados de inconciencia ocasionados por el --

uso accidental e involuntario de substancias tóxicas.-

embriagantes o estupefacientes, o por un estado tóxico 



que 'adeMál, deben.presentate en‘elmomentO'e:realizar 

a condUcta,estimo que,.respecto .a la transmisión de 

la propiedad de una arma de fuego por la via de la - -

compraventa, asi como en las otras formas de efectuar-

se, ya sea por via de permuta o donación si opera la 

excluyente de imputabilidad tomando en cuenta que di-- 

. chas acciones transmisivas no requieren un alto grado 

de conocimiento del acto, es decir, que se puede dar - 

un arma de fuego a cambio de una corcholata, o bien. - 

regalar dicha arma y por ende, el sujeto sería inimpu- 

table, aunque su patrimonio se viese afectado. 

b).- Miedo grave.- La actuación de una persona 

que se encuentra compelida por miedo grave o temor ---

fundado e irresistible de un mal inminente, no es deli 

to en virtud de mediar una causa de inimputabilidad. -

Respecto a la transmisión por via de compra venta, per 

muta o donación, considero que opera ésta, en virtud -

de que tales acciones implican como ya se mencionó, un 

obrar, una determinación con o sin presiones, como se--

ría el caso de una amenaza de muerte o de un mal grave 

si no vende, permuta o dona el arma tal como se refiere 

el articulo B2 en estudio. 

c).- Sordomudéz.- Aquellos sujetos qu'e carecen 

del oído y la palabra, al contravenir lo dispuesto por 

una ley, se les recluye en establecimiento especial, -

por el tiempo necesario para su educación o instrucción 

lo que permite deducir que son inimputables. Conside-- 



, 
que ,un sordomudo pUlde:.reallzar• la conducta previV. •  

ta el.el'ArtiOUTor 82,,yaque la transmision por;.com- 

llar mímica mediante señas y:signos inequívoCost la 

transmisión por vía de permuta y donación, también --

pueden ser desarrolladas en forma mímica, por lo'que 

el sujeto afectado del habla y oído, puede realizar - 

una conducta típica y antijurídica, pero no seria cul 

pable por ser inimputable. 

d).- Los menores de edad.- Considerados los me 

nores de 18 años como sujelos inimputables, sin aten-

der sin embargo debidamente a su desarrollo mental, - 

pueden realizarse la conducta delictiva de la transmi 

sión, Por cualquiera de sus vías sin el debido permi-

so, de manera conciente, libre y sin embargo, no se -

configura el delito, por obrar en su beneficio una ex 

cluyente, de la imputabilidad. 

5.- CULPABILIDAD.- CAUSAS DE INCULPABILIDAD.- 

Definida la culpetilidad como el "nexo intelec 

tual y emocional que liga al sujeto-con su acto"(118)  

en el presente análisis, el sujeto al desarrollar su 

conducta, ha planeado previamente el resultado y lo - 

quiere, y por tal, lo lleva a cabo. En otras pala - 

bras, el agente desea transferir la propiedad de un - 

(118).- Supra, pág. 61 
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uermlna 	7-cau3as: 

donaC40uneqésabede linteManOqueeele4elper 
MIS cerresPendiirité: 'Atendlen4oa'ias:fOrmale cüll 

pabilidad, estimo que respecto a la primera parte del 

Artículo 82, es. necesario atender a las causas que --

originan la transmisión de la propiedad (por una vez) 

porque aunque el individuo al ser propietario de un -

arma de fuego, está,obligado a conocer las disposicio 

nes que sobre el particular hay que cumplir, talel co 

mo el tener registrada el arma, que sea de un calibre 

permitido para el uso de los:particulares y que ade -

más, para su transmisión se requiere de un permiso ex 

pedido por la autoridad correspondiente. (Secretaria 

de la Defensa Nacional), puede darse el caso que los 

desconozca y obre sin mala intención pudiéndose citar 

los siguientes ejemplos: 

lo.- El Agente (X) decide vender su ptstola - 

po. una necesidad económica y apremiante. En este ce 

so no hay en el fondo interés en contravenir la ley -

y puede ser tanto el apremio del sujeto, que olvide - 

o desconozca el trámite del permiso. 

2o.- Un sujeto deseando halagar a un amigo -

que gusta de las armas, le dona o regala su. pistola. 

Tampoco existe un interés particular de contravenir -

la ley, aunque de hecho se haga. 

3o.- Un sujeto al que no le gustan las armas - 
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tafolinAle:pfel':.que 'a -él le guster'Y-Aecide.;:,Cemlitrae=' 

lo . TalpOco,existé intención de-alterar 	OrdenAwl!, 

rldico. 

En estos casos, considero que se está actuando 

con plena negligencia es decir, el sujeto quiere.--

transmitir la propiedad de una arma y quiere el resul 

tado que ello implica, independientemente de perseguir 

un lucro, desatendiendo los requisitos del trámite. 

Pero si las causas de la transmisión de 'la pro- 
. 

piedad, se encuentran fincadas en el interés del indi-

viduo de desahacerse de una arma de fuego (sin impor - 

tar la vía), porque fué instrumento de un delito, o --

porque la misma no tiene registro, o quizás porque se 

trata de un contrabandista de armas, o por alguna otra 

razón que a él cohvenga, en todos los casos la conduc-

ta reviste eminentemente dolo, porque se conoce el re-

sultado y se desea. 

Por otro lado, la conducta prevista en la segun 

da parte del Articulo 82 fla transmisión por dos o más 

veces o de dos o más armas), implica una actuación do-

losa, porque sí se está obligado a conocer las disposi 

clones para la transmisión por única vez, con mayor ra 

zón se estará obligado respecto a las disposiciones pa 

ra In transmisión por dos o más veces o bien de dos o 

más armas. El sujeto manifiesta en el sentir del pre-

cepto señalado, una actitud reiterada conocida y queri 
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da 	 e,:coritráVénir;-tos ordenamientos reipéCtIVo 

Claro:`es que el objetivo del PerMisw para:.  01, • , 	• 

efectos 'de la.,tansMis71Sn, esl)ode ,139vae:e:c911  

trol respecto de las armas que circulan en nuestro'  

territorio, evitando así que se altere la seguridad 

pública. 

gistro, normalmente son usadas para la comisión de - 

delitos). 

Causas de inculpabilidad.- Son aquellas que 

( 	

- 

eliminan el elemento intelectual o volitivo, 119) el 

error esencial de hecho, la coacción sobre la volun-

tad y la no exigibilidad de otra conducta. 

a).- Respecto al error, ha'quedado manifestado 

la forma en que se divide, por lo que resta aplicar su 

funcionalidad al caso concreto. 

1.- Error esencial ,de hecho.- Considero ---

que no opera en virtud de que el sujeto no puede ac - 

tuar antijuridicamente (transfiriendo 	la propiedad 

sin permiso), creyendo que actúa conforme al derecho, 

pues es bien sabido que sobre las armas existe un ré-

gimen especial tanto de portación, tenencia y transmi-

sión y por tal, no cabe la posibilidad de error. Ade-

más, cuando el sujeto adquirió el arma, se debió de ha 

ber enterado de estas obligaciones. 

2.- Error accidental en el golpe.- Siendo - 

(armas que no se conocen, que' no tienen.re 

(119).- Supra, pág. 6.i 
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r‘tiittae,Or.014tte-, 	 ' no e 

deseadO, pera'aféLjilliiValenti,-, a0eraporque*eae 

so :Colicrt05;.:aúnqüeets resilitada.ideídaj-quaridoe 

ra la transmis ión de laropieded, Oaienvendeipermu-

ta o dona, logra como resultado dicha transmisión. 

Un sujeto que espropietario de varias armas, 

efectúa el tramite páraobtener'el permjsapara vender 

una de ellas, y teniéndolo, al vender el arma, entrega 

una por otra, configurándose el error en el . golpe 

3.- Error en lit:persóna.- Este error versa 

sobre la persona objeto . del, delito'y por tal, no ope-

ra en virtud de que el objeto del delito previsto en -

el Articulo 82, no es una persona sino un objeto "el -

arma de fuego" y por tanto, no existe identidad de ob- 

jetos. 
4.- Error en el delito.- Siendo aquél que - 

surge cuando se ocasiona un acontecimiento diferente - 

al deseado, considero que no opera, en virtud de que -

el delito en estudio no podría, en atención a su natu-

raleza, ser confundido con algún otro hecho delictuoso. 

Por ejemplo: un sujeto no podría alegar en su defensa 

que donó su pistola, deseando prestarla de manera inde 

finida, porque por el mero efecto de la transmisión, -

está manifestando su determinación plena y conciente -

de su conducta. 

b).- En relación a la obediencia jerárquica, es 

timada como una coacción sobre la voluntad, se aprecia 

deatro de la milicia respecto a las ordenes de los su- 
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c.isa distiñguir,°:que si un .militar  tranIflere 

arma . de fuégo dé' los cálibres exclusivos paha'e 

sus funciones:(los propios del ejér 

cito o fuerza aérea) no sólo incurre en el delito 

del Articulo 82, sino que además le serán aplica,  

das otras disposiciones correspondientes a su es-

pecialisimo fuero. Pero si el militar como cual- 
) 
quier otro, ciudadano, transfiere una arma de las 

comprendidas por en Articulo en estudio, incurrirá 

en el delito previsto y se le aplicará la pena -- 

que conforme a la descripción legal le corresponda. 

Por otra parte, hay que distinguir los cua-

tro casos que se presentan de la obediencia jerár-

quica mismosque operan plenamente en el caso con - 

creto. 

(1.- Cuando el inferior (sujeto activo) tie 

ne poder de inspección sobre la orden (le ordenan 

vender su pistola) y conoce la ilicitud de ésta, - 

(que se transmitirá la propiedad sin permiso), su 

actuación es delictuosa, por ser tanto el superior 

como el inferior, sujetos del orden jurídico, de - 

biéndose abstener de cumplir la orden ilegitima. 

(2.- Cuando el inferior Sjujeto activo) tie 

ne poder de inspección (le ordenan vender su pisto 

la) pero desconoce la ilicitud, (que se requiere - 

un permiso) y tal desconocimiento es esencial, insu 

perable, invencible, se configura una inculpabili - 



errdr.esencial,;de hecho 

El inferior agente,  conociendo-: la illaei` 

del mandato :(iabf,:,ciul,te,,recitri .uW,w7,150  

pudiendo desobedeCer1O'(no.vende,.',á pistola como 

ordenan), lo hace en virtud de.Mediar amenaza de'su-

frir graves consecuencias (que pierde el empleo, *o -

que sea arrestado); se integra una inculpabilidad en 

vista de la existencia de la coacción sobre el ele -

mento volitivo. 

(4.- Cuando el subordinado carece de poder de 

inspección (le ordenan vender, permutar o donar su - 

pistola) y legalmente tiene ,que obedecer, surge la -

única hipótesis de la obediencia jerárquica constitu 

tiva de una causa de justificación. 

Es importante añadir, que para que pueda ope-

rar la obediencia jerárquica en el caso concreto, de 

be mediar interés en el superior respecto a la trans 

misión de la propiedad de un arma de fuego. 

En cuanto a las eximentes putativas entendi-

das como aquellas situaciones en virtud de las cua - 

les un sujeto, debido a un error esencial de hecho -

insuperable, cree fundadamente, al realizar el hecho 

ttpico hallarse amparado por una justificante, o eje 

cutar una conducta ilícita sin serlo, por estar fun-

damentados en un error esencial de hecho y al no ope 

rar éste, se desprende que tampoco funciona el caso 

concreto. 



	  loat~  17"WS ;73:M71 

. 	- 
diada en- su oportunidát: es,  menester ml cons!dear,su 

et'deltto.previtíopolí':(WArtléialó 82 

.en estudió. 

1.- El temor fundado.- Entendido como la 

posibilidad irresistible de un mal inminente y grave 

en la persona del contraventor, (120)  considero 

puede operar plenamente en el caso concreto, en vir - 

tud de que el sujeto o agente debido a un temor, deci 

da vender permutar o donar por una vez, o por más ve-

ces, una o varias armas de fuego, en razón del peli-- 

gro que para su familia representa 	tenerlas en ca 

sa, o bien, porque el sujeto conozca algún hecho dese 

gradable relacionado con las armas y ello lo impulse 

a deshacerse de ellas, sin importar los requisitos 

previos. 

Pero hay que distinguir, que respecto a la se 

gunda parte del Articulo 82 que establece que."la 

por dos o más veces" conlleva una actua-

ción reiterada y constante que presupone una activi-

dad habitual, conveniente o provechosa, por lo que 

en este caso, no operaria el temor como excluyente. 

2.- Encubrimiento de parientes.- En vir-

tud de relacionarse esta eximente del Articulo 15, 

IX, con el ocultamiento de un pariente, no puede --

operar en el delito en estudio, en virtud de que -- 

(120)- Supra, pág. 6g 
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este..VerSk...sebre -unanatUrtOtil,..totalmente.Atferellte4 
_ 	. 

.que 	ciialquitr 	de :relación. 

3 .--EstadO.dé necesidad, .tratándole de - 

bienes de a a misma entidad. - IlahientiO 	- 

festado el único caso en que opera el estado de nece 

sidad como excluyente en el delito particular, esti-

mo que tratándose de bienes de un mismo plano de - 

igualdad o valor jurídico, no operarla la excluyente, 

en virtud que si el sujeto por la necesidad de comer, 

vende su pistola o por salvar su vida, el bien que --

sacrifica (seguridad pública) no es de la misma enti-

dad al salvado. 

6.- LA PUNIBILIDAD.- EXCUSAS ABSOLUTORIAS. 

Considerada la punibilidad como el merecimien-

to de una pena en función de la realización de una -

conducta, 
(121)en 

 el 
d
elito previsto por el Artículo 

82, se encuentra contenida al establecer el texto le 

gal que "se impondrá de dos meses a dos anos dt pri-

sión o multa de 5200.00 a $2,000,00, a quienes por -

una sola vez transmitan la propiedad de una arma por 

compra venta permuta o donación, sin el permiso co- 

rrespondiente." Cabe mencionar también, que la mis- 

ma penalidad se encuentra agravada en la segunda par 

te del mismo artículo, al establecer que "la transmi 

sien de la propiedad de, dos o más armas, o por dos o 

más veces, sin permiso se sancionará conforme al Ar- 

tículo 85 de la misma ley" (cfr., 6 meses a tres --- 

(121).- Supra, pág. 77. 



importante distinguir ,por un lado, que 

conducta descrita por el Articulo 82 como delito, se 

hace acreedora a una pena, ya sea la atenuada 0  la 

agravada, según el caso, configurándose la punibilidad; 

y por el otro, que respecto a la primera parte del.Ar-

ticulo, la pena es conmutativa (prisión o multa), en - 

tanto que en su segunda parte es acumulativa. 

EXCUSAS ABSOLUTORIAS.- 

Las excusas absolutorias las establece el 

lador, en razón de politica criminal o de mínima 

bilidad en orden a la salvaguarda de 

derantes. 

Del análisis de la Ley Federal de Armas de Fue-

go y Explosivos, se desprende que el legislador para -

el caso concreto, no consideró pertinente establecer - 

excusa absolutoria alguna, por lo cual estimo que no - 

hay éstas en relación al ilicito previsto en el Articu 

lo 82 de referencia. 



ITER.  CRIMINISLOS,CtÚliRSOS  

El Iter Criminis.- Estudiado debidamente.por 

la doctrina, el Iter Criminis, ha sido definido como 

"el camino que sigue el delito desde que nace o ape- 

rece como idea 	la mente humana, has.a el instante 

en que se consuma totalmente" (122) 

Fernando Castellanos Tena, "es el desola 

zamiento del delito a lo largo del'tiempo, desde que 

apunta como idea o tentación en la mente, hasta su 

terminación" 
(123) 

Por otra parte, Raúl Carrancá y 

Trujillo, estima que en el iter criminis o camino --

del crimen, "concurren una actividad mental y otra 

muscular; a la primera perteñece la idea criminosa 

(motivo, de liberación y resolución); a la segunda, 

la manifestación de la idea (proposición, conspira-

ción, inducción), la preparación, los'actos ejecuti 

vos y los de consumación" 
(124). 

 Cabe mencionar que 

el iter críminis, sólo se da en los delitos dolosos 

ya que en los culposos la voluntad no se dirige a -

la producción del ilícito penal, sino a la ,:t.ducta 

inicial. 

De lo anterior, y siguiendo el criterio de - 

(122).- Franco Sodi, Nociones de Derecho Penal, Edit. 
Botas. Pág. 95. 

(123).- Op cit. pág. 275 
(124).- Derecho Penal Mexicano, Edit. Porrúa,S.A. - 

1977 pág. 581 
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Fasé externa:- Que comprende 

preparación y ejecución (tentativab,o 

La fase interna o etapa interior, 

ble en virtud de•que sólo existe en la conciencia del 

individuo la idea criminosa, es decir, sólo existe en 

su pensamiento y como éste no es incriminable, 

sanciona. 

Por otra parte, la ley penal no sanciona pensa 

mientos, sino acciones o actos externos y por tal vir 

tud, cualquier tipo de deliberación, idea, pensamien-

to o proyecto que no sea llevado hasta su ejecución, 

no será sancionable. 

Idea Criminosa o Delictuosa.- Es para Caste -

llanos Tena, "el acogimiento de la tentación de de 
• 

linquir por el sujeto"
(126) 

Para Franco Sodi, "es la reacción a un esti-

mulo del mundo exterior"
(127) 

Teniendo en cuenta -

esta primera parte de la fase Interna del iter cri-

minis, cabe instruir su aplicabilidad al delito de 

estudio, por lo que estimo que esta parte está com-

plementada por la intención, deseo o proyecto de un 

individuo relativo a la transmisión de la propiedad, 

(125).- Cfr. Op cit. página 276 
(126).- Op Cit. pág. 276 
(127).- Op cit. pág. 95 
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es decir, eñ es a etala el, =.sujeto piensatransfer,  

a propiedad de una arma determinadw,sabiend0  que 

carece¿del permiso adecuado, 

Deliberación.- Es la lucha entre la idea cri 

minosa y las fuerzas morales, religiosas y sociales 

inhibitorias 	En este caso, el sujeto una vez que 

ha ideado transferir la propiedad de su arma de fue- 

'go, hace un sopesamiento de los pros y contras que - 

producirá su conducta. 	Vgr., por un lado el indivi 

duo puede tratar de obtener ventajas económicas, o - 

por quedar socialmente bien con un amigo; pero por 

otra parte, las contras o desventajas como las san - 

ciones a que se va hacer acreedor, tanto monetarias 

como corporales. 

Resolución.- Es el momento en que el sujeto - 

después ,de pensar lo que desea' hacer, decide lleVar-. 

lo a la práctica más su voluntad aún no se exteriori 

za. 	Aquí el sujeto activo del delito concreto de-

Cide conciente y voluntariamente realizar la conduc-

ta prevista como ilícito por el articulo 82, sin em-

bargo, aún es una decisión interna y por ende, no pu 

nible. 

Fase externa.- Cuando el individuo ha querido 

el delito y se resuelve a cometerlo, avanza un paso 

más, que sale del ámbito subjetivo, para configurar-

se en el mundo exterior. 

Manifestación.- Es el instante en el que la - 
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) 

Ésta:Tiánif11teci6n nb'esHnr1MIhabl9  con ex 

`cepCir5n- .de:aguellos delitol'qué se .satisfacen con la 

sola exteriorización ideológica, Vgr. las amenazas ti 

pificadas en el articulo 282 del Código Penal vigente. 

En el caso concreto,.la 13nifestación se satis 

face en el momento que el agente o contraventor comen 

ta o dice la idea de transferir la propiedad de una - 

arma a un :amigo, pariente o cualquiera otra persona. 

idea o intención que hasta ese morhento, sólo'habl'a 

existido en su mente 'y que por si sola no es consti 

tutiva de delito alguno, por ello no es punible. 

Preparación.- Para Franco Sodi, "la intención 

delictuosa se prepara mediante actos manifestados pa 

ra la comisión del delito". Estos actos son llama 

(129) 

	

dos preparatorios 	(equivbcadamente porque por 

si mismos no revelan la voluntad de cometer el illci 

t N. A su vez Castellanos Tena comentando a Jiménez 

de Asúa, manifiesta que "los actos preparatorios no 

constituyen la ejecución del delito proyectado, pero 

se refieren a él en la intención de 1 agente " (130)  

Cuello Calón, considera que "en el acto preparatorio 

no hay todavia un principio de violación de la norma 

(128).- Cfr. Castellanos Tena, OD Cit. pág. 277 
Op cit. pág. 96 

(1's0;. 	Castellanos Tena, citado por, Op cit, pág. 278. 

111111•11111,11~~1~ 



excepiów. eth& .del los' contenidos en ;'el articuli 256 .- 
del Código Penal, vigente.: 

En esta etapa, la pr'éparáción del 'delito en es-

tudio, estará conformado por todos aquellos actos:que 

pueda realizar el agente, tendientes a realizar la - 

transferencia de propiedad del arma de fuego. Vgr. pre 

ver el lugar adecuado para el acto, posibilidad del -

cliente, hora atingente, cantidad de dinero, servicio 

b bien que recibirá a cambio. 

Ejecución.- Es el momento de plena ejecución --

del delitó presentándose dos fases: la tentativa y la 

consumación. (132)  

1.- Formas de aparición del delito 

A).- Tentativa.- Abarca comentando a Ca - 

rrara, manifiesta que para éste "la tentativa es todo 

acto externo que unívocamente, conduce por su riatura-

leza'y está dirigido por voluntad explícita del agen-

te hacia un resultado criminal, pero no seguido de es 

te resultado, ni de lesión de un derecho superior o - 

quivalente al que se quiere violar?(133) Agrega des-

pués el citado autor, que Ceniceros y Garrido, sena - 

lan "que la conferencia internacional de unificación 

del Derecho Penal. reunida en Varsovia, definió la - 

tentantiva en los siguientes términos." hay tentativa 

(131 .- Castellanos Tena, citado nnr, 	, Op Cit. pág. 278 
(132 .- Cfr. Op cit. pág. 279 
(133 .- Abarca, citado por, "El Derecho Penal P n mZyjen, 

Edit. Jus, 1941, Pág. 368. 



tre tentativa y actos preparatorios 

ovactos eiteriores manifiestan 1 ., .  

ución.- 	''crimen v. o 'un:deli 	:esttos:'a 
tos han frustrado

-'-:-. si:efi¿4-91":1,riii”49170e. 

pendientes a la voluntad del auor"<(134 ). F*.iiiálmene  , 	. 

añade Abarca "que la voluntad criminal que 
,se manifies 

ta en la tentativa, es el dolo, puesto que es una vo - 

luntad dirigida a un resultado externo. Consecuente - 

mente no púede haber tentativa en los delitos culpo 

sos."(135)  

su parte Castellanos 

obra considera. "que 1a -tentativa son' tódos 

actOs:ejecutivos encaminado-s-a la realización de un de 

lito,. si éste no se consuma por causas ajenas al que -

del sujetO."- Establece también la diferencia en - 

agregar que en 
los 	

actos preparatorios. no hay todavía hechos materia 

les que penetren en el núcleo del tipo del delito, pu-

diendo ser lícitos o ilícitos; en tanto que en la ten-

tativa, existe un principio de ejecución y por tal, la 

penetración en el núcleo del tipo". 	(136) 

Por lo que respecta a la penalidad de la tenta 

tiva, la doctrina considera que debe ser menor que la 

correspondieñte al delito consumado. (137) 
distinguién 

(134).- Op Cit. pág. 368 
(135).- Ividem. 
(136).- Cfr. Op cit, pág. 279 

(:37).- Cfr. Castellanos Tena, Op cit. pág. 280 



ose_inclusi.ve a pénalidad_que corresponde' 

111 -acatada- que SIa,sménor 

su vez sea 'menor dela correspóndtente al dell 

to consumado. (138)  Como qu'iera que sea, la -  punibili-

dad de la tentativa no puede ser la misma que la del 

delito consumado, en virtud de que no se ha realizado 

la lesión del bien jurídico. 

a).- Tentativa acabada.- Existe tentativa aca- 

bada o delito frustrado, "cuandO el agente emplea to-

dos los medios.adecuados para cometer el delito y eje 

cuta los actos encaminados directamente a ese fin, --

pero el resultado no se produce por causas ajenas a su 

voluntad.H(139)En el caso particular, la tentativa - 

acabada tendría efecto cuando el sujeto o agente.  em - 

plea todos los medios adecuados para.realizar la trans 

ferencia de la propiedad del arma de fuego, y sin em - 

bargo, ésta no se lleva a cabo por causas ajenas a él. 

Vgr. El agente (X) estando seguro de que Pedr9 acepta-

rá como regalo su pistola, se la lleva a su casa y al 

entregársela, éste no la acepta. También el agente -

puede decidir vender su arma a Pablo y para tales ---

efectos lo visita a su casa, hay acuerdo acerca del - 

precio y no se realiza la transferencia, en virtud de 

que en ese preciso momento, Pablo perdi,5 su dinero 

en un mal negocio y no puede comprarla. 

(138).- Cfr. Raúl Carrancá y Trujillo, Op cii, pag.587 
(139).- Castellanos Tena, Op Cit, pág. 280 



Tentativa inacabada o;;delito Intentadg.-, 

s importante mencionar que la-distinción entre ten 

inacabada se debe a Romagnosl: con- 

siderándose la segunda como 

fican los actos tendientes a 

aquella en que se veri-

la producción del resul 

tado, pero por causas extrañas, el sujeto omite algu 

no y por eso el evento no surge, dándose una incom - 

pleta ejecución. (140)  

En este caso en que la acción no se consuma -

ni objetiva, ni subjetivamente, en el dllito previs-

to por el Articulo 82 en estudio, 

realiza casi todos los actos necesarios para produ-

cirse el evento, sin embargo, omite alguno, no veri-

ficándose el ilícito. Vgr. Juan-sujeto activo- pre-

vé la persona y el lugar requeridos para realizar la 

venta de su arma, sin embargo como omite mencionar la 

cantidad de dinero a Pedro- cómprador i  éste no lleva 

cantidad suficiente para llegar a un arreglo. 	O bien 

en caso de permuta, omite decir respecto de que obje- 

to hará el cambio de su arma, por lo que su contrapar 

te no lleva al lugar de la opertción dicho objeto, no 

realizándose la transferencia de la propiedad. (Con--

forme al Artículo 12 del C. P. no hay punición a esta 

tentativa, porque el sujeto omitió voluntariamente la 

ejecución de actos contrariamente a lo previsto por -

el articulo). 

(140)- Cfr. Castellanos Tena, pág. 280. 
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ranscribo las"- observa  

ciones,  flnálé 	que .respecto a la' téni:.atiVa,  realiza' 

en su;obra el Iutor,.Abai•ca;, 

l'i-Od190 Penal ya  nn distingue grados 

del delito (como anteriormente lo hacia), en actos --

preparatorios y de ejecución, en tentativa acabadl o . 

inacabada, en delito posible o imposible; sino que to 

da la acción delictiva en la que no se logra el resul 

tado externo descrito por la ley, se clasifica como - 

tentativa. 

Segunda..-.Para que la tentativa 'Séa . punible; 

preciso que el resultado se, frustre por causas'ajenas 

a la voluntad del agente, es decir, que el precepto -

persiste en la política de favorecer los desistimien-

tos, declarando la impunidad'de la tentativa, cuando-

el agente mismo frustre su propio delito, sean cuales 

fueren los móviles de esta resolución. Finalmente ca 

be mencionar, que respecto de la tentativa considera-. 

da como hechos encaminados directa e inmediatamente a 

la realización de un delito si éSte no se consuma por 

causas ajenas a la voluntad del agente, nuestro C. P. 

vigente la prevé en los Artículos 12,63,52 y 59.(141 

B).- Delito Consumado.- Para el tratadista Dr. -

Raúl Carrancá y Trujillo, "el delito consumado es la-

acción que reúne todos los elementos genéricos y espe 

cificos que integran el tipo legal" (142)  

Entendido de esa forma y aplicado al presente --

análisis, tenemos como delito consumado, según la hi- 

(141).- Cfr. Op cit., pág. 373 
(142).- Op cit. pág. 587. 



ila.conductw.reariza a:por:el su jeto o'contraVentor, 

que' ran'he todos 10selement0S del tipo. 	:transfe 

rencia de la propiedad de una arma de fuego, por dos o 

máS veces, o de dos o más armas, ya sea por compraven-

ta, permuta o donación sin el permiso correspondiente. 

2.- Concurso de personas o participación. - "Cuan--

do varias personas toman parte en la realización de un 

dellto, se presenta lo que se denomina concurso de de-

( 143,) 
es decir. "en ocasiones el delito no 

es obra de una .sola .persona, varias suman sus fuerzas 

para realizarlo participando en él"(144) Por su parte 

el Jurista Castellanos Tena, agrega que el tipo no re 

quiere esa pluralidad para tipificarse el delito, aun 

que dicha cooperación de varios individuos se realice 

de manera voluntaria.(145)  - 

Acerca de la participación (naturaleza) se han 

elaborado principalmente tres teorías, a saber:' 

a).- Teoría de la causalidad.- Para Von Buri el-

nexo o unión entre los participes del delito, que los 

hace responsables, en su concurrencia para la causa 

ción del hecho penalmente tipificado.(146) 

(143).-
(144).-
(145). 
(146).- 

Franco Sodi. Op cit, pág. 105 
Carrancá y Trujillo, pág. 591 
Cfr, Castellanos Tena, Op cit, pág. 283 
Cfr. Castellanos Tena, citado por, pág. 284. 



enría  e,la accesor Ida 	1 delito.  ro- 
• 

oci o Por varios sujetos, frico 	odivis-ible, es,re  
, 

sultante de úna.- actnación.principalvy.de, otra u otras • 

(147) accesorias, correspondientes a los participes" 

c).- Teoría de la autonomia.- Para esta corriente, 

"el delito producido por varios individuos pierde su - 

unidad al considerar que los concurrentes a la produc-

ción del evento delictivo, realizan comportamientos au 

tónomos y surgen así distintos delitos, cada uno de -- 

ellos con vida propia" (148)  

Acertadamente señala el prestigiade tratadista 

Castellands. Tem, que 't'osada en sentido rigorista, la 

doctrina de la causalidad nos llevarla a entender que 

no existe diferencia entre delincuentes principales y 

accesorios. Sin embargo, se requiere el examen perso 

nal de las conductas concurrentes larn,establecer di-

ferenciasentre ellas y ademWlos' tratamientos de ma 

nera individual, conforme a la aportación física o ma 

tertal e inclusive psicológica de cada sujeto. Com  -

prendida así la presente teoría, es la que nos expli-

ca de manera más eficéz, la naturaleza de la partici-

pación.(149) 

Se ha establecido que en la participación concu-

rren varios sujetos produciendo un delito. Huelga de 

cir, que si bien es cierto que todos son causantes -- 

(147).-  
(148).-  
(149).-  

Castellanos 	Tena, 
Castellanos 	Tena, 
Cfr. 	Castellanos 

pág. 
On 

Tena, 

284 
cit. 
Op 

pág. 	285 
cit, 	pág. 	286 



ael '.incito 	lo ,son en el reisrtio , grado, 
donde surge - diliersas formas de participación. 

Se le denomina autor "al que pone una, causa efi 

ciente para la producción del delito "(150) Welzel --

agrega que "no es autor de la acción dolosa, quien - 

- 	causa el resultado, sino quien tiene el do 

minio conciente del hecho dirigido hacia un fin"(151) 

"Es sólo autor, el qUe mediante la propia acción per 

sonal ha causado el resultado" (152)  

Estima adecuadamente la doctrina la posibilidad 

de considerar la párticipación física como la inte - 

lectual, originándose la - autorla material y la inte-

1 ctual. 

"Es autor intelectual, aquél que induce o provo 

ca a Otro a cometer un delito" (153)  "Es material -- 

aquél que ejercita físicamente el ilícito" (154)  

Se considera también doctrinalmente la existen-

cia de la coautoria, "cuando varios sujetos originan 

y le dan vida al delito"(155)  

Los auxiliares indirectos del delito son llama-

dos cómplices, "que contribuyendo secundariamente, -

tal intervención, resulta eficáz en el hecho delicti 

vo..(156)  

Es autor mediato, "aquél sujeto que se vale de- 

(150).- Castellanos Tena, pág. 286. 
(151).- Angelo Raffuele Latagliata, citado por. "El 

Concurso de personas en el Delito" Edit. De 
Palma, Buenos Aires, 1967, pág. 57 

(152).- Sodi, Op Cit, pág. 107 
(153).- Sodi, Op, cit, nán. 107 
154).- Sodi, Idea. 
155).- Carrancá y Trujillo, pág. 591 
156).- Castellanos Tena, Pág. 2137. 



un.medio enalmen e - Iner e 

(157)  '(dich0 	cOmo'A.nStrumento 

ersona, sino serla uña inducción)_. .  

Lataglilta, establece que "el coautor se difereh 

cía del mero cómplice, no por el aspecto exterior de 

su conducta, sino porque, a diferencia de éste, aquél 

(copartícipe) posée el dominio finalista sobre el he-

cho delictuoso Integro." (158) 

F. Sodi, considera que "atendiendo a una referen 

cia formal, se puede participar moral y físicamente"-

(159) "se participa moralmente cuando se atiende al 

psiquis del autor o aportación moral. Es participa - 

ción fisica, si el aporte es material". (160) 

Para Florian, se puede tomar parte en el delito 

de manera principal y accesoria. Principal, en razón 

a la ejecución del delito y accesorio respecto a la - 

preparación. (161)  

Atendiendo al tiempo, se puede participar "en -- 

forma anterior, si' el acuerdo es previo a la comisión 

del delito. 

Concomitantemente, si la participación está re..re 

rida al instante de la ejecución del delito y poste - 

rior cuando se comprenden actos que se ejecutan des - 

pués del evento, pero con acuerdo previo. (162)  

(157).- Carrancá, pág. 596 
158).- Op cit, pág. 58 
159).- Op cit, pág. 106 
160).- Castellanos Tena, citado por, pág. 287 

(161).- Sodi, citado por, Op cit, pág. 	106. 
(162).- Cfr. Castellanos Tena, pág. 287 



enUtiriMiento 

éncUadrádOomo,:fOrma-' 

IV) y como delJtoautónomo.(4rt. 400); "5 si  

la participación requiere una contribución 

producción del resultado, el encubrimiento como 

participación (Art. 13-1V) sólo opera si hubo acuerdo 

previo a la ejecución, pues de lo contrario el sujeto 

sólo podrá ser sancionado en los términos del Articulo- 

400.(163) 

La asociación delictuosa y el pandillerismo.- Sig-

nifican formas de participación constituidas por organi 

zaciones con fines delictivos. En el primer caso, la -

simple reunión con fines ilícitos, tipifica el delito -

de "asociación delictuosa", sancionado por el Art. 164. 

En el segundo caso previsto por el Art. 164, bis, 

funciona también el concurso necesario de sujetos, por 

exigir el tipo la pluralidad.(164)  

Siguiendo el criterio del eminente jurista Caste-

llanos Tena, "en la asociación delictuosa no hay partí 

cipación sino concurso necesario, en tanto que en el -

pandillerismo aunque no es dable admitir la participa-

ción por tratarse de un concurso necesario de personas, 

es operante la participación respecto al o los delitos 

cometidos por los pandilleros„.(165) 

Le muchedumbre delincuente.- las muchedumbres de 

(163).- Cfr. Castellanos Tena, pág. 289 
(164).-Cfr. Castellanos Tena, pág. 291 
(165).-Op cit. pág. 292. 



ncuenteí, actuan espontáneamente', carecen 

zación y se integran dé' modo heterogéneo. 

°tiran-impulsados. por el 'todo. inor 

y tumultuario del que forman parte (166)  

En el delito previsto por el Articulo 82 de la - 

Ley Federal de Armas de fuego y explosivos, objeto.de 

este trabajo. considero que funciona la participación 

en todas sus formas, habida cuenta de que la misma --

descripción legal "a quienes" indica una pluralidad de 

sujetos, aunque ésta no sea necesaria para satisfacerse 

el tipo. En otras palabras, prevé la posibilidad de - 

que un sólo individuo realice la conducta prevista ---

(autor) ya sea por st mismo, autor material al efectuar 

la transferencia de la propiedad del arma de fuego, --

ejercitando los actos necesarios o bien, que instigue-

o induzca a otro a transferir dicha propiedad a su nom 

bre y por interpósita persona, "autor intelectual". Es 

te razonamiento se desprende en virtud de que el• texto 

legal sólo establece la transferencia de la propiedad, 

sin mencionar que debe realizarse personalmente, y como 

las formas de transmisión previstas "compra-venta, per-

muta o donación" se pueden realizar por mandato. se  con 

cluye la existencia de la autoria intelectual. 

También es dable considerar la existencia de la -- 

.166).- Cfr. Carrancá 1 Trujillo, pSq. 610 



y 

coautor 	cuando en e ,táse'.Contre 	r*IPeP.: 

to dula cual se reálizará la transferencia,- pertenece 

a dos. o más sujeitt-en:CóMúe, Vgr, Juan :1115ablo'heé4 

nos, deciden vender su pistola de la que aibos son pro 

pietarios. 

Respecto á la participación moral y fisica, estimo 

que la moral funciona cuando el sujeto ha ideado trans-

ferir la propiedad de su armas) aunque lo realice por 

tercera persona, Vgr. Yablo idea y decide regalar su - 

un Imigo'yliumanda a su casa con' un 

a-la'fís'ica-, si el snjetw - qUe 

realiza la transferencia, es el propietario, se desarro 

liará normalmente la conducta previnta por el Art. 82. 

Sigutendo:,a Plortan, se puede partiCipar en.forma 

pri'nci'pal y accesoria; principal es la clásica:conducta 

descrita por el articulo en estudio; y accesoria, como 

en el caso de lot cómplices, ya que es toda contribu - 

ción secundaria en la preparación del delito. Vgr. Pe 

dro, propietario del arma decide venderla pero no tiene 

comprador, sin embargo, Juan que es su amigo, a cambio 

de una comistÓn, le proporciona el cliente segurc. 

Finalmente y en atención al tiempo, se participa en 

forma anterior, cuando el agente recibe ayuda antes de -

la comisión del delito. Vgr. Pedro sujeto activo acude 

a la fiesta de su amigo Pablo, donde podrá obtener clien 

te seguro para la pistola que desea vender. La participa 



Jtto recibe ayuda "eli-él-íementoMismO.eCuCtón:det,  

delito. Vgr. Pedro prOptetario del arma y sujeto acti 

lugar de la 

momentos.11ega 

blo, que es amigo de Pedro y siendó experto en armas, 

coadyuva- al convencimiento hacia el compricip-r respecto 

de las cualidades'AeUarma, produciendo la resolución 

de éste. También se participa en forma' posterior cuan 

do el propietarioldeUarma que ha resuelto transferir-' 

la recibe ayuda posterior a la tjecución pero 

do previo. Vgr.. La transportación del lugar 

pra hacia sitio seguro, en el caso del Articulo 82-II, 

si se trata de trahcante en armas, por un individuo .co 

nocido. 

3.- Concurso de Delitos.- "El problema del concur 

so surge de la conducta reiteradamente delictuosa de un 

mismo individuo, o de los diversos resultados obtenidos 

de ella' (167) "En ocasiones el delito es único, conse 

cuencia de una sola conducta; pero pueden ser múltiples 

las lesiones jurldicas, bien con unidad de acción o me-

diante varias acciones e inclusive con varias actuacio- 

nes del mismo sujeto se origina una única violación del 

orden jurldico.
(168) 

A).- Unidad de acción y resultado.- Son todas las 

conductas en general, existe una sola acción constitui- 

(167).- CarrancS y Trujillo, pág. 615 
(168).- Cfr. Castellanos Tena, pág. 295 

vo desea vender su arma a un comprador, el 

venta es la casa de. Pedro, en esos 



tY4 

accién,este,fntegra a por 	actos, 	consideran. 

como uno sólo. sin emby.go, el:dall o es siempre - uno 

.sólo, en este'caso el concurso esté ausente. 1645  

U).- Unidad de acción•y pluralidad de resultados.-

Es el caso de que con una sola &ocian o actuación, se 

infringen varias disposiciones penales. Se le conoce 

como concurso ideal o formal:: (170)
"Wactión es en 

tos casos una sola, lot resultados plurales 

C)--Pluralidad de AccioneS - y ún sólo resultado.- 

"Cuando hay pluralidad de acciones parctalet que concu-

rren entre todas a integrar un sólo resultado, también 

el delito es uno sólo y se le conoce como continuo.."(172) 

Nuestro ordenamiento penal lo define en el Articulo 

19 "como aquél en el cual se prolonga sin interrupciAn, 

por más o menos tiempo, la acción o la omisión que lo — 

constituyen." 

D).- Pluralidad de Acciones y de resultados.- Es el 

caso de que un sujeto comete varios delitos, mediante di 

versas actuaciones independientes, sin haber recaído una 

sentencia por alguno de ellos y se le conoce como concur 

so material o real. (173)  

1 

 169 .- Cfr. Carrancá y Trujillo, pág. 615 
170 .- Cfr. Castellanos Tena, pág. 295 
171 .- Carrancá y Trujillo, pág. 615 
172 .- Carrancá y Trujillo, pág. 616 

(173).- Cfr. Castellanos Tena, pág. 297 



El concursó rea`,l o'  material, al,1 119er a la acumula,

ción, 

 

" reYista por el Articulo '18  • 	•  ,• 	••• ey acumOtacIón.\slem- 

3re'4":al99'lle es  Júzgedee le-vez por 'Afarlot.:delltbs;: 

ejecutados por actos distintos, sino se ha pronunciado 

antes sentencia irrevocable y la acción para perseguir - 

no está prescrita." 

La reincidencia.- "La reinciden-cíe significa  que un 

sujeto yasentenciado ha vuelto a delinquir" (174)1..4 

ferencia:mntrela reincidencia y el concurso' real estriba 

que, en la primera ha recaído sentencia firme con 

ladón e alguno de los delitos-, en tanto (lúe 

curso no haysententia por ninguno.( 175)  

Existe reincidencia genérica y especifica, según si 

- el sujeto vuelve a ,delinquir mediante'una infracción de 

naturaleza diversa al anterior, (genérica) o si es de -

la misma especie al cometido con.anterioridad (especifi-

ca). 

Habitualidad.- Es considerada la habitualidid. una 

especie agravada de la reincidencia, cuando el sujeto - 

reincidente en el mismo género de Infracciones, comete un 

nuevo delito procedente de la misma pasión o inclinación 

viciosa, será considerado como delincuente habitual, cuan 

do las tres infracciones se hayan cometido en un periódo 

que no exceda de 10 ellos, (Articulo 21 Código Penal, vi-

gente). 

(174).- Castellanos Tena. pág. 299 
(175).- Cfr. Carrancé y Trujillo, pág. 621 



Unave2e?(Outstó 	iMediOnetrSo-Ae delitos, 

aplicar;'su funcionalidad al. delito enes"tudio: 
• " 

Oé:esta forma y continUendó', UoÑan'eStiblecido; 

en el desarrollo:del presente :trabajo, tenemós.qüe - 

respecto a la unidad de acción y resultado, como re.  

Viste la, seneralidad._ de conductas suprimiendo el ton 

curso, es plenamente aplicable al caso concreto - o más 

bien dicho, se ajusta a la conducta descrita por el 

delito en estudio. Vgr. con una actuación -comOraven 

ta, permuta o-donación - se obtiene un resultado - la 

transferencia de la, propiedad. 

Con relación a la unidad de acción y pluralidad 

de resultadós, también funciona en el caso concreto, 

porque con una sola conducta se obtiene una pluralidad 

de resultados, configurándose el concurso ideal o for-

mal . Vgr un sujeto que es própietario de una arma, 

se pone de acuerdo con otro para vendérsela y se reú - 

nen en un restaurante para tal efecto. En este caso -

el vendedora más de transferir la propiedad de dicha 

arma y cometer el delito en estudio, realiza la porta-

clan y transportación de armas sin permiso de la auto-

ridad correspondiente, actos considerados. también como 

delitos. 

Respecto a la pluralidad de acciones y un sólo re 

sultado, considero que atendiendo a la definición que 

del llamado delito continuo da nuestro C. P., no fun - 

ciona respecto de la primera parte del Articulo 82, en 

virtud *? que la compraventa, permuta o donación de una 
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arma de :filegeh'.-neceSerlamente e agota 	- 

mentoV1 n embargo, en "lo lue -resPecte'l la segunda 

parte del mencionado artículo, estimo' que si funciona 

el delito continuo, en virtud de que la compraventa. - 

permuta o donación de dos o mís armas o por dos o más 

veces, puede implicar una conducta reiterada en mas o 

menos tiempo y con una sola lesión jurídica, en otras 

palabras, es posible concebir la'existencia de una --

operación de compraventa de 20 armas en la que el.ven- 

dedor se:obliga a..entregar al comprador une por día, - 

pago del - precio convenido. 

Atendiendo a 1 pluralidad de acciones y de resul 

todo o concurso material, cabe decir que tiene aplica- 

ción al caso concreto, en razón de que dicho concurso 

implica varias actuaciones que producen diversos deli-

tos, y dentro de esos delitos, yuede figurar el previs 

to por el Artículo 82, siempre que no haya recaído sen 

tencia por alguno de ellos. 

Vgr. Pedro delincuente, además de haber robado y 

atropellado,, vende su arma de fuego sin el permiso co-

rrespondiente. 

Si el concurso real produce la acumulación y dicho 

concurso funciona en el delito en estudio, claro es que 

también la acumulación funcione plenamente en•este dell 

to. Vgr. 	El mismo Pedro que robo, atropelló y vendió 

su arma de fuego, será juzgado a la vez por dichos deli 

tos, ya que fueron ejecutados por actos distintos, y no 

se ha pronunciado sentencia irrevocable, además la ac - 

con su respectivo 



. 
a'-reindidenCia tratada en su 0130rtlinida , consi- 

ero..'quefuncioná .especitlMente,.i-elacienadl.con la se-

gunda 'Parte del Ar.i.lculo82. es  'decir, que la descrip—

ción textual de la primera parte del articulo, en lo - 

rnlativo• a "quienes por una sola vez"desap-nece todi - 
, 	. 

Posibilidad de 'reintidencia. "Sin'emhargq, en la parte 

segunda .del articulo al estabiecer "la, transferencia - 

dela'Onopiedad de:dós'oMás' armas O'9Or doS o Más ve- 

s.permite deducir «W.aplicabilldadAe la reinci 

dencia máxime 
	

elmisiiio.artiCule establece la --

transferencia por dos o más veces, significa que ya --

existió una primera vez, para X individuo, y que ya --

fué sentenciado, y por ende, su segunda o tercera vez, 

es una reincidencia (Nota: Es necesario averiguar si el 

sujeto que transfirió el arma por una vez, se le haya -

sentenciado, si no seria concurso real). 

Habitualidad.- Cuando el sujeto se encuadra en la 

primera parte del Articulo 82, "transfiere la propiedad 

por única vez del arma", y por segunda vez reincide, se 

le aplica, la segunda parte del mismo ordenamiento, ----

"transferencia por dos o más veces" es considerado como 

reincidente habitual, por cometer infracciones reitera-

das de la misma inclinación viciosa. 

4.- Forma de persecución.- La forma de persecución 

es de oficio, es decir, que en el caso concreto, la au-

toridad está obligada a actuar, por mandato legal, ínme- 



, 
diatamen que 	, 	ilícito,'/:castl- -- 

Dando a,os.TesPonseiblel, con,  independencia e' la' ve-

luntatUd& os,ofendjdós: 

ta es Federal, en virtud de qu'e el Articulo 81objetO 

de este trabajo, se encuentra comprendido dentro d - 

una Ley Federal, como es 11.1á de portación de: armas de 

fuego y explosivos", de lo que, se desprende,' que podrá 

conocer del delito. en cuestión, el Jugz: de Distrito. 
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ejempin,PálPable -de, alguna de. las • v rias acciones 

conductal mairilettadas iliOttás, en nuestra Vyda05tI, 

diana; tan comunmente se presentan, que pasan inad 

;vertidas en la mayorla de los casos, ocultando en su 

desarrollo fáctico, altos 1'n:dices:de ,desequilibrio y 

perturbación de la paz y bienestar sociales. 

SEGUNDA. Por cuanto hace al 'sujeto activo, 

no se requiere ni calidad ni cantidad de donde se deS 

prende. que cualquier persona puedO.desarrollar la con 

ducta prevista:por el Articuln'e2 

TERCERA.- Se presenta como sujeto pasivo la 

Sociedad, es decir, la colectividad de la cual todos 

formaMos larte. 

CUARTA.- Figuran como medios de comisión las 

formas de la transmisión de la;proPledad, es decir, 1 

compraventa, la permuta y la donaCión. 

QUINTA.- Respecto a las referencias témpora-

les y espaciales, no existe señalamiento legal y por -

tal, la conducta transgresora se sancionará, indépen - 

dientemente del lugar y tiempo del delito. 

SEXTA.- Señala el precepto en estudio en su 

segunda parte, "que la transmisión de la propiedad de 

dos o más armas o por dos o más veces, se caStigará --

conforme al Artículo 85 del mismo ordenamiento", expre 

sión legal que hace alusión al elemento normativo o an 

tijuricidad especial. 
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un'delitoy unisubjetivo en lo'referente'al 

sujeto 	.réÑié¿tíveu la  .b0álictA.'ei-deacCión;* 

formal en razón al'objete material.; considerando el - 

bien juridtco tutelado, es de darlo y simple; por la -

duración del resultado, es instanténeo en su primera 

parte ' y continuldwen la segunda; a,ternativo en relA, 

ción a los medica de confalón; doloso desdt el punto 

de vista del elemento subjetivo del injusto; de ofi 

cío por su persecusión y federal en virtud de 1..q mate 

tia 

OCTAVA.. El Articulo 82 en estudio permite 

como formas de la conducta exclpsivamente a la acción, 

dado que la transmisión de la propiedad independiente-

mente de la via, Implica un obrar, una conducta positi 

va. 

NOVENA.- Las causas de ausencia de conducta 

como aspecto negativo de la misma, operan pero 0 en 

todos los casos, es decir tanto la vis absoluta como -

el sueno y el sonambulismo, funcionan sólo respecto de 

la donación; mientras que el hipnotismo se extiende - 

inclusive a la compraventa y permuta, por las razones 

expuestas en su oportunidad. 

DECIMA.- Cuando la conducta de una persona se 

desarrolla en el sentido manifiesto por el precepto en 

cuestión, se configura la tipicidad. Sin embargo, pue-

den darse excepciones a esa adecuación, apareciendo las 

causas de atipicidad, que en el caso particular son: la 
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ncia 	 tondtictai 	:t111011.0  011'sujeto::"Pás 

e Objéto.:.material,f e ,.ñ.Jeto-Jurldic6-Y.ausériOa,  

elementó:normátivo. 

DECIMA PRIMERA:- Desde el .punte de' vista d 

antijuricidad, conciente en su aspecto negativo de 

forma exclusiva el estado de necesidad, cuando versa 

sobre la compraventa o permuta de una arma de fuego. 

DECIMA SEGUNDA.- Atendiendo a las causas de 

inimputabilidad, se manifiestan sin reservas los esta 

dos de inconciencia, tanto permanentes como transito-

rios; el miedo grave, la sordomudez y la menor edad. 

DECIMA TERCERA.- Considerando a la culpabi-

lidad como elemento del delito, la culpa y el dolo se 

presentan en atención a las causas que originan la --

transmisión . Por otra parte, el error accidental en 

el golpe, la coacción sobre la voluntad, especifica - 

mente en el caso de la obediencia jerárquica, y el te 

mor fundado -- ejemplificando la no exigibilidad d 

otra conducta-- operan como aspectos negativos de la 

culpabilidad. 

DECIAA CUARTA.- En cuanto a la punibilidad 

se distingue que por una parte, la conducta en estudio 

como delito, se hace acreedora a una pena que puede - 

ser atenuada o agravada, según sea el caso; por otra, 

es conmutativa respecto a la primera parte del Articu 

lo, y acumulativa en su segunda. Hay que atender tam 

bién, que no operan excusas absolutorias al no ser --

consideradas por el legislador. 



11ECIMA:(191NT 

apartcióndél.:dellto, 

o dolit9 .frustrada, 

Y Ya consumtón'... 

DECIMA SEXTA.- 

Atendiendo a 	formas de 

presenta  

aiinacabada. Or dfi tildo- 

Estimando las formas de par 

ticipación, funcionan todas las descritas, o seai.au 

torta materi-ál, intelectual, anterior, concomitante, 

postertor; la coautorta, la complicidad, etc. 

DECIMA SEPTIMA.- El concurso ideal o formal, 

y el real o material, tienen plena aplicación, origi- 

nando'el segundo la acumulación, la reincidencia y la 

habitualidad en su caso. 
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