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Prllla¡a 

La eleoollln del tema para el de1arrallo de la presenta tosls, 

no tuo t•cil, meditando sobre todas y.cada una de tas materia• 

que en la Facultad de Derecho •e t~parten, habla de escoger la 

que me hublose despertado un mayor interés. Analizando lo 

anter 1 or, recordé la catedra que impar t lera e 1 Dr. Hernl.ndez 

Silva, en donde con ¡ran acierto se aprendlb que el Derecho 

Penal os la rama del Derecho mas humana, ya que trata loa 

valores necesarios para la convivencia social y de la seguridad 

de las personas, razbn por la cual se el igiO el presente tema. 

Observado desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo, 

el desarrollo cultural se encuentra tntimamente relacionado con 

los cambios evolutivos del Derecho Penal. En las ~ltlm&s 

décadas los le¡lsladares se han visto en la necesidad de seguir 

el da•arrollo de la ciencia y de la t6cnica, como aucediO con 

las formas de delincuencia cuando surgtb la electricidad, la 

contamlnaciOn, las nuevas manifestaciones de delitos fiscales, 

de delitos patrimoniales, eto. 

Por lo que resulta evidente que el progreso econOmico ~ la 

ovoluciOn social, que son tan deseados, han provocado· una 

incidencia, en las bltimos. tiempos, en la delincuencia 

econbmica, o como se ha denominado, "delincuencia de ·cuello 

blanco". 



A~n cuando se han realiZado varias investigaciones al respecto, 

se encuentra on la actualidad que las relaciones mercantile• 

son determinantes para la modernlzaciOn de un sistema 

econbmico, por lo que se fija en el pre~ente trabajo la 

atenoibn en la responsabilidad de lo& ad~iniatradores de la 

sociedad anbnima, para colaborar con un grano de arana, y de 

ser posible sembrar la inquietud, en los verdadero• estudiosos 

quienes habrin de encontrar soluclbn a lo& problemas 

planteados. 

Desda ahora, aa solicita a lo• lectoras del presente trabajo; 

sean indul¡en~ea, oomprendlendoae que la realizaciOn del mismo 

fue para cu~pllr con un deber académico, pero Jo que se 

~ae¡ura, es que se realizo con el mayor esfuerzo y dedicac!On. 

A los miembros del jurado que han de eKaminar el presente 

trabajo, les prometo que continuaré esforzandome para 

pertaccionarlo, y aal honrar a mi Universidad y mi Facultad. 
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Capltulo l. El delito. 

1.1 Concepto de delito. 

El devenir de la historia ha. reconocido la existencia de 

comportamientos humanos contrarios a los ordenamientos de 

carlcter ético-social. De aqul, que surgiera la necesidad de 

que se implantase un sistema punitivo que sanalars en forma 

clara y precisa que actos u omisiones son considerados como 

delitos, senalamlento que aerA dado por la autoridad en un 

conjunto normativo jurldico-panal. 

El concepto legal delito, "deriva del supino dellctum del 

verbo dellnquere, a su vez compuesto de ltnquere-dejar, y el 

prefijo de, que en connotacibn peyorativa se toma como 

llnquere vlam o rectam vlami dejar o abandonar el buen 

camino".'• 1 

Varias han sido las definiciones que se han dado de lo que se 

debe de entender por delito; pero sabemos que todos loa 

tratadistas. se ref iaren a una conducta humana que lesiona o 

pone. en peligro bienes que deban ser protegidos por e 1 

Derecho. Con todo es indispensable la referencia de a.Jgunos 

autores que h.:An d=.dc ~u ct?ncepto de delito, para lo cua 1 

segulrem'os el car lle ter juridlco y forma.l de .la Ley 1 

(1) Vi 1 lalobos, Jgnac'io, Derecho Penal Mexicano~ Edit. 

Porr(la. S.A., ,2a. Edlclbn, México 1960, p!lg. 194. 
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sonata el articulo 7o. del Cbdigo Penal para el Distrito 

Fedral qua: el "Delito es al acto u omlslbn que sancionan las 

leyes pena lea", anal izando la anterior definlcibn, la 

encontramos l ncomp 1 eta, ya que la misma no senala que 

elementos lntearan un comportamiento o conducta dellotuosa, 

asl como qua actos y abstenciones se penalizan, en el 

entendido de que no todas las conductas infractoras se 

1anclonan ya que nuestra le¡lslaclbn contempla excu&as 

absolutoria•. 

Gluseppe Bettlof, nos dice "que dos tendencias ae enfrentan en 

lo que se refiere al concepto de delito, una de oafActer 

formal y la otra sustancial. La prlm•ra contempla si delito 

como todo hecho del hombre prohibido por la ley penal y, la 

se¡unda o sustancial, como todo hecho del hombre, lesivo de un 

interés que alcance a comprender las condiciones de existen

cia, de coneervacibn y desarrollo da la sociedad; pero si De 

atendiera sblo al concopto sustancial, se romperla con toda 

ligadura cientlflca entre el delito y los presupuestos éticos, 

polltlcos y sociales que lo determinan, por eso se dice, que 

debe ser estudiado a la luz del criterio formalista, que fue 

pr'eclsamente 

dano·sa a 

el 

la 

.qua dctorminb ·~ue ':1"ª conducta q'-!e podla.. ser 

socidad se constd9rara delito, y entonces 

d~scrlblrlas ya sea como normas prohibitivas o sanclonadoras.n 

Con lo anterior se establece r¡ue p·ara ·formarse. el Derecho 
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Penal hubo necesidad de que existieran presupue1to1 y 

nacasldade1 para la elaboracibn do asas normas, por lo que el 

estudio sustancial del delito no serta estudiar ~l hombre 

delincuente, sino examinar la acclbn d~l hombre que delinque, 

y Ja aocibn aa menester estudiarla desde el punto de vista 

valoratlvo Juridlco. 

~si mismo, Bett!ol habla de la concepc!bn objetiva y subjetiva 

del del !to, manifestando que el objetlvlsmo responde 

plenamente a las estructuras fundamontales del cbdigo, 

ra•pecto a la noc!bn que da de delito, y la subjet!vac!bn que 

es producto de aquellas concepciones referidas al bien 

jurtdtco y, como no siempre se lesiona un bien o un interés 

social debe buscarse otro elemento para que no quede •n el 

vaclo Ja idea y, este elemento es el deber, por eso senala que 

el delito en esencia "es la vlolacibn de un deber de lealtad 

del individuo para con al Estado".• 1 • 

Luis Jiménez de Asba define al delito como "··· el acto 

ti pica.mente antiJurid!co culpable, sometido a veces a 

condicione• objetivas de penalidad, imputable a un hombre y 

sometido a una sancibn penal".•s• 

<21" G!useppe Battiol, Derecho Penal, P~rte General, 

Ed! t. Tem!s, Bogota, 1965, pags, 157, 156 y 161. 

(3) Jiménez de Asba, Lui&, La Ley Y El Delito, Editorial 

Hermes, 2a. Ediclbn, Buen·os Aires, Argentina., 

1954, plJ.¡¡, 223. 
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Este autor de~ue•tra con su def inic16n Ja necesidad de 

con•lderar siete elementos para sustentar al concepto de 

delito: a) conducta o accl6n, b) tipicidad e) antijurJcidad, 

d> imputabilidad, el culp&bllldad, fl punlbllldad, y ¡l condl

clones objetivas de panalldad. Con la critica que de ésta 

definiciOn da el maestro Castellanos Tena establecemos que la 

imputabilidad no es un elemento del delito sino un presupuesto 

de Ja culpabilidad y las condiciones objetivas son Jas notas 

requeridas por el tipo para adecuar la conducta doJictuosa, 

asl mismo, la punibilidad, es Ja sancibn que legalmente en la 

Ley establece el Estado como medida coactiva al delincuente, 

una vez que se ha ajustado la conducta del delincuente al tipo 

se~alado en la Loy, por lo que tampoco ha de considerarse 

elemento del delito. 

Ertiesto Von Beling serlala que el delito es" ... laaccfOn 

tlpicamente antijurldica y culpable, sancionada con una pena 

adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de la 

penalidad".••' 

Edmundo Me;guer seftala que el delito "es la acciOn tlpicamente 

antijurtdica y cuJpable". 1 ª' DafiniciOn que contiene la 

(4) CarrancA y Trujillo, Ralll, DereCho Penal Mexicano, 

Parte General, Edit. Porrba, S.A., 15a. EdiciOn, 

Héxlco 1986, pAg. 222. 

·es> Carrancll y Trujf J lo, RaCJI, Ob. el t., pllg. 223. 
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esencia del delito. es decir, la conducta, la tlpicidad, la 

antljudcldad y la culpabl l ldad, incluyendo el presupuesto de 

la imputa.bl!dad. 

Por lo visto hasta el momento, podemos considerar a esta 

!tltima definicibn como la mas acertada, ya. que al ojecutarse 

una conducta determinada que podrl ser de accibn u omi&ibn y 

contraria a la Ley, se confi¡urarl la misma en un tipo penal 

que se verA amenazada por una pena, y que al estar tipificada 

como dellctuosa es antijuridica, y por lo miemo es culpable, 

ya qua existe una relaclbn causal de voluntad para hacer o 

dejar de hacer lo estbluc!do en el ordenamiento Jurldico sin 

olvidar que el presupuesto blsico de la lnfraooibn cometida 

por el del lncuente es la lmputabi 1 idad, e• decir, la capacidad 

de co13prender ta existencia de accione• u omi•lonas 

antljurldicae y de determinarse anta dicha comprensión. 

1.2 Escuelas qua estudian el delito. 

Considerando que el ser humano es el ~nico ser con capacidad 

para discernir sobre eJ bien y el mal, podemos establecer que 

la apariolbn del delito es conjunta a la dol ol Hombre. La 

mayorla de los autoras dividen en cinco etapas la evolucibn 

histbrica de los illcitos. Dicha forma de dividir la evolucibn 

de los delitos, ha tomado en consider~clbn not~s ~ 

disposiciones comunes a la mayorla de los pueblos en sus 

di&titnas etapas, sin que por ello se entienda que se haya 

querido estableCer llmltes absolutos entre ellas. 
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El h•oho de mencionar la evoluoiOn hist6rica del delito se 

hace necesario, toda vez que es a partir de el momento an que 

se concept~a al delito en una forma estrictamente técnica, 

nacen las escuelas penales o escuelas que estudian el delito. 

Dichas etapas de la evolucibn histbrioa del delito son: 

al Etapa Bi.rbara o de venganza privada; cuya nota 

caractertstica es la reacci6n instintiva del hombre para 

defenderse de una agrsslbn sufrida. Su venganza o conteetaclOn 

al dano recibido es realizada por su propia mano y sin 

llmitaclon alKuna. En un principio la sociedad era meramente 

expectadora, pero con la evolucibn ds la sociedsld 1110 fue 

ro¡:ulando la contostaclbn al dafto en formula• como la 

establecida por el sistema Talional. 

b>Etapa Teocrltica o de venganza divina; en este perlodo se 

entiende al del !to como una conducta contraria a las 

disposiciones divinas, cuya nota caracterl&tica es que la 

Justicia so encontraba en manos de sacerdotes, alcanzando la 

represibn limites inmensurables, sin importar la rellglbn de 

que so trate. 

el Etapa Polltlca o de la venganza p~bllca1 durante ésta 

etapa la concepclbn de los delitos es acorde a las directrices 

P.01 l.tlcas. imperantes, lo que en resu.midas cuentas se 

consideraba como delito era toda conducta ~ue de una u ot~a 

forma. atentara contra·ta estabilidad d~l poder establecido. 
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CarrancA y Trujillo atinadamente opina que la crueldad de las 

penas corporales sOlo buscaba un fin: intimidar a las clases 

inferiores. Por el lo las penas eran desiguales segtln las 

clases. La int.lmidaciOn aspiraba a mantener intactos los 

privilegios reales u oligArqulcosn. 1 ' 1 

d> Perlado Humanitario: en ésta época se car~cterizan por 

buscar que los delitos ae oonceptuen de una forma ma1 exacta, 

como conductas negativas a la sooledad en razOn de ellos 

mismos y no de factores eKtranos. Uno de los grandes 

dofonsoras do ésta corriente fue Cesar Bonn~sana, Marqués de 

Beccarta, y tlnalmente la DeclaraclOn de los derechos del 

hombre y del ciudadano dada por la RevoluclOn Francesa 

concluyen con los abusan medievales. 

e) Etapa Clenttf lca; como se seftal6 anteriormente conceptba 

los delitos en forma estrictamente técnica. Nullum cr1•en 

sine le1e. La nota caracterlstica de ésta etapa serA la 

sistemat1zac10n de la ciencia penal, asl como de la represibn 

en s1. Esta etapa puede considerarse iniciada con la obra dP. 

Beccaria y culmina.da con la de Francigco Carrara. El 

delincuente serh objeto de una preocupacibn cientlfica para la 

justicia. 

Ya ubicados en el campo estricto del estudio cientlfico del 

delito, encontramos que las primeias manifestaciones técnicas 

<6> Carrand y Trujlllo, Ra~I, Ob. cit., phg. 101. 
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qua se encaminaron a lograr un concepto real de delito, se 

encuentran en las deno~lnadas Escuelas Penales o Escuelas que 

estudian el delito. 

a> La E•cuela ClAsica: bien se podr1a decir que nace con la 

obra del Marqués de Beccaria, "Tratados de los delitos Y de 

las penas", ya quo estimul6 al nacimiento da un sistema penal 

clentlfico. Francisco Carrara <1605-1666) es considerado como 

el mAximo exponeneta de ésta escuela. Carrara fue et sucesor 

de Glovani Carm!¡nan1 <1768-1847> en la cAtedra de Derecho 

Penal en la Universidad de Pisa. Asl mismo, las concepciones 

logradas por la Escuela Clásica se vieron enriquecidas por las 

de pensadores de la categorla de Manuel Kant (1724-1804> 

Glandomenlco Roma¡noal <1761-16351, Federico Hegel <1770-

1631l, Pablo J. Anselmo Van FeUerbaoh <1775- 1633>, Pellegrlno 

Rossl C1767-1648l, Carlos Augusto Roeder 11805-17791 1 y el 

propio Carmlgnani. 

E1 hecho de que se consideren a diversos autores dentro de la 

Escuela Cllsic~ no ha de entenderse como la existencia de un 

conjunto unitario de materias-o teor!~s entre ello~, ~a que si 

analizamos aus - teorlas encontramos grandes 'diferencias entre 

las mismas, sin embargo 1 si se pueden desprender 

caractarlstieaz bAsicas dentro de esta Escuela. 

S> Se adopta un método ~e lb1ica abstracta, deductivo y 

aprior\sticó; método que fue muy crltic~do pero es claro. q~e 
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las ciencias penales no pueden plegarse en su totalidad a la• 

ciencias naturales ya qua no forman parte de la naturaJaza y 

por lo tanto no so someten plenamente a su• layes. 

11) El delito no serA considerado como un simple hecho sino 

como un ente jurldico; afirmando de esta manara que la 

conducta del d1lincuenta tiene que ser violatOria de la norma 

sin importar si 6sta es de acoibn u omisiOn. Por lo que 

Car rara 11enalaba que "Definido •I delito como un ente 

jurldlco, quedaba establecido, de una vez para siempre, el 

llmite perpetuo de lo prohibido, no pudiendo verse un delito 

sino en aquellas acciones que ofenden o amenazan lo•. derechos 

de los coasociadoa".(7) 

iii) Se deja establecida la ••latencia del libra albedrlo; 

permitiendo al hombre libertad de elecciOn, por lo que puede 

actuar hacia el bien o hacia el mal. No obstante lo anterior, 

no todos los ollsicos compartieron el presente criterio. La 

a>-: fstencla de éste principio da como consecuencia otro 

impllcito que es la de una !esponsabiJidad moral. ·por tanto 

sOlo serA castigado aquel que realice una acolbn prevista por 

la ley como delito y sancionada con una pena¡ 

<7> Porte Petit Candadudap, Celestin~, Apuntpmientos de 

la Parte General d9 Derecho Penal, Edlt. Porr~a, 

S.A., 11a .• EdlolOn, México 1967, pag. 35. 
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lvJ La puna a• considera como un castigo proporcional al 

dol 1 to, 9D decir, como una retrtbuolon de un mal con un ma 1, 

ya que si el hombre tiene Ja capacidad de eJecciOn, y su 

voluntad lo lleva a inclinarse hacia el mal, se le aplloarll un 

C&.l.Stigo como una medida 1 nt!midat!va para loo demAs. El 

castl¡o o pena ser A. proporciona 1. lo que se concibe !mica y 

excluslvamento •1 se encuentra aenalada en forma tija. 

v> Con•idera un principio de igualdad: en virtud a que el 

hombre nace libre en igualdad de derechos a los demAs hombres. 

Carrara como mlKimo exponente de la Escuela CIAsica es el 

crisol de los ideales y principios de la misma, como lo 

observamos en la detinlclOn que del delito formula, y que 

hasta nuestros dlas el de indiscutiblo valor, manifestando que 

eJ delito consiste "en la infracc!On de la Ley del Estado 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, 

resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable o pollticam~nte da~oso". 1 ª,. 

En conclusiOn, esta doctrina gira en torno al principio que 

establece la voluntad o libre albedrlo humano, basado a su vez 

en lo• principio• de i¡ualdad, Imputabilidad y reponsabllldad 

moral ·como resultado de la eleccibn interna del hombre para 

C8> Castell~nos Tena, Fernando, Lineamientos Elementales 

de Derecho Penal, Edit. Por~ba, S.A., 20a. 

Edlclbn, México 1984, plg. 58. 
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ejecutar actos y ser responsable de 101 mismos, ante una pena 

proporcional al delito por lmponér1elo solo a quien la merece 

por medio de la fuerza coactiva del Estado; analizados desde 

el punto de v1sta que da el método deductivo. 

b) La Escuela Positiva; fundada por di&clpulo& de Garrara, 

como eran Enrice Ferrl, Rafael Garbfalo y Cesar Lombroso, 

quienes partieron de la Escuela Cllsica para establecer una 

corriente clentlflco penal en la que en contrapartida técnica 

a la anterior al delito no es el objetivo principal de 

estudio, sino la personalidad del 5ar humano que delinque y 

que se establece en sus caraot9res antropolbgicos, flsico

blologloos, p1lquicos y sociales, para de ahl poder determinar 

culles son los factora& determinantes que producen el delito. 

El denominar a esta escuela como Egcuela Positiva, proviene 

del método experimental qu• por ella se emplea. Existen 

autores como Porte Petlt, que afirman que ésta escuela posee 

un oar•cter unitario, es decir una uniformidad en &u doctrina. 

Loa· oara.cteres que se atribuyen a la Escuela Positivista gon: 

ll El delincuente serk el punto de mira de la justicia penal~ 

ya qua las infracciones comet.ldas por el mismo son slnto~&s 

que revelan la peli¡rosidad del hombre. 
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11J El empleo del método experimental, positivo, inductivo o 

tamb l én llamado "gal tneano", en el que el pen1amlento 

cienttfico se sustenta en la experiencia y Ja observacion a 

par t l r de la induccJOn, ya quo en caso contrario las 

obaervaciones y conclualones aloansadaa se oonsiderartan 

inexactas, es decir que la observac!On y Ja experimentacibn 

permiten inducir laa rettlns generales. Hétodo que actualmente 

nadie pone en duda es inoperante para encontrar las verdades 

que con el Derecho se rolaolonan. 

llll Niega el libre albedr!o del ser humano¡ se esta 

negando la libertad de eleooiOn del ser humano por estar ante 

la presencia de !numerables factores que impiden al hombre 

escoger, es decir hay factores o~tarnos e intarnos que Jo 

llevan a la real1zac16n de las conducta• delictivas. El 

delincuente. como infractor a la Loy tenga o no 

reaponsabllldad moral, tlen• respon1abllldad te¡al. 

i-v) Hay un determinlemo en la conducta humana¡ es consecuencia 

de la negac!On del libre albedr!o, por lo qu,. el hombro ha de 

delinquir por encontrarse influenciado por los tactores 

internos y externos en los que se desenvuelve, es decir quo 

eStos factores determinan su conducfa. 

v) El delito se considera como un tenbmeno natural; en virtud 

del determinismo ea inevitable que estos ocurran y por tanto 



- 13 -

son cllnicamenla pravlsibJos, os consecuencia de los factores 

externo• internos del hombre que ha¡an nece1Ari• MU 

existencia dentro de una 5ociedad. 

vi> La sociedad deba proveer y defenderse de la oomtsiOn del 

del !to; ya que el hombre por los factores con que se 

desenvuelve se ve determinado a la comlslbn del mismo, y en 

consacuencla la sociedad se ve determinada a la prevenclbn del 

delito. 

vil) La pena impuesta al delincuente debe'ser en razbn a.I 

grado de peligrosidad del mismo y no del delito en si. 

vili> Se da una mayor importancia a la prevenoibn del 

delito que a ta represibn del mismo, ya. que el si1tema 

penitenciario reformar& .. los infractores que sean 

readaptables y recurrirl a los inadaptables. 

Como se percibe, esta tendencia esta sumamente intluenctada 

por la sociologla, como lo podemos apreciar en la def.inicibn 

que de delito da Rafaol Garbfalo quien trata de hacer una 

dlst!ncibn entre el delito niltural y el delito· legal; 

conceptuando al primero como "la de los 

sentimientos altruistas de piedad y de probidad, en la medida 

que es Indispensable para la adaptaclbn del .individuo a la 

colectividad". 1
••; y al segundo como la actividad humana 

(9) Castellandos Tena, Fernando, Ob. cit., plg. 64 
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que, contraria la ley penal, no es lesiva de aquel los 

•entlmlonto•. Haciandose notar en éste bltimo su enfoqua 

soclolOgico en el que lo medular del concepto reside en la 

opoaiclbn a las condiciones bAsicas e indispensables de la 

vida gregaria. 

No as posible aceptar las oonslderaclonas de esta Escuela, 

toda vez que la misma considera al delito como un onte 

natrual, y a la luz natural de la razbn vemos que no e& asl ya 

que un delito puede cometerse o no por ser un acto volitivo, 

lo que en consecuencia da su reallzaclbn. Por tal razbn, se 

manifiesta que el delito es un ente jurldico y se aloja en el 

mundo normativo del deber ser y no en el mundo natural del 

ser. 

En otro orden de ideas, no son las tuerzas internas y externas 

del hombre las que lo impulsan a la reallzacibn de su 

conducta, ya que es su voluntad la que lo lleva a realizarlas; 

por ello, la Escuela ClAsica se~ala el libre albedrlo.que 

otorga la facultad de decidir y escoger entre lo bueno y lo 

malo, el hacer o no hacer una determinada conducta o su 

omisibn y la responsabilidad de ésa, es sin duda que a través 

de una relacibn causal se da la conducta como un ~fccto ~ la 

causa que es la voluntad. 

No obstante, los estudios realizados por César Lombroso, 

Enrique Ferrl Y Rafael Garbf~lo no son·por menos interDnantes 
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pero no aplicables al Derecho 

au>dliares del mismo, como la 

Criminal, Ja Medicina Forense, etc. 

Penal, sino a otras ciencias 

Crimino logia, la Psicologla 

e> La Escuela del Positivls•o Critico; corriente qua nace 

ante la pugna existente entre la Escuela CIAsica y la Escuela 

Positiva, se le conoce también como Tercera Escuela o "Terza 

Scuola" y que dan una conjunciOn de las dos anteriores. La 

denominaciOn de esta escuela es envirtud del orden cronolOgico 

de aparicibn con relaciOn a las do• anteriores. Su principal 

exponente fue Bernardlno Alimena, quien en una postura 

ecléctica admite los elementos que posteriormente se senalan 

de una y otra de las escuelas ya citadas, 

De la Escuela Clislca tomari el principio de Imputabilidad, 

haciendo la distinciOn entre imputables e inimputables, toma 

ademA& el principio de la responsabilidad moral. 

De la Escuela Positiva, admltlrl• la negaclOn del 1 ibre 

albedrlo¡ la conoepcibn del delito como fenbmeno individual y 

social i admltlri el an~lisis del método inductivo. por 

considerarlo adecuado; asl mismo, admite el estudio cientlfico 

de 1 de 11 ncuente. 

Cuello CalOn, se~ala como principios bAsicos de esta escuela 

los que a continuaclOn se se~alan: 
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"a) Impuhbllldad basada en la dlrlglbllldad de los actos 

del hombre¡ 

b> La naturaleza de la pena radica en la coaccibn 

palcologlca¡ y 

e) La pena tiene como fin la defensa social". 1101 

De l¡ual manera a esta tendencia ecléctica surgieron otras 

como la Escuela Sociolbgica o Joven Escuela, en la cual 

encontramos a Franz Von L1szt, como su mAximo exponente, quien 

sostendrA que el delito es un resultado da los factores que 

clrcunaoriben al sor humano, como lo son los factores 

econ6micos, flsicos, sociales, etc., y no solamente admitir~ 

la tendencia en que se considera al delito como un producto 

del arbitrio humano. En slntasis, se puede decir que para 

Liszt, el delito es producto do la voluntad del hombre que se 

ve influenciada o condicionada por los factores del media 

ambiente en qua se oncuantra inmerso. 

1.3 Teorlas quo estudian el delito. 

En la actualidad, para obtener una concepci6n del delito se 

presentan fundamental~ente dos nocionee,.-mismas que son: 

a> NoclOn jurldico formal: y 

b) NociOn jurldieo sustar.cial. 

C 10> Caote 11 anos Tena, Ob. el t., .p~g. 70 
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La Noc10n Jur!dico Formal, tiene en su estudio como p•rte 

central a la Ley; por lo que se orienta dentro del sistema 

formalista, como un medio para llegar al conocimiento real del 

delito. Esta noclOn conceptuallza al delito como un conjuto de 

los presupuestos de la pena, por lo que el estudio del mismo, 

se ve condicionado a que se realice a tr•vés del estudio de la 

pena. 

Es decir, que el estudio punitivo del delito es preponderante, 

lo que no deja por demAs que dicho estudio no aea valioso, m~s 

si limitado, en virtud de la reduccibn en el campo de 

anlllsis, ya que bnioamente se aeta estudiando la forma 

senalada por la ley y no ae profundiza en su estudio. Claro 

~j8mplo de la tendencia referida, es el concepto que del 

delito manifiesta por el COdigo Penal, al e~presar el articulo 

7o.: "Delito es el acto u omisibn que sancionan las leyes 

penales", 

En contraposicibn, la Nocibn Jurldioo-Substancial permite el 

ankllsls lbglco y dialéctico del delito; permitiendo de esta 

manera el adentrarse en su esencia, por medio del estudio 

analttico y sitemAttco de los elemtos que conforman de manera 

fundamental al delito, sin que por ello deba de alejar~e del 

principio de unidad que presupone el delito. 

Dentro de esta t~ndencia, para llegar al fin descr~to, dos son 

las teorlas que sobresalen: 
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al Teorla Unitaria: cuya técnica para conceptuar al delito 

se da en funclbn da su unidad, es decir, que no debe 

Ha 

que 

por 

dlvldlrs• ni fraccionarse por integrar un "bloque 

monolltlco" como lo denota Bettlol. Esta figura monolltica 

puede presentar infinidad do caras siendo éstas las que 

han de estudiarse, como diferentes puntos de vista de una 

!!gura. 

de considerarse la !mposibl 1 !dad de la presente tooria, ya 

de admitirse, se estarta aceptando un estudio del hombro 

su aspecto y forma interna, que como •• sabe, es 

imposible, ya que han de encontrarse los elementos 

constitutivos del delito para conocer su formaclOn, que 

permitan un conocimiento m~s prlctico y convenianto. 

bl Taorla Ato•izadora; o también conocida como Teor1a 

Analttica, se contrapone a la anterior, dando como 

condlclOn para el estudio del delito, su desmembramiento. 

Esta fragmantaciOn ha de darse en los alamantos qua se 

consideran co~o fundamentales, no por ello dejando de 

considerar la unidad substancial. 

Da el c:tudio an~1tt1oo del delito, a través de sus elemento~ 

cons~itutivos, se llega en consecuencia al conocimiento del 

todo. El problema a. que se enf.renta esta tendencia, e• en Ja 

determinactOn del n~mero de elementos que conforman los 

lllcitos .panales, de tal su9r~~ q~e S:ª han dado teorlas que 



- 19 -

consideran al delito inte¡rado por dos elementos, tal e1 el 

caso de la TeorL1 Bitbmica, haDta considerar la exi&tanciiil da 

siete elementos fundamentales en el delito, como lo expresa la 

Teorla Heptatbmica, misma que respalda el maestro Luis Jiménez 

de AsCla. 

En. al preaente ensayo en el cual se analfzarA ol Tipo penal 

que se encuentra reglamentado en el Código Penal Vigente para 

el Distrito Federal en su articulo 366, Y con el fin de 

ajustarnos a los parlmetros mA• adecuados para el anAli&i• del 

delito, •e admite sin menor duda dentro de las Nociones 

Sistemas y Teorlas que se han expuesto, la Noc16n Jurldico 

Substancial del delito, dentro de ella, el Sistema Anal!tlco, 

con su Teorla Tetratbmica que en Héxico tiene gran aceptación 

entre sus jurlaconsultos de actualidad como lo son Celestino 

Porte Petlt, Fernando Castellanos Tena, y Pedro HernAndez 

Silva. 

Establecido el sistema de estudio a seguir, y a fin de 

establecer los elementos tlplcos del delito, es menester, 

explicar brevemente la Teorla TetratOmica. 

Edmu~do Mezeuer, jurista ~lem!o.n, fue. quien '!J!::?.bcr~ f:l Tcc:-1;. 

Tetratbmica, al referirse a·J del ita, nos habla de "accibn 

punible", 

elementoi:; 

cuya unidad se encuentra integrada por cuatro 

t!p!cos: acclbn, tlp!c!dad, a_nt!Jur!c!dad y 

culpabilidad, con su presupuesto quo co. 13 Imputabilidad. 
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Mazguvr explica la Tvorla Tetrat6mica en la concepciOn que del 

dollto da al sehalar que "es la aoc10n tlpicamente 

anlljurldlca y culpable," on donde "Jas caracterlsticas de 

acclOn, antijuricidad y culpabilidad, se conciben ante todo 

como d~termlnadas situaciones de hacho sobre Ja1 que reside el 

Juicio del juez y por tanto, constituyen presupuaatos 

Indispensables de dicho Juicio para la lmposlc16n de la pena. 

Sin olvidar que las caracterlsticae sOJo se hallan en el 

~ltimo extremo en el mismo juicio del que juzga su valoraci6n 

definitiva; su oomprobaciOn no puede tener lugar mediante un 

simple Juicio sino que lleva en si una determinada valoraci6n 

normativa del Estado".'•'• 

l.~ Eloaonton tlpicos del delito 

De acuerdo a Jo antes sa~alado consideramos como elementos 

tlpicoe del delito los sigulentes1 

a) ~ Conducta o elemento objetivo; 

b) ~ T!p!c!dad¡ 

e> La Ant!jurioidad1 y 

d) La Culpabilidad, requiriendo del presupuestó que es 

Ja imputabilidad, 

Cll> Mezguer, Edmundo, Tratado de Derecho Penal, Edit. 

Revista da Derecho Privado, Madrid, 1955, pAg. 

156. 
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El maestro Castellanos Tena, acertadamente sena1a la 

concurrencia cronoJOgica de los factores por lo que "no 

guardan entre sl prioridad temporal, pues no aparece primero 

Ja conducta, lucio l• lipicidad, después la antljuricidad, 

etc., sino que al realizarse el delito se dan todos sus 

elementos constitutivos. Mas en un plano estrictamente JOgico 

procede observar inicialmente si hay conducta: luego verJf!car 

su amoldamiento al tipo legal, tipicidadi después constatar al 

dicha conducta tlpica e&tA o no protegida por una justificante 

y, an caso ne¡atlvo, llegar a Ja conclueiOn de que existe la 

antljurlcidad1 en seguida inveatigaar la presencia de la 

capacidad Intelectual y volitiva del a¡ente: imputabilidad y, 

finalmente lnda¡ar al el autor de la conducta tlpica y 

antijurldica, que ea imputable, obrb con culpabilidad". 1 ' 3 ' 

En Jos capitulos siguientes se harA el anAlisis en cuesti6n de 

cada uno de los elementos del delito, conformfl a Jo cual se 

harA el anAllsis del articulo 366 del Cbdlgo Penal. 

1.5 Sujetos y objetos del delito. 

Ahora bien. os necesario conocer quienes son los sujetos que 

participan en el illcito penal y cual es el bien jurldicamente 

tutelado por el tipo penal, para lo cual se harA un somero 

anAllais. 

<12> Castellano& Tena, Fernando, Ob. cit., pAg. 132. 
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Sujeto activo; ea el ofensor o a¡ente, es quien realiza Ja 

aec10n sea activa o pasiva, es decir quien Jo comete o 

participa en su ejecuciOn. Unica y exclusivamente podemos 

considerar como •ujeto activo al ser humano ya que serA él, 

quien po1aa la voluntad para actuar y por tanto ser imputable 

del delito. Lo anterior con fundamento en lo expuesto en el 

COdi¡o Penal en sus articules 7o., 80., 100., etc. en loa que 

•e afirma "la responsabilidad penal no pasa de la peraona y 

bienes de Jos delincuentes, excepto en loa casos eapeclticados 

por la ley•, Asl mismo el arlloulo 13 del COdi¡o Penal al 

senalar en su texto las formulas "al quett o "al que" hace 

imputables ~nicamente a las personas flsioas. 

Loa sujetos pasivos del delito; son los ofendidos por el 

mismo, constderlndose de éBta forma a quien sufra la accibn 

activa o pasiva, os decir quien recibirA las consecuencias 

materiales da la conducta. El sujeto pasivo serA el que posea 

el derecho o al interés que se ponga en peligro con la 

comlsiOn del delito. 

El sujato pasivo an cantraposicibn al a11je~o nctivo, no es 

exclusivamente el ser humano, puede ser la persona f!sica, 

incluso antes del nacimiento una vez que se ha dado su 

viabilidad, la. persona moral, en términos del articulo 25 del 

COdlgo Civil, asl to.mbién, la colectividad es sujeto pasivo de 

los del itas. 
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Es necesario distinguir entre sujeto pasivo del delito y del 

dano, el seeundo, ea quien sufre el perjuicio peouniarlo ya 

que es bien sabido que los illcitos panales pueden llevar 

consigo la comlslbn de illcito• civiles. El sujeto pasivo del 

delito y el dano pueden coincidir pero no h• de tomar•e como 

norma genérica. 

El bien jurldicamente tutelado, nea poraona o cosa son los 

objetos del delito, existiendo una distincibn, la primera, 

sobre quien recae el dallto, persona o cosa, conocida como 

objeto material; y la se¡unda, objato jurldico, es el bien o 

el Interés que se protege de la conducta del sujeto activo. 

1.6 Punlbllldad en el delito. 

El maestro Castellanos Tena, la define como "el merecimiento 

de una pena en funciOn de la realizacibn de cierta 

conducta". 1131 En funclbn a lo anterior, debemos 

comprender que la punibilldad no es Ja pana misma, sino el 

hacerSe acreedor a la misma, por Ja realizaciOn de determinada 

conducta. 

De igual manera, pero. sin ser tan preciso el concepto, por 

punlbllidad, se denota la imposlolbn de la pena al sujeto 

activo del delito, y la conminacibn del Estado a la.aplicacibn 

<13> Castellanos Tena, Fernando, Ob. cit., p~g. 27J. 
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de la1 mlsmas, lo que en oeaclones ha creado la oonfusiOn de 

conceptos con el de punlclOn. 

Slnt•ntlzando el concepto, la punlbl l ldad lmpl lea: a) El 

merecimiento de la pena¡ b) La conminao16n del Estado a la 

lmposlclOn de las penas, siempre y cuando se satisfagan los 

requlsltos legales, mismos que Implican el seguimiento de un 

proceso y la determlnaciOn de responsabilidad penal. 



Capitulo !!. Anil!s!1 dt! delito p 9Uf ;e refltre al 
attleu!o 366 del C6dlgo penal para el Distrito 
federal en Materia del Fuero ComOn y para toda la 
Repbbltea en Materia del Fuero fe~orat. <Primera 
Parte> 

11.1 ~ntecedentas hi•tOricos del tipo penal. 

11.2 El elemonto objetivo. 

11.3 Tipo, tlpioidad y atlpicidad. 



Cap1tulo JJ. AnAli•i• del delito a que se refiere el arttculo 

366 del Cbdf 10 penal para al Distrito Federal en Hateria del 

fuero Co•~n y para toda la R9pbblfca on Matarla dol Fuero 

Federal. CPri••ra Parta) 

A partir del presente Capitulo se pretende examinar la 

problemAtica que sucita al delito de administracibn fraudulenta 

preYl&to en el articulo 366 del COdlgo Penal. Anlllsls que se 

harA conforme a loa principios de la Teorla TetratOmica. 

El pro¡reso econ6mico y la evolucfOn social que se ha dado en 

el Mundo en los bltimos tiempos ha creado una incidencia en 

forma determinante aobre los illcitos penales en materia 

patrimonial, El tipo penal descrito en el articulo 366 del 

citado Cbdlgo, nos ubica trent~ a una de las formas de la 

denominada "delincuencia de cuello blanco", o white-collar 

criminality, como la denominara E. H. Southerland en 1940, con 

lo cual trato de definir a éste tipo de d9litos como !os 

cometidos por personas de al¡unos sectores de actividad, sean 

emprosarios o pollticos, no Por ello debe de considerarse como 

un reciente tipo delict!Yo, ya que desde el siglo XVI se 

encuentra Ie1islaci6n al respecto. 

11.1 Antecedentes hlatOricos del tipo pAn~l. 

Existen en el derecho alemAn a italiano datos que nos revelan 

Ja existencia-.de antecede~tes del delito en cue~tiOn, siendo el 
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mAs antiguo, el que se encuentra en la ordenanza de la Policla 

Imperial de 1557 que sancionaba a los tutore• "que con1a¡utan 

una ! 1 lcita ventaja en daNo do sus pupilos o de sus 

bienes". 11 • Posteriormente en Prusia, hacia fines del siglo 

XVIf I so encyentran sanciones a los apoderados que realizaban 

Infidelidad patrimonial. Pero sin duda, y como lo sena la 

Mariano Jinénez Huerta tue Feuerbach, quien por vez primera 

definib el delito de la siguiente manera: "Perjuicio doloso en 

contra de .aquella persona a la que se estA obligado por 

fidelidad. en virtud de un contrato o de otro v!nculo jurldico 

semejante, 

de otros 

siempre que la accibn no recaiga dentro del !mbito 

delttOs contra el patrfmonio".• 21
• Tratando de 

establecer como caracterlstica del tipo panal, una violaciOn a 

una obligactOn que surgiere a partir de un contrato o cuasi 

contrato para con quien hubiere depositado en el agente la 

confianza para el cuidado o administraoibn de sus bienes. 

Posteriormente en Italia encontramos concepcionos siml.lares 

como antecedentes al tipo actualmente descrito en el articulo 

388 del COdlgo Penal, aunque se encuentra una mayor precisiO~ 

en el concepto al establecer que se trata de una apropiactOn 

dolosa. ConcepciOn que sin duda comprende el Animo de Jucro que 

Cl> Jiménez Huerta, Mariano, Derecho Penal Mexicano, Parte 

Especial, Tomo IV, Edit. Antigua Librerla 

Robledo, la. Edicibn, México 1963, pAg. 242. 

(2) Jiménez Huerta, Mar.iar:io, Ob~ cit".; pAg. 242. 
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en la actualidad aa tipifica. No obstanmte los legisladoras no 

precisaban el concapto 1 razbn por la cual no existla grAn 

diferencia 

Indebida. 

entre administraclbn fraudulenta y apropiaci6n 

Posteriormente Carrara, continuando con la tendencia de 

encuadrar al tipo en una violacibn al vfnculo de confianza 

define ol tipo de la siguiente forma: "Es et delito de quien, 

habiendo llegado a ser gestor fiduciario - con o ain estipendio 

o partlclpaclOn en los beneficios de una operaci6n 

administrativa en Interés de otro, y en tal concepto, 

consi¡natario da las cosas de ajena pertenencia para aquel uso 

determinado, abusa de la confianza que le fue conferida y 

convierte indebidamente en su provecho las mismas cosas quo le 

fueron entregadas para que las administrase o las ganancias 

obtenidas".' 3 1 

En el presente siglo en el C6digo Penal alemAn en su articulo 

266 se tipifico el delito materia del presente ensayo de la 

si¡ulente forma: "a> quien dolosamente abuse de la facultad, 

quo le fue ccntcr!d~ por 1~ ley, por onc~r;c de 1~ :utor!d~d o 

por. un negocio jurldico, da diponer del ajeno patrimonio o de 

obligar a otro; b> qlen Infrinja el deber que le Incumbe de 

cuidar los intereses patrimoiales ajenos, en virutd de la ley, 

de un en~argo de la autoridad, de un negocio juridico o da otra 

C3> Jiménaz:·, Huerta, Mariano, Ob. cit. 1 pAg.· 243. 
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concreta relaciOn de fidelidad, y de esta manera cause da~o a 

Ja persona cuyos intereses patrimoniales tiene la obltgaciOn de 

cuidar". 1 • 1 

HipOteala que en su primer inciso precisan la conducta deJ 

administrador, y en el segundo sancionan las conductas •n la• 

que el sujeto activo es toda persona ~ue tenga la obligaciOn de 

cuidar un interés patrimonial ajeno. 

En techas recientes Sebastian Soler al redactar un Proyecto de 

COdigo Penal, redactaba en el articulo 220 el típo do la 

siguiente manera: "El que por cualquier razOn tuviere a su 

cargo el manejo, Ja adminlstraciOn o el cuidado de bienes 

ajwnos y perjudicare a su titular alterando en sus cuentas los 

precios o condiciones de Jos contratos, suponiendo operaciones 

o gastos o exagerando los que hubiere hecho, ocultando o 

retSniendo valores o empleAndoJos abusiva o indebidamente ... ". 

Que es sin duda el antecedente al actual delito materia del 

presente anAlisis. 

Ahora bien, para tener una plena panorAmica de los 

antecedentees hlstOrlcos, el COdlgo Penal 9ue rige en la 

actualidad publlc~do en el Diario Oficial de la FederaclOn el 

14 de - agosto de 1931, y 9ue entro en vigor el 17 de septiembre 

de 1931. no contemplaba el tipo materia del ·presenté estudio. 

(4) Jíméne: Huerta, Mariano, Ob. cit., -p~g. 244. 
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Originalmente el arttculo 388 ostablacla una multa al !rauda 

que tuviera un valor que no excediera de cincuenta pesos, 

articulo que fue derogado por decreto da 29 de diciembre de 

1975, publicado en el Diario Oficial da la FederaclOn de techa 

30 de diciembre del mismo ano, y restablecido por el artlcúlo 

Primero del decreto de 30 de diciembre de 1983, publicado en el 

Olarlo Ollclal de la FederaclOn de techa 13 de enero de 1984, 

en vi¡or a los 90 dla& de su publicaoi6n, para quedar como 

si¡ue: 

•Artlculo 388.- AJ que por cualquier •otivo teniendo a su 

careo. la adalnistrac16n o al cuidado do bienes ajenos, con 

Anl~o de lucro perjudique al ttular do 6stos, alterando las 

cuenta• o condlolone• de Jos contratos, haciendo aparecer 

operacfonaa o gaatos inexfstantas o exacorando los reales, 

ocul tanda o reteniendo valorea o eaple.lndolos 

tndeblda•ante, se le l•pondrln las penas previstas para ol 

delito da fraude. 

11.2 El el•enta objetivo. 

Dentro de la Teorla Tetrat6mioa, ~J elomonto ¿Ljetivo ·del 

delito constituye el primer elemento integrante del mi~mo, si 

se analiza con la bptica 16gic~ que se s~Nala en _el capi.tulo 

precedente en donde Jo definimos como La Conducta, que se. 

traduce generalente en un comportamiento voluntürio del hombre, 

que puede ser de acción (activo> u omisión Comisivo>, 
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encaminado al logro de un fin, que generalmente mod1t1ca loa 

realidad, dando como consecuencia el orlgen de un ilicito 

penal, 

Para el estudio del elemento objetivo se encuentra la necesidad 

de discutir sobre varios •spectos del ~ismo para lo ~ual se 

1e¡u!r~ un principio analltlco. 

l 1.2. 1 DenomlnaclOn. 

Diversas han sido la1 danomtnaciones que ha recibido el 

elemento objetivo dal detlto por parte de los tratadistas, 

entre las cuales encontramo1 las siguientes; acclOn, hecho, 

acto y conducta. 

El término acclbn no e1 tan preciso ya que como ha sido 

definida por alguno& trataditila1, tal es el caso de Eugenio 

Cuello CalOn, bnlcamente expresa una manifestaciOn externa de 

voluntad, lo que no delimita los aspactoa activo y pasivo. 

Si::ii lar lmpracisi6n surge de las conceptuaciones que de los 

t·erm i nos hec:ho y acto se han dado, en donde no se ana 1 izan to• 

comportamientos activos u omisivos • 

. Es el maeGtro Castellanos Tena, quien emplea esta Olilma por 

encontrarla mas precisa, ya que con el termino "conducta" se 

pueden incluir los dos aspectos, la acclbn y omisiOn, como se 
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ob•erva de la detiniclOn que de dicho elemento hace: "La 

conducta e1 el comportamiento humano voluntario, positivo o 

ne¡:ativo, encaminado a un propbsito". 181 Término que 

lncluao la 1uprema Corte de Justicia ha adoptado y el cual 

admitimos como el mas preciso por incluir ambos aspectos, el 

positivo y el ne¡atlvo. 

11. 2.2 Sujeto• y objetos ligados a la conducta. 

Son dos, el aujeto activo, quien realiza el lllclto penal: y el 

sujeto pasivo, quien e1 el directamente afectado por la 

realicaclOn de la conducta, y que como se expreso en el 

capitulo precedente es el titular del derecho jurldlcamente 

prote¡ldo. 

Los objetos sobre los que recae la conducta, como se ·senal6 

anterloremente son el objeto material, q~a lo const.ltuye ·1a 

per~ons o cosa sobr~ ~uien r9cbe 9.l datto o p~lter", Y: fft nbjeto 

jur!dlco que es el bien jurldlcamente protegido por la ley 

lesionado por la conducta. 

11. 2. 3 Formas en que se manif icsta. la conducta. 

Como se ha se~alado el término conducta, expresa la Yolúnt?d 

del indiviudo en forma de un hacer o de un no hacer, mlsm~.que 

(5) Cas~~llanos Tena, Fernando, Ob. Cit~, p~~~ 149 •. 
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podrA ser activo o pasivo, dando en consecuencia una variacjbn 

al mundo externo. Por tal motivo analizaremos Jos elemento• que 

integran la conducta que son i) La AcciOn, y ii> La Omisión. 

!) La AcciOn; en sentido eMtenso, es el comportamiento 

voluntario del ser humano, mismo que se manif lesta a través 

de un hacer que quebranta la Ley, realizando lo prohibido 

por la misma, o incumpliendo lo que ésta senala, dando en 

consecuencia un cambio en el mundo ftsico, que es en el que 

se convive. 

En sentido estricto es la manlfestac!On de la voluntad 

humana que en una mayor o menor intensidad altera el mundo 

tls!co, Implicando el grado da posibilidad. 

En relaclbn con la acclOn Castellanos Tena manifiesta: "la 

acctOn, stricto· sensu, es todo hacho humano voluntario, 

todo movimiento voluntario del organismo humano ca~az de 

modificar al mundo exterior o de poner on peligro dlch~ 

modlficaciOn".c• 1 

En opiniOn ca~i un~nime de _los tratadistas los elementos de 

la acoibn son los siguientes: 

ManifSataclbn-de la voluntad deseada: 

Resultado o consecuencia .deseada: y 

(6) Castellanos Tena, F~rnando, _Ob. cit., pAg. 152 
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Relac!On da caus~l1dad. 

ti> La Omis10n; es Ja contraposicibn de la acciOn, que consiste 

de un no hacer debiéndose realizar Jo contrario, y que de 

tgual manera que la acciOn produce un cambio en el mundo 

exterior, inclusive en su grado de posibilidad. La OmisfOn 

se subdivide en stmpJe y en comisiOn por omisiOn. 

La omfsiOn simple o propia, es aquella que da lugar a 

Jos delitos que se ha tendlo a bien llamar "delitos de 

olvido", const•tente en el no hacer aocidantal o 

voluntariamente Infringiendo la ~oy Penal. Es docfr 

qua el sujeto activo estando sujeto a cumplir con una 

norma jurldica, no la hace o no la cumple. En el caso 

de la omislOn simple involuntaria (delitos de olvido) 

Porte Potit la denomina culpa. Este tipo de delitos no 

tendrA resultado material, ya que no habr~ cambios o 

variaciones en el mundo exterior, produciendo el 

resultado tlplficado en la Ley. 

Los elementos de la omisiOn son: 

Voluntad o :alta de voJuntad; 

No hacer o inactividad; 

Deber jurldico de obrar; 

Resultado tlpico como consecuencia deJ deber 

jurtdf co da obrar. 
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La comlslOn por omlsiOn u omisiOn impropia, integra 

los elementos de la omlslOn simple paro produce 

cambios en el mundo exterior, es decir tiene result&do 

material, como consecuencia de un no hacer voluntario 

o involuntario. En nuest~a le¡lslacibn estos delitos 

se encuentran catalogados como delitos lmprudenc1ales, 

toda vez que no so considera la ausencia de voluntad 

en el infractor, 

Se ha analizado el delito en orden a la conducta, existiendo 

otras formas de clasificarlo y que en forma sintética a 

contlnuaclOn se expresan. 

1> En orderi a la conducta, se clasifican en delitos de acclOn 

y omlsiOn, pudiendo wer esta bltlma ·simple, o comisiOn por 

om!siOn. 

2l En ardan al resultado, se clasifican en Formales y 

materiales. 

3> En orden al da~o, se clasifican en delitos de dano y de 

peli¡¡ro. 

4) En orden a su duraolbtl. ;G c.!:sif ic~n en ·instantAn~os, 

instantAneos con efectos permanente~ y contiriuados. 

5> En orden a su elemento interno, se clasifican en dolos~s, 

culposos y preterintencionales. 

6> En orderi a su ·estructura, son simplez y .complejo.s •. 

7l En orden al nbmeio de sus ~ctos, se clasifican en 

unisubsit~ntes y plurlsubsistentes. 
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6! En orden al nfimero do tos sujeto~, so cla~if ican en 

unlsubjetlvoa. y pluri1ubjetlvos. 

9> En orden a su persecuclOn, &e clasifican como perseguibles 

por querella de parte o de oficio. 

10> En orden a su materia, se clasifican en delitos del Fuero 

Combn y del Fuero Federal. 

11. 2. 4 Aspecto negativo del elemento objetivo. 

Como hasta el momento se ha observado, la conducta humana, es 

un soporte medular dal delito¡ por lo qua su ausencia iplicarA 

la no aparlciOn del 111cito penal. Esto se conoco como el 

aspecto negativo de la conducta, porque impide la evotuoiOn de 

la lntegrac!On del lllclto penal. 

Las causas que eximen de responsabilidad al sujeto activo 

respecto de su conducta realizada y no deseada, on opinlOn de 

la mayorla de los tratadistas son dos: 

a> Fuerza f lsica exterior e irresistible; 

i) Vis absoluta; y 

lll Vis maior. 

b) Movimientos reflejos. 

Los estados de lnconsciencia del ser humario han sido 

considerados por algunos autores también como causas eXimientes 

de responsabilidad. 
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a) Fuerza Flsica exterior e irresistible. 

La excluyente de responsabilidad por esta causa esta 

determinada en el articulo 15 del COdigo Pena Fracc!On 1 

que a la letra establece: 

"Articulo 15.- Son ciurcunstancías exluyentes de 

responsabilidad penal: 

1.- Incurrir el agente an. actividad o inactividad 

involuntarias"; 

Analizando el precepto legal antes invocado, encontramos que en 

forma genérica al senalar la actividad involuntaria a la vis 

absoluta y la vis malar, ••tas son; 

1> Vis absolut.a; cuyas caracterl&ticas esenciales se dan 

en su o.rigen, es decir, que la tuerza de carActer 

Irresistible es originada por el hombre que Inhibe la 

voluntad del sujeto que sirve como medio. A mayor 

abundamiento la vis absoluta eg la presión que un ser 

humano ejerza sobre otro, de una forma flsica. 

materia) e irresistible, convirtiendo al segundo en un 

sujeto que bajo presiOn as eJ simple madi~ qUe no 

tiene facultad .de manifestar al exterior su voluntad,: 

en reJaciOn ·con la conducta que exterioriZa·, p~r Jo 

que no es r·esponsabJe de su 'oond~6ta; 
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!!> Vis maior¡ Al igual que la vis absoluta, sus 

caracteristfcas son dadas por la fureza exterior que 

la originan, siendo sug efectos iguales que en la vis 

absoluta, por lo que ae puede expresar qua la vis 

malor, es la preslbn fl&lca ejercida por la 

naturaleza, sea por una fuerza f lslca de un elemento 

natural o animal, en forma material e irresistible que 

transforma al sujeto sobre el que recle la fuerza en 

un medio, y que se ve inhibido por dicha tuerza 

excluyendolo de toda re•ponsabll!dad. 

bl Movimientos reflejos. 

Los movimiento• reflejos, son respuast~~ ~utocAtlcas del 

sistema nervioso central a esttmulos determinados, en 

ocasiones son mecanismos de proteccibn del organismo humano 

o de ejecuclbn de funciones involuntarias de los brganos 

del cuerpo, sin la intervencibn de los niveles elevados del 

sistema nervioso, que implicartan una conducta volitiva. En 

otras palabras, los movimientos reflejos son generados por 

el sistema nervioso sin la intervenciOn de~ cerebro,_ lo que 

implica una ausencia de voluntad, p~r lo que se les ha de 

considerar como lnhibidores de la conducta realizada 

re~pecto del -control mental. Legalmente ~on aceptados como 

causales de respónsabilidad, en· sentido contrario, siempre 

Y cuando los mismo no hubiesen sido posibles _de retardarse 
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o dirigirse en tal forma que no constituyeran un 11\cito 

penal, 

En relacibn con las causas do ausencia de conducta a que se 

hizo referencia ant .. erlormente. en especl t leo, o l hipnotismo, 

suena y sonambulismo, originaron en Italia la Teorla de la 

Accl6n Libre en &U Causa, en la cual se establece que un sujeto 

es responsable de las conducta• delicutosas realizadas durante 

el e1tado de inoonsclencla, si deliberadamente el sujeto se 

entrega a ellos para provocar la conducta, o si estando en la 

poslbllidad de tomar las precauciones necesarlae para evitar 

que se den determinadas conductas, éstas se realizan. 

Lo anterior se ve plasmado en la fracclbn 11 del articulo 15 

del Cbdigo Penal, que a la letra dice: 

"Articulo 15. - Son circunstancias excluyentes de 

responasbilldad penal: 

11. - Padecer el inculpado, al cometer la infracciOn, 

trastorrio mental o desarrollo fntelectual ~eta~dado 

que 1 e Impida comprender e 1 car6.cter i l lcl to de.1 

hecho, o conducirse de acuerdo con esa comprenstOn, 

excepto en los casos en qu~. el pr~pio sujeto activo 

haya provocado esa incapaci~ad int~ncional o 

i~prudencilalmente". 
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objetivo en el delito a que se refiere el 

dal Cbdlgo Penal para el Distrito 

Como se ha estudiado en el presente capitulo, la conducta es el 

elemento objetivo del delito, consistente en un comportamiento 

humano, voluntario y consciente, activo u omlslvo, que da una 

consecuencia que trasciende a la esfera jurldlco penal. 

En el delito que nos ocupa, se pueda aenalar que la conducta 

que se verifica para considerar la comlslbn de un lllcito penal 

y ser penada por el Cbdigo Penal se Integra de la siguiente 

manera: 

El sujeto activo, toda persona que tenga a su cargo la 

admlnistracibn o el cuidado de blonss ajenos y que perjudi~ue 

al titular de los mlsmoa con un Animo de lucro, en los términos 

descrito~ por el tipo penal. 

Por su parte el sujeto pasivo de la lnf racciOn punible es la 

persona moral administrada, el titular de los bienes otorgados 

en administraciOn o de los bienes ajenos. 

En cuanto al objeto material sobre el cual recae.el resultad~

da la CODduct~, tenemos a los bienes en administraciOn o en 

cuidado, a los qüe ataf'\e la alteracion·(de ·cuentaS, :el ·cambio. de 

condiciones imperantes, o actividad que· les perjudi~ue. 
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Por lo que corresponde al objeto jurtdico, o bien jurldicamente 

tutelado, serAn los interese& del propietario de los bienes 

administrados o bajo el cuidado del sujeto activo, 

La forma de apariclbn de la conducta en el delito materia de 

estudio, se perfecciona tanto en forma activa o positiva como 

pasiva u omislva, la forma activa implica una acci6n por el 

sujeto activo del delito para su comisibn, la naturaleza propia 

del illeito penal no presenta comunmente la forma omisiva, pero 

es posible presuponer una conducta omisiva en la que se 

perjudique al titular de los bienes con el Animo de lucro. 

La ausencia de conducta serla que faltara la voluntad o la 

fuerza, lo que serla la Vis Halar o Vis Absoluta, que es la 

fuerza f lsica superior irresistible proveniente del ser humano 

o de la naturaleza, que dltlollmente operarla en eJ delito 

-materia del presente estudio. 

11.3 Tipo, tlplc1dad y atlpicldad. 

Una vez concluido el anAlisis del elemento objetivo del delito, 

Y para continuar con el Orden lbgico de la Teorla TetratOmica, 

se anallzarl la tiplcidad, pero es necesario establecer la 

diferencia dialéctica con el tipo. 
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Dlt•rencla entre tipo y t!plc!dad. 

El tipo como lo set'liala Hezger, es "el conjunto de todos los 

presupue•tos 

jurldica". 1 71 

a 

En 

cuya existencia se li&a una consecuencia 

otras palabras, es el conjunto de 

elementos que describen el illclto penal, y que fueron 

tormulados por el Estado a través de su Organo legislativo, en 

buaqueda de una protecc!On a la sociedad. 

La tlplcldad es la materlallzac!bn de la conducta descrita en 

el tipo por el le¡islador. E~ consocucncia, podemos decir que 

el tipo es la conoeptuaclbn le¡!sJatlva del !licito penal que 

es Indispensable para que se presente la tlplcld~d. 

En relaclOn con lo anterior, el maestro Fernando Castellanos 

Tena, manifiesta que "No debe contundires el tipo con la 

tlp!cldad. El tipo es la creac!bn "legislativa, la descrlpolbn 

que al Estado hace de una conducta en lon proceptos p&nales. La 

tiplcidad es Ja adacuactOn de una conducta concreta con la 

descripciOn JegaJ formulada en abstracto". 1 • 1 

<7> J iménez da As tia, Lu 1 s, Trata do de Dar.echo Pena L. Tomo_ 

! I l, Edit. Lozada, B1:-1enos Airea, Arg.entina, 1951, 

pAg. 654. 

<B> Castellanos Tena, Farnando,Linea~ientos Elementales 'de 

Derecho penal, Edit. Porrua, S.A., 20a •. E~_l'cl_On, 

Méx 1.co 1984, pAg. 167. 
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Varias han gido las cla&itlcaclones que del tipo penal se han 

dado. en el presnte ensayo so exponen la cJaalf icaciOn que 

presenta el maestro Castellanos Tena. 

a> "Por su compos:ic10n en; a) Normales, que se 1 imitan ha 

hacer una descripicibn, y b) Anormales, que contienen 

elementos normativos ademAs de los objetivos. 

b) Por su ordenac16n metodoJOgica; a>Fundamentales o basicos, 

aquellos que aon fundamento de otro tipo, b> Especiales, se 

forman agre¡ado• al tipo fundamental, y e> Complementados, 

•e dan a lado del tipo blslco. 

e> En funclOn de su autonomla o independencia; a> Autónomos o 

independientes, qua tienen vida por si, y b> Subordinados, 

que dependen de otro tipo. 

d> Por su tormulaciOn; al Casulsticos, aquel los que prevén 

varias hipOtesis, pudiendo integrarse con una de ellas 

<alternativos>, o en conjunci6n <acumulativos>, b> Amplios, 

describen una hipOtesis ~nica. 

e> Por el danc que causan; a> De da~o o lesiOn, aquel los que 

protegen contra la disminuclOn o destrucciOn de Un bien, b> 

De peligro, protegen la posibilidad del dano•.••• 

C9> Castel )anos Tena, Fernando, Ob. cit., pAgs. 173 y 174. 
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1J.3.2 Tlpicidad. 

En stntesis, podemos definirla como Ja adecuaci6n de la 

conducta realizada por el sujeto activo del delito, al tipo 

penal descrito por el le¡lslador. Con la tlplcldad, la 

hlpOtesls legal que el Organo legislativo del Estado, 

previamente estableciO en forma general y abstracta, se 

concretiza en una conducta tlpica, misma que.constituye el 

illcfto penal, y qua implica que se sancione penalmente. 

Como elemento integrante da la contiguraciOn del iJJcito penal, 

la tipicidad es la que permite proteger a la sociedad, o 

sancionar y perse¡uir al sujeto activo del delito. 

Como elemento esencial del delito, el maestro Celestino Porte 

Petit, comenta quo la tlp!cldad queda plenamente en el dogma 

penal de " Nul tum Crimen Sine tipo", que Constitucionalmente se 

Astablece en el Articulo 14 que seMala: "En Jos Juicios del 

orden criminal queda prohibido imponer por simple analogla y 

aun por mayor ta de raz6n, pena a 1 enna quo no t1sté decretada por 

una ley e>cactamente aplicable al delito de que se trat·a". Lo 

que manifiesta, que se otorga la garantla de libertad y 

seguridad para que, bni~a y exclusivamente Jos delitos 

tipificados sean sancionados. 

Hay que considerar que Ja tipicidad tiene su importancia en la 

tutela del tipo que el sujeto activo quebrante. As! mismo, hay 
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que dejar establecido que la conducta ttpica no siempre serA 

antijur1dica 1 ya que para poder considerar que se ha realizado 

un delito, el brgano jurisdiccional, tendr~ que ha.cor una 

valoraclOn de ta conduct- y de la adecuacibn de la misma al 

tipo, una vez que se encuentre que no hay excluyentes de 

responsabl l ldad, se procederb. con el anl>.I is is de 1 a 

culpabilidad del sujeto activo, y sblo en ese momento, se puede 

hablar del surgimiento del delito. 

11.3. 3 Aspectos negativos del tipo y de la tipicldad. 

En los aspectos negativos del tipo y de la tlplcldad se 

suprimen algunos factores que son esenciales para satisfacer y 

adecuar los presupuestos del delito. 

11.3.3.1 Aspectos negativos del tipo. 

El maestro Catellanos Tena, senala que la "ausencia del tipo se 

presenta cuando el legislador deliberada o inadvertidamente, no 

describe una conducta, segtJn el sentir gonera.l, deberta sor 

incluida en el catA.togo de delitos"."º' Por lo que ha de 

considerarse la ausencia de tipo como la falta de algbn 

presupuesto o elemento objetivo, subjetivo o de car~cter 

normallvo, por lo q~~ tRndrA efectos negativos para la 

·comprobacibn y sancibn de la conducta realizada. 

(10) C~stellanos Tena, Fernando, Ob, cit., pAg. 174. 
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11.3,3.2 Aspectos negativos de la tlplcidad. 

Los aspectos negativos de la t1plcidad, ausencia da tipicidad o 

atipicidad como con mAs frecuencia ~e denomina, impide que el 

delito se integre como lo senalá el maestro Francisco Pavbn 

Vasconcolos. En el aspecto negativo de la tipicidad, la 

conducta se encuentra presente, pero ésta no se adec~a a la 

descrita por el legislador. Sobre la atlplcldad el proplo 

maestro PavOn Vasconceloe explica su existencia "cuando el 

comportamiento humano concreto, previsto legalmente en forma 

abstracta, no encuentra perfecta adecuaciOn en el precepto por 

estar ausente alguno o algunos de los requisitos constitutivos 

del tipo." Por lo que acertadamente manifiesta que es la 

"ausencia de ta adecuaciOn tlpican.1 111 

A eontinuaclOn se presentan las causas de atipicidad que en el 

presente trabajo se consider.an existentes, mismas que son: 

a) Falta de calidad exlRlda por el tipo legal respecto al 

sujeto activo. 

b) Falta de calidad exigida por el tipo legal respecto al 

sujeto pasivo. 

o> Ausenoia o falta de objeto material, o bien. habi,e.ndo 

'Objeto materia), no s~tisfiiicer los requisitos del. tipo, 

(11) Pavbn yasconcelo6, Fr~ncisco, Manual de Derecho Penal, 

Mextean·"o,_ P~rrba, .s·.·A .• , 2r'I. Edic. 1967, p~g. 261. 
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dl Falta de referencia• de tiempo de lugar que el tipo 

requiera, no ob1t•nte ••real lee l• conducta. 

el Ausencia de conducta o de h•choa previstos on el tipo. 

t> Fo.Ita de elementos 1ubjotlvo1 del Injusto que lo¡a.lmonte 

sean exl¡ldos por el tipo. 

&> Que en su caso, no •• da la antijurlcldad especial. 

En lo• anteriores casos, la tlpicldad no•• configura y la 

conducta, en consecuencia, no se puede considerar tlploa ni 

antljurldica, por lo que el delito no se desarrolla. 

l l. 3. 4 El tipo y la tlplcldad en el articulo 366 del Cbdlgo 

Penal para et Distrito Federal, 

En relaclbn con los antecedentes histbrlcos del tipo, matoria 

del presente ~rabajo han quedado las manifestaciones que al 

principio del presente capitulo se han hecho. Por lo que falta 

analizar el tipo conforme a las claslflcaelones que previamente 

se han expue~to. 

Por su composicibn el tipo matOria del presente e~tudio, es un 

tipo anormal, por contener elementos de car&cter subjetivo como 

el uso Indebido de los bienes administrados. 

Por ~u orden~olbn metodolOgica .es un tipo especial ya que estl 

. formado por requls!sto• espec.lalas que exotuy•n lo. apl loaoltin 

de el tlpo blal.co." que liemos de. coneiderar .. e& el de ·fraude. 
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En tunc10n a su autonomla o independecfa, es un tipo aut6nomo, 

ya que tiene vida por si mlsmo. 

Por su formulaciOn, el tipo descrito en eJ artlculo 388 es de 

tormulaciOn casutstica, ya que el legislador no dascrlbiO una 

modalidad 6nica para la ejecuciOn del illcito al establecer que 

se alteren cuantas o condiciones de los contratos, haciendo 

aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los 

reales, ocultando o retentando valores o emplelndolos 

indebidamente, lo que deja de manitiesto que es un tipo de 

formulac!On casulstica alternativa. 

Por el tipo de bienes tutelados es un tipo de dano, ya que 

tutela la disminuciOn o deetrucciOn de los bienes otorgados en 

custodia o administraciOn. 

En cuanto a la ausencia de tipicidad o atlpicidad encontramos 

que se pueda dar cuando hay ausencia de suejto activo, esto as 

que se realice la conduct~ pero el sujeto activo no sea 

administrador o no tenga a su cargo ol cuidado de los bienes 

ajenos qua son tutelados por el tipo. 



Capitulo t 1 I. AnA! l!lls del del tto a. gua &!f refiere 
el art!oulo ~66 del COdlgo penal para pi Dl1trlt2 
Ftdtta\ tn .Matarla del Fuero Combn Y para toda la 
Rtpbblica en Materia del Fuero Federal. (Segunda 
Parte) 

111.1 

111.2 

Antijurlcl.dad y causales de licitud. 

Culpabilidad y au aspecto na¡ativo. 



Capltulo 111. AnAll~I• del delito a gua so refiero el articulo 

388 d1l COdlgo penal para al Distrito Federal on Hatorla dol 

Fuero Co•6n y para toda la Rop6bllca en Hatorla del Fuoro 

federal. <Segu~da Parte> 

111.1 Antljurlcldad y causas de licitud. 

La antljurlcldad es una caracterlstlca del ll!clto penal que 

expresa la dlsconformldad que resulta entre la conducta y el 

orden jur!dlco generalt la antljurlcldad es distinta a lo 

antljurtdlco qua es lo contrario a la norma, y la antljuricldad 

es una relaclbn que se refiero a la conducta misma ya valorada 

como antljurtdlca para determinarse la delictuosldad, en su 

momento, al especificarse ou tipo y tlplcidad. 

Como presupuesto de la antljuricidad se encuentran el tipo y la 

tlplcldad, ya que primero que todo, es necesaria la existencia 

de un tipo. como segundo paso es necesario que se de una 

adecuaciOn de la conducta realizada por el sujeto activo al 

tipo penal descrito por el legislador que en el capitulo 

prticeJ~nt6 dano~!n~:c: t~picldad 1 y sorA posible qua exista 

antijurlcldad si dada la conducta, y ésta se adecfia al tipo 

siendo antljur!dlca. 

LingOlsticamenle la antijuricldad también se ha denominado 

antljurldlcldad, sin que por ello deba· de entenderse algfin 

concepto distinto, siendo su empleo Cuestibn de gusto. 
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El maestro Castellanos Tena expresa1 "Como la antijurldicldad 

es un concepto negativo, un anti, lbgicamente existe dificultad 

para dar sobre ella una idea positiva; sin embargo, com~nmanta, 

se acepta como antljurldico lo contrario al Derecho". 111 

Tomando las palabras del propio mae1tro Caatel lanas, Carlos 

Binding descubrlO que el delito no es lo contrario a la ley 

sino antes bien, su adecuaciOn. Al transgredirse la norma. no 

existe una vlolacibn a la ley, sino una adecuaeiOn de la 

conducta al tipo, lo que se vulnera es la normR existente 

encima y detrls de la ley., Asl mismo, Hax Ernesto Mayar quien 

partiO de ésta tesis, otorgo un contenido determinado a la 

antljurldicldad, mismo que se establece en una contraposicibn o 

contradtccibn a las normas de cultura que el Estado, como 

Organo de gobierno, reconoce. "Mayar pretende dar un contenido 

ético a un concepto eminentemente jur1dico; para él, la norma 

cultural comprende costumbres, valoraclones medlaa, 

sentlmlentos patrlo11, rel tgiosos, etc. " 1 21 

(1) Castel lanas Tena, Fernando, Lineamientos elementales 

de Derecho Penal, Edit. Porr~a, S.A., 20a. 

edlc!On, México, 1964, pAg. 177. 

(2) Castel lanas Tena, Fernando, Ob. cit., pAg. 179. 
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El Jurista Franz Von Ll•zt, da a la antlJurldlcldad, una 

cont1guracibn doble, sureiendo la Doctrina Dualista, en la que 

se manlfie&ta que la antijuridioidad puada ser formal, en 

cuanto contraviene la ley, y material, cuando de esa 

contravencibn se afecten o lesionen los intereses colectivos. 

En slntesis, se puede afirmar que la antijuridicidad, parte de 

la adecuacibn de ta conducta al tipo penal previamente descrito 

por el legislador, como brgano del estado que trata de proteger 

el lnteréo de la colectlvldad, que es la tlplcldad, y ya con 

ella se establece una relacion con la conducta que ha de ser 

antijur1dica para 'determinarse como delictuosa. 

El maestro Hernlndez 

puede entenderse 

Silva, con toda claridad explica, que 

la anti Juridicidad material y la 

antljurldlcldad formal, la primera es la que viola las normas 

de cultura, y la segunda, las que sl violan un tipo penal que 

prohibe hacer al¡o, el ejemplo de la primer es en el delito de 

homicidio, que el tipo penal establece" Comete si delito de 

homicidio el que priva de la vlda a otro". esa norma o tipo 

penal no prohibe la conducta, por eso ne se viola esa norma 

pero quien la realiza viola la norma de cultrura que dlO origen 

al tipo, y que es "no matarAs", -por lo que ha de entenderse que 

en la mayorla de los tipos panales, lo que se viola es la norma 

de cultura que dib origen a elaborarlo, v.gr. no robar~~, no 

matar•s. no abusarAs de la confianza etc.; ejemplo de norma 

prohibitiva se encuentra el articulo 202 del. Cbdlgo Penal. 
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prohibido emplear a menore¡ de 

dlecloho anos en cantinas, tabetna1 y centro• de Yiolo, L& 

contravención a esta disposición se castigarA con prisión 

de tres dlas a un ano, multa de veinticinco a quinientos 

pesos y, ademls, con cierre definitivo del establecimiento 

on caso de reincidencia. lncurrirAn en la misma pena las 

padres o tutores que acepten que sus hijos, o menores, 

raSipectivamente bajo BU suardla, •• empleen en los 

referidos astableclemlantos. 

De esta manera se ha expresado lo que por juricidad o 

juridicidad ha de entenderse, por lo que procede seguir con el 

estudio de su aspecto negativo. 

Causas de licitud en general. 

Continuando oon el orden en el método de investlgaolbn seguido 

en et presente estudio, el aspecto negativo, es decir las 

causas de licitud, mismas que son la au~encia de la 

antijurlcidad, provocada por condiciones de carActer objetivo 

que borran del hecho toda cond!c!~n de Ilicitud, convirtiéndolo 

en consecuencia en un hecho u acto jurldico. 

Algunos autores denominan 

antijUridicidad como causas 

al aspecto negativo de 1 a 

de justificaclbn; misma qué en el 

presente ensayo no se admite en virtud de considerar que la 

antljurldlcidad contiene un desvalor que genera la norma que le 
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da calidad, es decir se considera que el dasvalor también es un 

ente cuya esencia •• la valencia, y que puede actuar en sentido 

contrario otorgando licitud al acto o hecho jurldlco en una 

escala dentro da una jerarquizaclOn que de los valores se haga 

previamente. 

Lo anterior quiere decir, que toda causa dG licitud o mejor 

dicho cau•al de licitud, no as mls que el resultado de comparar 

en sentido contrario el desvalor que produce el lllcito penal 

con valores de menor jerarquta. Produclendose como re&ultado de 

esta comparaclOn axlolbgioa, que el tipo y las conductas a él 

adecuadas se vean matizadas o calificadas por valores que den 

llcltud al acto, lmpllcando que no se busca una ju1tlflcaclOn 

para al¡o que es licito por sus caracterlstlcas intrlnaecas. 

Ahora blen, no debe de entenderse que se trata de hacer juego 

de palabras con lo antes descrito, y que no se busca esclarecer 

el conepto, el an•llsis profundo de lo manifestado permite 

encontrar las ideas que se tratan de manifestar. 

Hay que establece-r que las caUsales de llcltud, son ünlca ;· 

exclusivamente de car&.oter objetivo, es decfr, se materializan 

unicamente cuando la ley tas consigna de forma expresa, 

'caracter\stica que dlferencta a las causasles da licitud de las 

excluyentes de responsabl l idad, mismas que el brgano 

jurlsdic~lonal puede en todo momento otoraar. 
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A manera de abundamiento entiendase lo antes mencionado con I~ 

manifestaciOn siguiente: las causales de licitud en reJaciOn 

con la antljurldlcldad de un hecho determlndo no permiten que 

el delito como tal ae conti¡ure, a contrario aensu, con las 

excluyente&, el delito si aparece, pero é1te no •e hace 

efectivo. 

A la comparac!On axiolOgica que los tratadistas hacen en 

sentido contrario del desvalor qua conlleva la antljurldlcldad 

en relaciOn con valores de menor jerarqula, se denota como 

Doctrina del Interés preponderante. 

A continuac!On se presenta lo qua en ol presente estudio y de 

acuerdo a lo expuesto· se considera· como principales causales de 

l lcltud. 

a> Legitima defensa; 

b> Estado de necesidad; 

c) Cumplimiento de un deber; 

d) Ejercicio de un derecho; 

e) Obediencia jerArqulca; 

t> Impedimento legitimo. 

Acertadamente manifiesta el maestro Porte Petlt que el. Cbdigo 

Penal, "con una apreoiable dis?ersibn, Gnúmera las que .d-enomina 

ci runstancias ·.excluyentes de re~ponsabiJ id ad, c_a_ta J ogand.o an 

el las ·atro'p&I ladamente .desde Ja ausencia de conducta hasta el 
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de 

••• 
culpabilidad y qua par la ml•mo, 

lugar. E1to en cuanto a 1us 

1lsta~atlzaoibn do¡mltlca, pue• por lo que hace a su contendlo, 

deja mucho que desear". de tal suerte "que Jiménaz da A1ba, 

reflrl6nda1a al Antaprayeata del Cbdl'o Panal para vi Distrito 

y Territorios Federales de 1949 1 aln ambaauea dice; "Alabanzas 

sin tasa merecen loa oamblos introducidos en el articulo 

15"". 1 :1 1 

Las prlnclpale• causal ea de licitud, como se manifestb 

anteriormente, se encuentran dlapersa1 en el articulo 15 del 

Cbdigo Panal que en lo conducente &e analizarA. 

al Legltlma defen•a. 

Articulo 15.- son circunstancias excluyentes de 

responsabilidad penal: 

111.- Repelar al acusado una agreslbn real, actual o 

inminente y sin derecho, en defen1a de biene& 

jurldlcos propios o ajenos, siempre que oxi&ta 

necesidad racional de la defensa emploada y no 

medie provocacibn suficiente e inmediata por 

parte del agredido o de las personas a quien se 

defiende. 

PRIHERA.- Que el agredido provocb la agreslOn, dando causa 

(3) ·Porte Petlt, Caleatino, Ob. cit., p6g. 369. 
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lnmed1ata y suficiente para ella: 

SEGUNDA.- Que prevlb la agraslbn y pudo f~cilmente evitarla 

por otros medlos legales; 

TERCERA.- Que no hubo necesidad racional del medio empleada 

en la defensa ; y 

CUARTA.- Que el dano que Iba a causar el a¡resor era 

tlcilmente reparable después por medios legale• 

o era notoriamente de poca importancia, comparado 

con el qua causb la defensa. 

Se presumlrl que concurren los requisitos de la legltlma 

defensa salvo prueba en contrario, respocto de aquél que 

cause un dano a quien a través de la violencia, del 

escalamiento o 

& 1 n derecho, 

por cualquier otro medio trate de penetrar, 

a su hogar, al de su familia, a sus 

dependencias o a los de cualquier persona que tenga el 

~ismo deber de defender el. sitio donde su.encuentren bienes 

propios o 

obl igao!l>n; 

ajenos respecto de los qua tenga la misma 

o bien lo encuentre en alguno de aquellos 

lugares en elrcunstanota~ tales que reveien Ja posibilidad 

de una agre11 ibn. 

El maestro Castellanos Tena la dot!ne al oec1r que la legitima 

det&nsa es la "repulsa de una agr9sibn ant·ijui-ldica y actual 

por G\ atacado o por tercera per~ona con~ra el agresor sin 

traspasar ta medida necesaria para la protecoibn".' 4 ' 

<•l Castellanos Tena, Fernando, Ob. cit., pAg. 192. 
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Como se ha visto, en el Código Penal se astabJecen presunciones 

par la existencia de la le¡ttima defensa, mismas que admiten 

prueba en contrario. 

En el mundo real, la conducta en cuestibn, no slmpre surge a la 

vida en forma independiente, sino que viene acompa~ada de 

diversas situaciones como son: 

1l Rllla y le¡ltlma defensa. 

lll Le¡ltlma defensa en contra del exceso de la legitima 

defensa. 

il 1) Legitima def en&a en forma reciproca. 

lv> Legitima defensa del lnlmputable. 

V) Legitima defensa contra lnlmputables. 

bl Estado de necesidad. 

En ésta causal de licitud, el principio del interés 

preponderante adquiere especial importancia, ya que hay una 

valoraclbn especifica que conf lgura sus element~s. en la que se 

da una mayor valoracibn al bien salvado y se lnteera Ja 

justtf !eante, qua FGrralla qu~ el sujeto activo obre conform~ ~ 

derecho. 

A diferencia de la legltima defensa, en el estado de necesidad 

hay auscncin de agresibn y no existe lucha da interéses sino un 

conflicto entre los mismos en c~anto a su jerarqula, 
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Los casos especlficos del estado da necesidad y que el Estado a 

tipificado son: 

1> El aborto terapéutico, consagrado en el artlculo 334 del 

mult1c1tado COdlgo Penal. 

11> El robo de famélico, que se encuentra plasmado en el 

articulo 379 del cOdigo antes citado. 

c> Cumplimiento de un deber. 

d > Ejercicio de un derecho. 

Causale1 de licitud que se analizan en forma conjunta, en 

virtud de -que las mismas se consagran en la tracci6n V del 

multlcltado articulo 15 del C0d1go Penal y que eKpresa lo 

•lguiente1 

Articulo 15.- Son circunstancias .. 
responoabllldad penal: 

excluyentes de 

V.- Obrar en forma legitima en cumplimiento de un deber 

jurldico o en ejercicio de un derecho, siempre que 

exista necesidad racional dsl medio empleado para 

cumplir el deber e ujercer el derecho. 

Ha de entenderse que el cumplimiento de un deber que conduce a 

la comisibn de un delito, sOlo serA causa de licitud, cuando 

tal deber se ~ncuentre originado en un pr~cspto legal. 
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En otro orden de ideas, el ejerclclo de un derecho, al igual 

que en la causal que previamente .. ha comentado, 

imperativamente tandrA su origen en un precepto legal, de donde 

se desprenda que quien lo ejercita no puede cometer una acclOn 

antijurldica, ya que la conducta se ajusta a la ley que da 

origen a aquel. 

e) Obediencia jerlrqulca. 

Expresada en el articulo 15 fracclOn VII. en los siguientes 

términos: 

Articulo 15.- Son circunstancias excluyentes de 

VI l. -

responsabilidad penal: 

Obedecer a un superior legitimo en el orden 

jerlrquico, aun cuando su mandato constituya un 

delito, si asta circunstancia no as notoria ni se 

prueba que el acusado la oonocla¡ 

De la anterior desorlpc10n se desprende que Ja obediencia 

jerA.rquica, no. au un delito, aunque lo sea, si eJ inferior o 

subalterno, reune Jas siguientes caracterlsticas. 

i) Necesidad u obligaciOn imperativa de obediencia¡ y 

11) Desconocimiento por el sujeto activo de que dicha conducta 

Implica la comislbn de un illclto penal, sea por falta de 

inspeccibn .Y valoracibn o por similitud a otras conductas. 
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fl Jmpodlmento le¡ltlmo. 

Finalmente, 

e1tablece1 

Ja fraco!On VIII del articulo 15 del COdigo Penal 

Articulo 15.- Son olrcunstanoias excluyentes de 

responsabilidad penal1 

VI J. - Contravenir lo dtspueoto en una ley penal dejando 

de hacer lo que manda, por un impedimento 

legitimo, 

Cabe resaltar que e•ta causal de licitud en RU antijurldidad 

aparente, se refiere exclusivamente a conductas omisivas; ya 

que permita que los sujetos que se encuentran en una situaclOn 

de personal in¡erencla, incumplan con sus obligaciones legales 

para no afecta los intereses propios o familiares. 

~a antijurldlcldad y causales de llcltuó en el delito que se 

"describe en al articulo 368 del Cbdigo Penal. 

Cuando hay un desajuste entre la conducta ttpica realizada por 

el hombre y 1.:. no.rma jurldico-penal que tuteJa intereses 

jerarquizados y reconocidos por el Estado, 11ur¡e la 

antljur!cldad. HabrA antijurlcidad en el delito que se tipifica 

en a·l arttcuJo 368 del cbdlgo Penal, cuando no estando amparado 

por una _cau!>D.l de licitud, eJ sujeto activo realice las 

conductas contenidas en las hipOtesis del tipo de referencia. 
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Especlficamente, habrA antijuricidad formal cuando el sujeto 

activo del delito con lnimo de lucro y teniendo a su cargo la 

administraclOn o el cuidado de bienes ajenos, perjudique al 

titular de los mismos, en las formas previamente descritas. 

La antijurldlcidad material se perfecciona con el resultado del 

juicio objetivo valorante del hecho, respecto del esplr!tu de 

la hlp6tesls leel•!atlva. 

En conseouancla, existe antljurldlcldad material en las 

conducta• tlplcas do loa sujetos actives del illcltc ponal 

materia de estudio, cuando teniendo lnimo de lucro, y teniendo 

a su cargo la admlnistraclOn o ol cuidado de bienes ~jenos, 

perjudiquen a loa titulare• da loa miamos con la afectacl6n de 

los bienes de acuerdo a lo tipitlcado, con la observacibn de 

qua la amplitud deacrlptlva del tipo ne preve las conductas 

actuales y futuras en protecclbn da los bienes bajo cuidado o 

admlnlatracl6n. 

Finalmente, en relacl6n con los posibles casos de adecuacibn 

del tipo materia del presenta estudio, en las causales de 

licitud que la le¡isJaciOn senala, y mismas que se h~n 

discutido a lo larso de éste capitulo, se opina .que la conducta 

no se encuadra naturamente en ninguna causal de licitud, pero 

que en un momento de adecuacibn. forzada podriamo& optar por Ja 

consignada en ta traccibn v.11 del articulo 15 multicitado, que 

se refiere a la obediencia jerArquica. 
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111.2 Culpabilidad y au aspecto negativo. 

11!.2.1 Cul pabl l !dad 

Ahora, toca el anlllsis del !ilt!mo elemento del delito la 

culpabll!dad, 

Tetra.tOmlca. 

Previamente, 

imputabl 11 dad 

de 

en 

es 

acuerdo a 1os principios de la Teorla 

forma sintetizada se expone que la 

un presupuesto de la culpabilidad, 

comprendiendo por dicho concepto, a la capacidad mental y legal 

con la que el sujeto activo deJ delito, deberA contar aJ 

momento de la reallzac16n de la conducta que se adec~e al tipo, 

para ast poderlo considerar responsable de Ja misma. 

La capacldad legal, es aquella en que la Jey establece las 

caractertsticas que el sujeto debe de contener en sl para se 

!mputalb. 

La capaoldad mental, que también nuestra tegislaciOn preveé, es 

determinada en razon a eximenes de tipo medico que se apllcan 

al sujeto. 

El maestro Castel \ano: Tana, _exPttca: "Porte Petit:soSliene que 

la lmputabllldad no consútuye un elemtno del delito,. sino un 

presupuesto general del mlsmo. ·:coincide con n'~sotr6s e.n que no 

se trata de un ele~ento esencial -del delito, .pero difiera de 
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nuestro punto de vista, por cuanta paril 01 integra un 

presupuesto general del iltcito penal, en tanto nosotros 

preferimos entenderla como presupuesto o soporte del elemento 

culpabilidad, porque al llegar a ésta, es decir, al analizarse 

el aspecto subjetivo del delito, es cuando se debe determinar 

si el sujeto qua ejecuto el hecho era capaz de realizarlo con 

consciencia y voluntad, correspondiendo entoces indagar si 

posela las facultades de juicio y decisibn". 1
•• 

De igual manera, et propio maestro Castellanos comenta de la 

Imputabilidad que: "Para que el lndivluo conozca la Ilicitud de 

su acto y quiera realizarlo, debe tener capacidad de entender y 

de querer, de determinarse en funciOn de aquello que conoce¡ 

lue¡o la aptitud volitiYa constituya el presupuesto ••• ".'ª' 

De lo anterior se infieren dos elementos; el primero 

conocimientO, y el segundo, voluntad. 

En relaciOn al presente anAlisls, ha de entenderse como 

conocimiento a IA capacidad de entender y calificar las normas 

y la realidad circundante al individuo. 

Volunta~, serA el estado anlmico del homb~e que le permite 

escoger entre un supuesto A o a. 

(4) Castel lanas Tena, Fernando, Ob. cit., pAg. 218. 

(5) Castellano& Tena, Fernando, Ob. cit., pAg. 217. 
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Toda vez que se ha establecido que para la conf 1guracl0n del 

dellto se requiere de la existencia de una conducta tlpicamente 

anti jur ld !ca imputalbe a un sujeto capaz en Derecho, hay que 

relacionar dicha conducta en forma subjetiva al sujeto, 

o!gulendo los principios de la Teorla Tetratbmlca. 

A la relaclbn subjetiva del delito que Integra al sujeto se 

denomina Culpabilidad, y es el bltimo elemento dol delito 

materia del presente estudio. 

LB culpabilidad implica una relaolbn entre el aspe.~to 

sentimental e intelectual del sujeto hacia la lnfracc!On penal 

a realizar. Es pues, el nexo intelecutal y emocional que une al 

sujeto con su acto, ya sea en forma directa o indirecta, entre 

los actos o abstenciones dol individuo y el mal ocurrido. 

En la doctrina, resaltan dos corrientes principales para 

determinar~ la naturaleza jurtdica de la culpabi 1 !dad: 

al Taorla psicologista; y 

bl Teort~ normativista. 

al Teorla psicologista. 

Sus p~in~ipales expositores son Ánt611~e1, Jlménes de Aaba, 

Font&.n Balestra, FernAndaz Doblado, Hu~oz Rambn, Soler y 

Vlllalobos. El punto medular da la presente Teorl~ estriba en 

la exposlc!On principal que la.culpabilidad parte de. un hecho 
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puramente pslcolOgico¡ es decir que existe un nexo pslquico 

entre al sujeto y el acto exterior re1ultante, qu• 11 

provocado, de forma tal, que acarrea un proceso inlelectlvo y 

volitivo, por lo que el propio sujeto 1e encuentra vinculado, 

por una parte, con el hecho <subjetiva>, y por el otro, con el 

orden jurldlco mismo que tutela el bien lesionado (objetivai; 

es en consecuencia que la culpabilidad nace a la vida a partir 

de una vatoraclOn por parte del &ujeto, y a&l mismo proviene de 

comprobar ta discordancia aubjetlva que existe entre la 

valoracion debida y el desvalor que se crea. 

En relaclbn con el presente anlllsis, el maestro Castellanos 

Tena, manltlesta que se requiere para el "estudio de la 

culpabllldad" del "an•llsls del psiquismo del agente con el 

objeto de investigar en concreto, cuAl ha sido su conducta con 

relaolOn al resultado objetivamente delictuoso", 1
•

1 

Existe sin embargo un problema con la presente Teorla, que 

consiste en la looallzaclOn del nexo pslquico del autor del 

delito, con su acto, an el ca10 da la oulpa inconsciente o sin 

representaclOn. 

b> Teorla normatlvista. 

Los representantes de la present~ T~orla son Maurach, Uelzel, 

<G> Castollanos Tena, Fernando, Ob. cit., pAg. 234. 
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Relnhart, Golds:chmtdt, Mezger y Frank, quien es el autor 

fundador de esta Toorta. LoG cita.dos autores parten de la idea 

que Ja culpabilidad no constituye otro caso que el reproche que 

se hace al autor de la acclbn delictiva, por no haber omitido 

éste dicha conducta ·antljurldlca, abn habiendo estado en 

poslbllldad de evitarla. Es asl como la esencia de esta Teorta 

consiste en fundamentar precisamente la culpabilidad, exigiendo 

al sujeto activo una conducta que tiene el deber de realizar, 

es decir, el deber ser jurldlco. 

Se1~n la corriente normativista, serl reprochable un hecho al 

autor si hay condiciones que presupongan que existieron 

posbllldades para qua realizara otra conducta. 

En el presente ensayo, se considera mas idOnea la corriente 

psicologista, en virtud de lo que el maestro Castellanos 

comenta: "Si hemos de tomar la Ley positiva como un dogma, basa 

de estudio e lnvestigacibn, debemos seguir afiliados al 

psicologismo por ser la corriente captada en el Código 

Panal". 1 ,. • 

De la corriente captada en el COdigo Penal, se desprende la 

Otima iace del an&lisis de la culpd.bltl<ld.d, 'fUéi a¡; al IJí:lr Iao 

formas en que se presenta, mismas que son tres: 

C7) Castel lanas Tena, Fernado, Ob. cit., p~g. Z37. 
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1l El Dolo 1 

Es la actuaclbn, con voluntad y consciencia, dirigida a la. 

produccibn 

el maestro 

de un resultado tlplco y antijurldico como lo defina 

Castel lano11, es decir, el estado anlmlco que 

consiste en la realizaclbn consciente y deseada da un delito y 

sus consecuencias. 

Siguiendo al maestro Castallanos Tena y al maestro Hernlndez 

Silva vemos que el dolo puede ser: 

!l Directo 

lll Indirecto 

llil Eventual 

lvl Indeterminado 

ll El dolo directo es en al que existe voluntad de la 

conducta y deseo del resultado. 

11> El dolo indirecto se da en el momento en el q\le el 

sujeto activo tiene ta idea de alcanzar una meta, y sabe que 

para llegar a ella hay que lesionar intereses jurldicos, por lo 

que hay voluntad para la realizacibn de la conducta y un deseo 

de obtener el resultado, y ademls en forma indirecta el deseo 

de lesionar a terceros, con tal de lograr su meta. 

i11l Por otra parte el dolo eventual se da ante la 

1ntenc1bn gené~ioa de cometer el 1llcito panal, mas no el 
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resultado que se da por la comisiOn del mismo. 

iv> El Dolo indeterminado, se explica como la intenclOn 

¡enérlca de delinquir, pero sin determinar el resultado 

delictivo que se desea, es decir que hay voluntariedad en la 

conducta pero no se determina el resultado por el agente, 

2> La culpa, 

"EKlste culpa cuando 1a realiza la conducta sin encaminar la 

voluntad a la produccl6n de un resultado tlpico, pero éste 

surge a pesar de ser previsible y evitable, por no ponerse en 

juego, por negllgancla o imprudencia, tas cautelas o 

precauciones le&almente exlglda1".'• 1 

Por lo que en consecuencia, se ha de entender por culpa, el 

estado anlmico consistente en la no lesividad de los actos, 

pues los mismos al tornarse lllcltos, no lo son porque el 

sujeto le haya dirigido liberadamente en tal sentido; sino 

porque por causas de negligencia o descuido no cumplib con el 

deber ser que de él se esperaba. Como se sonata, Ja presente 

forma de culpabilidad respecto del dolo es menos gr~ve. 

Al igual que el dolo, la culpa, para su estudio se analiza de 

la siguiente manera: 

<8> Castellanos Tena, Ferando, Ob. cit., pAgs. 246-247. 
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i) Culpa con representacibn, con previsibn o consciente, misma 

que ocurre cuando se preveé la existencia de un resultado 

tlpico, anlljurldico a la conducta reali=oda, y con la 

esperanza de que el resultado no se presente. 

11> Culpa sin representaclbn aparece cuando el agente, al 

realizar la conducta tlpica y antljurldica no prevae el 

resultado que era previsible o evitable con cautela y 

diligencia. 

Cuando el resultado de la conducta es imprevisible da 

acuerdo al sentido com~n, se estA frente a lo que se 

denomina caso fortuito, mismo que limita la culpabilidad. 

Al respecto de la prevlslbn del acto, se encuentr~ como 

antecedente de la presente dlstinclbn de culpo, la 

influencia romanista, misma que divldla la culpa en lata, 

cuando el resultado era previsible por la generalidad dol 

grupo social: leve, cuando el resultado de la conducta era 

previsible por personas de cuidado y diligencia extrema; y 

levisima, cuando el resultado finicamenta era previsible por 

una diligencia extraordinaria, casi ajena al ser humano. 

3l La preter!ntenc!onal!dad. 

La presente forma de culpabilidad es la manifestaclbn mixta de 

la culpa Y el dolo. RazOn por la cual és~a manifestaciOn ha 
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sido muy controvertida, en virtud de que algunos juristas 

consideran que en la conducta solamente se pueda presentar 

alguna de las formas contempladas anteriormente. Opinlbn que en 

el presente estudio se acepta en virtud de que no es factible 

concebir una culpabilidad que conjuga las esoencias del dolo y 

de la culpa, ya que como se ha visto, son formas excluyentes 

respecto de una y otra, como de la culpabilidad, puesto que el 

dolo implica de un acto volitivo hacia el resultado, y la culpa 

se configura cuando la conducta es realizada en ausencia de esa 

voluntad de que se realice el resultado de la conducta. 

En relaciOn con la posicibn qua el Cbdigo Penal sustenta 

relativa a la culpabilidad, vemos que admite las tres formas y 

las explica en su articulo noveno que a la letra dicet 

Articulo 9.- Obra intencionalmente el que, conociendo las 

circunstancias del hecho tlpico, quiera o acepte el 

resultado prohibido por la Ley. 

Obra imprudencialmente el que realiza el hecho tlpico 

incumpliendo un deber de cuidado, que las circunstancias y 

condiciones personales le imponen. 

Obra preterintencional·mente el que· cause un resultado 

tlpico mayor al querido o aceptado, .. si aquél se produce por 

imprudencia, 
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En atenclbn a lo expuesto anteriormente, no se considera 

necesario ahondar mas en las concepciones que el 11stema 

legislativo Mexicano tiene en relacibn a la culpabilidad, ya 

qua por al mismas se explican. 

111.2.2 Aspecto negativo de la culpabilidad. 

Siguiendo los principios de la Teorla TetratOmlca, se ha 

analizado ta culpabilidad, ~ltlmo de los elementos esenciales 

que conforman al delito, ahora ae estudiar& su aspecto negativo 

que s~ encuentra en la denominada inculpabilidad o mAs 

eMactamente causales do lnculpabll!dad. 

A la luz de la razOn, la inculpabildad es producto de la 

ausencia o inexistencia de alguno de los elemntos msenciales 

del delito, que preceden a la culpabilidad, ya que la 

cupabilldad act~a como.fundante de Jos demAs, y a su vez, éstos 

de aquél la. 

• LBR c~u~as que e!!:in:::.n la .::ulpo.b111Jtt.d »un diversas, Y. tos 

autores,_ no ·ca1ciden on senalarlas con preclsOn, pero hemos de 

nombrar Jas que destacan, mismas que son las siguientes: 

La no ex!glbllldad de otra conducta; 

La concclOn 6obre la coriducta; 

La obediencia jerlrquica¡ 

Las eximientes punitivas; y 

El error esencial de hecho invencibl&. 
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Se Considera en el presente estudio a ésta ~ltima causal como 

la ~nica aceptable, por lo que nos avocaremos en forma 

exclusiva a comentarla. 

Genéricamente, al error comprende dos especies, el error de 

hecho, y el error de derecho, al primero se le subclasiflca en 

error esencial y accidental; divldiendo&e éste ~ltimo, a su 

vez, en error de ¡olpe, error en la persona, y error en el 

hecho deltctuoso deseado. 

El error esencial da hecho (insuperable o invencible>, mismo 

qua en lo sucesivo se denominarl error esencial de hacho 

invencible, es aquel que elimina al elemento intelectual en l~ 

perpetraclbn del ill~lto. 

Esta clase de error recae sobre los elementos esenciales del 

tipo lncluyendo la conducta, hecho tipificado, objeto, sujeto 

pasivo, car•cter da la conducta, carActer de la orden, as\ 

mismo, rec&e sobre las circunstancias calificativas. 

Imputabilidad, culpabilidad e Inculpabilidad en el dellto de 

estudio. 

En el delito que se tipifica en el articulo 366 del Cbdigo 

Penal, como en cualquier otro, serl suje~o imputable aquél tjue 

confbrme a la ley, rebna las· condioi~nes mintmas ~~ salud 

mental Y de aptitud legal, aquél que tenga capacidad legal de 
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conocer y de querer en el terreno normativo. 

En lo que se refiere a la culpabilidad, se sei'\a.la que en al 

delito de estudio serl culpable, aquél que al tiempo de la 

infracclbn, posea la relaciOn intelectual y emocional respecto 

de la misma. 

La inculpabilidad o aspecto negativo de la culpabilidad 

reconocida como se ha manifestado en el error esencial de hecho 

invencible, forzadamente puede existir, paro no eliminamos su 

posibi 1 idad. 



Capltulo IV. pe Ja administraofOn de Jas 1ociadades 
anOnfma1. 

IV.1 De la• toraas de ad•1n1straoi6n de la 
sociedad an6ni•a· 

IV.2 De laa obl1¡acionea y respona~blilldadea de 
los adainistradoros de la sociedad anOniaa. 

lV.3 De la frontera entre la rasponaabllidad 
civil y panal de Jos ad•inlstradores de JQ 
sociedad an6ni•a. 



Capttulo IV. De la adminislraciOn de las sociedades anbni•as. 

Es preciso conocer que el acto de administrac10n es el "acto 

jurldlco destinado a la consarvacibn o acroccntamianto do un 

patrimonio o a la obtenciOn de los beneficios o utilidades de 

que es susceptible, realizado por su due~o o por quien, sin 

serlo, obra 

representaciOn 

le obligue a 

legalmente autorizado en cualquier forma do 

o cumplimiento de las funcione& de un cargo que 

ello" para establecer la ba1e de lo que es 

la admininstraclOn dentro da la sociedad anbnima. 

De la anterior detintcion se concluye que la adminiatracion 

ejecutad~ por la persona u Organo determinado para el efecto, es 

un acto jurldico cuya finalidad es preservar un patrimonio que 

en un prinicpio genérico tender• al incremento en condicione& 

legalmente determinadas. 

Las sociedades anOnimas, se consideran como personas morales de 

acuerdo con lo dispuesto por la fraoolOn 111 del articulo 25 del 

COdigo Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales, 

en consecuencia, son &Ujfftos de derechos y obligaciones. 

Toda vez que las sociedades anbnimas cuentan con personalidad 

jurldica, éstas pueden celebrar y realizar toda clase de actos y 

(1) De Pina, Rafael, De Pina Vara, Rafael, Diccionario de 

perecbo, Edlt. Porr~a. S.A., México 1984, pAg. 51. 
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contratos que su finalidad social requiera, como lo disponen los 

artlcutos 10 y 26 de la Ley General de Sociedades Mercantiles Y 

el Cbdlgo Civil para el Distrito Federal y Territorios 

Federales, respectivamente. Deduciendose de lo anterior, que 

tienen capacidad tanto de goce como de ejercicio. 

Para poder manifestar su peronalldad jurldica. sea al exterior o 

hacia el interior, las sociedades anbnimas lo hacen a través de 

los Organos que las integran. Es en el artlculo 27 del COdigo 

Civil del Distrito Federal se encuentra el fundamento Jurldlco 

de Ja existencia de los Organos en las personas morales, al 

senalar que las mismas "obran y se obligan por medio da los 

Organos que las representan". 

"La dlstrlbuclOn de competencias implica necesariamente una 

divistOn de funciones que se manifiesta en la sociedad an6nima a 

través de los tres or¡anos necesarioss La asamblea como Oraano 

supremo, la admlnistraclOn como 6rgano de representaclOn y 

ejecuc!On y, los comisarios en quienes so personifica el Organo 

do vl¡ilancla"'ª,. Se haca necesaria Ja divlslOn de poderes o 

competencias para la consecuc!On de una finalidad combn, y a 

cad~ 6r~~no corresponderA el ejercicio de sus funciones, de 

acuerdo con las facultades que le hayan sido conferld~s 'tanto 

<2> Gal indo Glrfias, Ignacio, "Socieda AnOnlma. Responsabf..:. 

l ldad Clvl 1 de los Administradores", :México 1957, 

pl¡. 38. 
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por la Ley General de Sociedades Marcant!le• como por la 

escritura conotltut!va de la sociedad. 

El brgano administrativo, es aquel cuya actividad estA 

encaminada directamente a la realizaolOn de los fines sociales 

propuestos en el acto constitutivo del contrato de sociedad. 

La necesidad de un brgano de administración se encuentra fundada 

en la Ley General de Sociedades Meroantlles en ~u artlculo 60. 

en relaci6n con el artlculo 91, al senalar que en la escritura 

constitutiva de la sociedad anbnima se deber~ contener "Is 

manera conforme a la cu~J haya do administrarse Ja socledad y 

las tacultade& de loa ad~inistradores". 

La func!bn del brgano administrador es esencial para la vida 

jurldlca de la sociedad anOnima, ya que participa en la 

integraoiOn misma de la voluntad social, en primar lugar porque 

por regla general le corresponde la lnleiati~a para provocar la 

declaracibn del 6rgano supremo de la sociedad, al estar 

facultado para convocar 

accionistas. Por otra 

la reuniOn 

parte dentro 

de la asamblea gen~ral de 

dú la esfera de suG 

atribuciones es ejeCutor de una voluntad ·social; ya que tiene a 

su cargo la representaciOn y la gestibn de los negocios· de l~

oociedad. 

La multic~tada Ley General de ··Sociedada~ Mercantll~s, en sus 

articules 142 y 147 atribuye a los administradores de las 



- 79 -

soc 1 edades anOni mas, e 1 carActer de mandatarios, No podemos 

aceptar la tésls que atribuye a los administradores al car~cter 

de mandatarios, ya que en primer lugar, el mandato es un 

contrato que supone cuando menos dos voluntades, que no se dan 

en este caso, ya que el nombramiento de los administradores que 

efectba la asamblea de accionistas, debe considerarse como un 

acto unilateral. En segundo lugar, el mandato da el presupuesto 

jurldico para el mandante de la existencia de una libertad plena 

para otorgar o no el contrato, acto que no se da en la sociedad 

anOnima, ya que por disposición legal tiene que designarlos tal 

y como se establece en los artlculos 60. 91 y 161 fracción 11 de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Podemos determinar la naturaleza jurldica de la relacibn entre 

el Organo administrador y la sociedadd anbnima, haciendo alusión 

a la teorla organicista, ya que para poder realizar el fin 

social, es nacesarin la divisibn de competencias entre los 

organos de la sociedad. Por tanto corresponde al órgano 

administrativo la representacibn y gestiün de Jos negocios 

sociales. Doble funcibn de éste brgano que se confirma con lo 

establecido por los arttculos 142 y 149 de la Ley General de 

Sociedades Mercant 11 es, al referise el primero a la 

adminlstrac10n y, el segundo al atribuir a los administradores 

la facultad de conferir poderes, lo que implica su carActer 

representativo, aunque por lo que toca a este ~!timo aspecto la 

citada ley se expresa vagamenta al respecto, y son los estatutos 

sociales, los que en la prActica precisan esta facultad. 
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Concluyendo 1 podemos decir que se trata de una representscf On 

orgAnica y necesaria derivada de un acto unilateral de la 

asamblea, cuya validez no depende de la aceptaciOn del cargo, ya 

que la aceptac1on es tan solo una condiciOn de plena eficacia 

que de ninguna manera atacta la validez de la declaracibn de la 

voluntad emitida por la asamblea como Organo supremo de la 

sociedad. 

IV.1 Do las for•a& da administraci6n de la sociedad 

anOni•a. 

La le¡islaciOn mexicana an la ya mencionada Ley General de 

Sociedades Mercantiles contempla la existencia dg dos formas de 

administraciOn de Ja sociedad anOnima, Ja primera, aquella que 

se encomienda a una sola persona <llamada admin•trador ~nico), y 

la segunda, aquella en Ja qua se encomienda la administración de 

la sociedad a dos o mAs administradoras, quienes deben actuar en 

forma colegiada, constituyendose de esta terma en un consejo de 

adminsitraci6n. 

Cuando la administraciOn de la sociedad anónima se encuentra 

encomendada a un administrador ~nico, en el concurren todas 1~~ 

atribuciones necesarias para que realice al acto de 

administraciOn. por tanto, expresar& y ejecutarA por si sólo la 

voluntad del brgano do administración como Ja voluntad de Ja 

sociedad.· 
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Entendiéndose de ésta actuacibn que realiza el adr1inistrador 

~nico, que la voluntad individual se habr~ de cons~darar como 

voluntad del brgano de administracibn, colocandose !renta a la 

llamada "administracibn unitaria". 

Ahora bien, 

admlnlstraclbn 

administradores 

adminlstracibn 

cuando 

de la 

quienes 

la voluntad social es encomendar la 

sociedad anónima 

constituyen as! 

a 

un 

dos o 

consejo 

mis 

de 

nos encontramos en presencia de la llamada 

"administraclbn colegiada", denotandose la concurrencia de una 

pluralidad de personas en quienes se ha depositado la gestiOn y 

representaeibn social. 

El consejo da admlnistraclbn, a&l como el administrador bnico 

entendido como brgano de admlnistracibn, se integran por 

personas ftsicas quienes pueden ser socios o no, y que los son 

aplicables los principios generales de los administradores. 

Este principio general que se establece en el articulo 151 do la 

Ley General de Sociedades Mercantiles senala que "no pueden ser 

Admini•tradores ni Gerentes loa que conforme a la Lay estén 

inhabilitados para ejercer el comercio", y lo astan los menores 

de edad de acuerdo a lo establecido en el articulo 23 del Cbd!go 

Civil para el Distrito Federal y de acuerdo al Cbdigo d~ 

Come~cio en su articulo 12 lo estAn los Corredores, los 

quebrados que no hayan sido rehabilitados, y los qu~ por 
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sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra 

la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el peculado, al 

cohecho y la concusibn. 

Asl mismo, la propia Ley General de Sociedades Mercantiles 

establece en la fracciOn 11 del articulo 165 que ha.y 

incompatibilidad entre los cargos de administrador y comisario. 

En otro orden de ideas, los administradores requieren que su 

nombramiento sea dado como consecuencia de una resoluciOn 

emitida por Ja asamblea general de accionistas, Ca eKcepciOn de 

lo dispuesto por el articulo 155 da la Loy General de Sociedades 

Mercantiles que establece el nombramiento de administradores en 

los caso de revocacibn da nombramientos, impedimento, muerte u 

otra causa), que otorguen la garantla estatutaria requerida par3 

el desempeno de su cargo y la lnscripclbn de su cargo en el 

Registro P~bllco de Comercio. 

Asl mismo, el Organo administrativo (entiendase ~dminsitrador 

bnlco o consejo de administracibn), asume el cumplimiento de la& 

obligaciones que legalmente y estatutariamente le son impuestas, 

por lo que quedaran sujetos a la reponsabilidad que derive del 

incumplimiento a dichas obligaciones. 

Las funciones del brgano administrativo atento a lo dispuesto 

por el articulo 142 de la Ley son temporales, por lo que en un 

momento dado se ha ·de estar a lo dispuesto por el articulo 181 
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tracc!On 11 que establece que Ja "asamblea ordinaria de 

accionistas se reunirA por lo menos una vez al ano dentro de los 

cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se 

ocuparln ademAs de Jos asuntos incluidos en Ja orden del dla de 

los si¡uientes: ••• en su caso nombrar al administrador o consejo 

de administraefOn ••• ", por lo que de Jo anterior se deduce que 

se acepta la tésis de reeleccfbn, y se establece la presente 

como una de las causales de Ja terminacfbn del careo de 

administrador. 

De igual manera, en el ya mencionado articulo 155 se establecen 

expresamente las facultades de Ja asamblea para revocar Jos 

nombramientos de los administradores manifestandose una segunda 

forma de terminao10n de cargo de administrador. Normalmente ésta 

revocaciOn es libre ya que existe la posibilidad de qua se 

presenten situaciones extraordinarias en las que ·por causa de 

·re.sponsab1J1dad se puede dar una remocfbn de car4oter especial 

Ja cual da conformidad oon lo establecido por el articulo 182 

plrrafo segu~do que Geffala que "Jos administradores c~sarAn en 

el desempeno de su encargo inmediatamente que J~ _Asemble~ 

general de accionistas pronuriof~ rosolucibn en el sentido de_ que 

se Jes exija la respons~biJidad .en que hayan incurrido. 

Debido a la naturaleza temporal del encargo, ~os ~dmlnistradoras 

p~eden concluir funciones por el transcurso del tiempo para ·el 

que fueron designados. Causal de terminac!On que no opera en 

forma inmediata ya que el articulo 154 seffaJa que los 



- 84 -

administradores continuar~n en el desempe~o de sus tunciones abn 

cuando hubieren concluido el plazo para el que hayan sido 

designados, mientras no se ha¡an nuevos nombramientos y Jos 

nombrados no tomen poses1bn de sus cargos", ya que la socied~d 

debe contar siempre con la representaciOn nece&aria. 

Otra causal de terminaciOn del cargo de los administradores, se 

da cuando las personas pierden su oapacldad para el ejercicio 

del comercio. 

La sociedad an6nima al entrar en periodo de disoluclbn no da en 

consecuencia la conclus10n de manera autom~tlca al onc~rgo de 

lo• adminlstr~dores, ya que estoa contlnuarln en el desampeMo de 

sus funciones, hasta en tanto no tomen posesibn de su encargo 

los liquidadores que 

as! lo dispuesto por 

Sociedades Mercantilas. 

para el efecto sean nombrados cumpliendo 

el articulo 237 de la Loy gnneral da 

Otra causa de terminaciOn del encargo de Jos administradoras, es 

la renuncia que estos presentan a 1a asamblea eeneral de 

accionistas, renuncia que surtlrA sus efectos ante terceros una 

vez que se haya inscrito la misma en el Registro P6blica tie 

Comercio o que se inscriba el nombramiento del substituto. 

Obviamente, la muerte constituye una causa de terminaciOn del 

encargo de _los administradores, aJ Igual· que lo son la pérdida 
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de las cualidades que dentro de leyes espec1ficas o estatutos 

sociales se exijan. 

Sin brganos la sociedad anOnima careceria de la capacidad para 

obrar, y la existencia de la asamblea general de accionistas, 

como Organo supremo es insuficiente debido a la constante 

participaciOn de la sociedad en la vida jurldlca. Normalmente, 

la asamblea general de socios se reune y funciona anualmente, no 

con esto pudiendo existir otras razones para que funcione en mas 

ocaclones, sin embargo esto la incapacita a representar y 

gestionar los negocios de la sociedad en forma constante. Como 

persona que es, estA ante la necesidad de tener un Ogano que 

exista y funcione en forma permanentemente, que es el Organo 

administrativo. 

1v.2 De las obligaciones y responsabilidades de los 

adatnistradores de la sociedad anOniaa. 

Para proceder al an~lisis de las obligaciones a cargo de los 

administradores de la sociedad anbnima, el presente estudio se 

limita a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, quienes tienen deberes especlficos con al propOsito 

de obtener un equilibrio ·entre los intereses de los acreedores, 

y los intereses sociales, y primordialmente entre los poderes 

que a·l brgano de admlnistraciOn le son conferidos y los derechos 

de los socios. Precisamente al 6 gano de administraclOn 

corresponde el cumplimiento de los -deberes superando cuilquier 
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interés personal, dichas obligaciones son las que se contienen 

en la citada Ley General de Sociedades Mercantiles, mlsma6 que a 

continuaclbn en forma resumida se presentan: 

Las obligaciones que aqul se presentan y considerando el objeto 

del presente· ensayo, y que en un momento dado su incumplimiento 

pudiese constituir una adecuacibn de la conducta del brgano 

administrativo al tipo penal descrito en el articulo 366 del 

COdigo Penal, impone su claslficacibn en obigaciones activas y 

oml1lvam. 

Obll¡aclones activas: 

a> Constituir la reserva legal o reconstituirla en su caso con 

lae utilidades del ejero.lclo (arts. 20, 21, y 22 de la 

LGSM>; 

b) En relaclbn con las operaciones realizadas por los 

fundadores, y como se desprende da los arts. 94 y 102 de la 

Ley, corresponde a los administradores la obtenciOn de toda 

documentacibn relativa a las operaciones realizadas por los 

fundadores y de la fundaciOn misma de la sociedad que la 

asamblea general de aocionistaB haya 'af;trob-.du¡ 

el Al administrador tlnico o miembro& del consetjo de 

ad mi nistraclbn en su caso, cor responde expedir, ~ i rmar o 

depb'sitar su firma en, el Registro Ptibtico de Comárcio, !"os 
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certif lcados provisionales, asl como los titulas de las 

acclonesr vigilar que existan y se elaboren con regularidad 

los asientos en los libros de actas y contables que la 

sociedad ha de llevar lart. 158 F. 111 de la LGSM> 1 

d) Verificar que las aportaciones que realicen los socios sean 

reales, tal y como se establece en la fracciOn J de la 

citada Lay: real izar las pr!nclpales actividades 

administrativas consistentes en la redaocibn del informe 

anual a la asamblea general de accionistas, I levar a cabo la 

prActloa del balance del ejercicio, asl como poner los 

mismos a dtsposicibn del o de los Comisarios de la sociedad 

para la elaboractbn de su informe a la sociodad. para que 

posteriormente astan a dlsposlolbn de los socios previa la 

celebraci6n de la asamblea general de accionistas que 

apruebe los mismos dentro·de t·os plazos que la Ley determina 

(arts. 173 y 175 de la LGSM>; 

e) El convocar a los accionistas en forma oportuna para la 

asnmbloa anual qua ha do calobrarso dentro do los cuatro 

meses posteriores al cierre de c&da ejercicio social, y en 

los casos de su competencia cuando se trate de la asamblea 

anual extraordinaria de acuerdo a lo dispuesto por los 

articulo& 181,182, y 183. 

f> Establecer los puntos del orden del d!a de las asambleas 

ordinarias y extraordinarias con los asuntos a tratar; 
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g> Segtln lo ostabtez:can Jo!; cstzitutcs, una voz a.cepttldo su 

encargo que Ja asamblea general de accioniata• de11¡ne, el 

brgano administrativo deberA caucionarlo en los términos 

estatutarios de conformidad a Jo dispuesto por los arttculos 

152 y 153 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 

h> Cuando al menos el 33" de tos accionistaa de la sociedad 

soliciten al administrador que se convoque a asamblea 

general da accionistas, éste asl deberA hacerlo, incluyendo 

en el orden del dla de la asamblea los puntos solicitados 

por los accionistas Cart. 184 de la LGSMl; 

1> Como su encargo lo senata, si es co)egiada la adminletraclOn 

los miembros del cuerpo colegiado como administradores de la 

sociedad deberAn acudir a las sesiones de dicho brgano¡ y 

j) En virtud de que su encargo es encomendado por el brgano 

supremo de la sociedad, es su ob 1 i gaci bn cump 1 ir con 1 os 

acuerdos que éste emita de conformidad con to establecido 

por la fraco10n IV del articulo 156 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

Obligaciones omisivast 

a) "Se prohibe a las s~ciedades an~nimas adquirir sus propias 

acciones, salvo por·.¡ adjudicacibn judicial", manifestacibn 

que se contempla en .el art!culo 134 de l~ Ley ·G~neral·de 
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Sociedades Mercantiles, que relacionada con el articulo 138 

de la misma ley involucra la conducta de los administradores 

que implica un no hacer. 

b> Seftala el articulo 139 da la Ley que "en ning~n caso, podr~n 

las sociedades anOnimas, hacer préstamos o anticipos sobre 

sus propias acciones", por lo que ataMe al Organo 

administrativo la prohlblclbn antes citada. 

e> De igual manera que en los casos anteriores el articulo 141 

de la Ley menciona que "las acciones pagadas en todo o en 

parte mediante aportaciones en especie, deben quedar 

depositadas en la sociedad durante dos anos. Si en este 

plazo aparece que el valor de los bienes es menor en un 

veinticinco por ciento del valor por al cual fueron 

aportados, el ·accionista estA obligado a cubrir la 

diferencia a la sociedad, la que tendrA derecho preferente 

respecto de cualquier acreedor sobre el valor de las 

acciones depositadas", lo que implica que no podrAn los 

administradores autorizar el retiro de las acciones 

depositadas en el periodo senalado. 

d> Que los administradores continuen actuando con tunciones 

ordinarias de la sociedad una· vez que se haya dado el 

acuerdo de dlsoluciOn de'la sociedad. 

e> "El administrador que en cualquiera operaclOn tenga un 
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interés opuesto al de la sociedad, deber~ manifa~tarlo a Jos 

demls adminsitradoras y abstenerse de toda deliberacibn y 

resolucibn. El administrador que contravenga esta 

disposlclbn serA responsable de los da~os y perjuicios que 

se causen a la sociedad". Lo anteriormente expuesto por el 

articulo 156 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ha 

de entenderse a través de su interpretaciOn no ~nica y 

exclusivamente para los admlni•tradores en terma colegiada y 

deberA de entenderse que en los casos de la administracibn 

unitaria, el admlniatrador bnico, reportarA su impedimento 

legal a la asamblea ¡eneral, por ser ésta el brgano supremo 

de la •ocledad. 

t> El Organo colegiado de admlnlstraclOn o el administrador 

~nico, en nlng~n momento y por nlng~n motivo podrAn 

abandonar aus encargos. y "conttnuarAn en el desempaNo de 

sus funciones abn cuando hubiere concluido el plazo para el 

que hayan sido designados. mientras no se hagan nuevos 

nombramientos y 101 nombrados no tomen posesiOn de sus 

cargos". Lo anterior segbn se establece en el· articulo 154 

de la Ley, 

g) Tienen prohibicibn para· ·ejercer el dercho de voto, l~s 

administradore que a su vez son acciont1ta1 en dos 

supuestos, el primero, cua~do se trate de deliberac16nes 

relativas a Ja aprobacio del balance, y .el seg~~do, 

tratando~e de la 1ntormao1bri financiérá. que han. d8.rep~rt~r 
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• la asamblea general do accionistas, estando a lo dispueato 

por et «rt!culo 197 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. Es posible considerar en esta misma prohibicibn 

a aquellos administradores que se coloquen en el supuesto de 

la norma que establece que los mismos tengan un interés 

diverso al de la sociedad, siempre y cuando concurran la 

calidad de accionista con la de administrador. 

Sintetizando, es posible mencionar que hay dos tipos de 

obligaciones de los administradores de la sociedad anOnima, 

mismos qua a oontinuac!On se enuncian: 

1) Es obllgacibn de el brgano administrativo de l~ sociedad 

anbnima, cumplir en todo momento con Jas obligaciones de ley 

que establecen la Ley General de Sociedades Mercantiles, y 

demls aplicables en )os casos determinados, Esta obligaci6n 

ha de verse completad& con et cumplimiento a las 

disposiciones estatutarias de la sociedad. 

ti) OesempeMar su encargo con todo esmero a su real saber y 

entender, manejando los negocios sociales con toda 

precauciOn como si fuesen propios, lo que implica a su ve?. 

que tendr~n que acatar toda resolucibn de la asamblea 

general de accionistas con las salvedades de ley. 
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Responsabilidades de los adminsitradores de la sociedad anOnima. 

A saber, eMisten diferentes tipos de responsabilidades de los 

adminlstadores dentro del desempeno de su encargo en la socied~d 

anontma, el presente trabajo, ha de analizar bnicamente tas que 

surgen frente a la sociedad, en virtud de la naturaleza del tipo 

penal que se describe en el articulo 366 del Cbdlgo Penal para 

el Distrito Federal, que tutela los bienes ad11dnlstrados, y que 

como se ha mencionado el titular de dicho derecho es la socied~d 

anbnlma, como persona moral. 

En el desarrollo del presente capitule se ha manifestado que los 

administradores tienen un vinculo jurtdico que los une a la 

1octedad, consistente en la destgnaclbn del encargo que les hace 

la asamblea general de acolontstaa, y la aceptaclbn que hacen 

r,especto del mismo. Como se ha sef1ala-do, no se conslderl que la 

naturaleza de su encargo soa la de mandatarios, en oposlcibn a 

lo que se aenala en los arttculos 142. y !57 de la ~ey Gen~ral de 

.Sociedades Mercantiles. 

En virtud de que la Ley considera a Íos admninistradores como 

.manda tar 1 os, es c::omprenslble que respect~ de los mismos 

considera que "tendrAn la ·responsabilidad inherente a· su maridato 

y la. derivada de las o~igacl6nes que la Ley y los ontatut~s _les 

im~o~gan", se¡bn lo.establece el artlculo 157 de la Ley General 

de Sociedades Mercan"tlles. Por .lo que se entlend.e .que e,l ca~go 
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ele los administradores implica un conjunto de poderes y 

obligaciones para el adecuado ejercicio de sus funcionas. 

L.a responsabl l tdad nace ante la violaclbn da los deberes y 

excesos en el ejercicios de las facultades conferidas y 

obligaciones contraidas en el desempefto del encargo cometido. La 

inobservancia a las dispocisiones legales y estatutarias que se 

imponen al brgano administrativo producen la obl!gac!bn de 

reparar danos, que en el caso de estudio, son para con la 

sociedad anbnlma administrada. 

Como un supuesto b&sico de Ja responsabilidad civil o comercial, 

es la de desarrotar una conducta reprochable en tunci6n a una 

culpa o dolo. 

Siguiendo al principio contractual ·que nuestra leglslacibn da al 

cargo de los administradores de la sociedad anontma, se :ha de 

analizar lo contenido en los artlculcs 2,562 y 2,565 del Cbdlgo 

Civil para el Distrito Federal que a la letra enuncian: 

ArtlcuJo 2,562.- El mandatario, en el desempeno de su 

encargo· 

mandante 

se 

y 

sujetare. a 

en n!ngC!n 

las instrucciones recibidas del 

caso podrl proceder contra 

disposiciones.expresas d9l mismo. 

.Artlculo 2,565.- En las operaci ~nes hechas por eJ 

mandatario,:. con vtolaci6n o con 'exceso dÉJt encargo r'ecibido, 



- 94 -

ademAs de la indemnizaciOn a favor del mandante, de da~os Y 

perjuicios quedarA a opciOn de éste ratificarlas o dejarlas 

a cargo del mandatario. 

Como se ha comentado, no se admite la teorla contractual, pero 

en el caso de aplicarse los preceptos leKales antes invocados, 

se presenta la disyuntiva de encontrar quien ha de dar las 

instrucciones al mandatario, ya que los administradores son los 

representantes de la persona moral. 

En el supuesto que la asamblea general de accionistas, tuviera 

el carlcter de mandante, legalmente existen estipulaciones an la 

Ley General de Sociedades Mercantiles que permiten al Organo 

administrativo negarse a ejecutar aquol las resoluciones que 

emanen de la asamblea general de accionistas que sean contrarias 

a Ja ley o a los estatutos sociales. 

Sin embargo, se considera que por la naturaleza del encargo de 

los administradores y de la asamblea general de accionistas, es 

evidente que los administradoras actuarAn sin que se les 

formulen instrucciones a las que se som~tan. 

AdemAs si se quisiera aplicar los preceptos legales del mandato 

en forma estrlcta, prActicamente serla bastante complicado, sino 

es que imposible, dada la dificultad de celebrar asambleas de 

accionistas con Ja frecuencia que se requerirlan. En el presente 
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an&lisls se considera que en caso dado, ha de estarse a lo 

dlpuesto por la segunda parte del articulo 2563 del COdigo Civil 

que seftala que "si no fuere posible la consulta o estuviere el 

mandatario autorizado para obrar a su arbitrio, harA lo que la 

prúdencia diete. cuidando el negocio como propio". 

También se hace necesario el estudio del articulo 1910 que a la 

letra establece: 

Artlculo 1910.- El que obrando ilicilamanta o contra las 

buenas costubres cause dAno a otro, ostA obligado a 

repararlo, a menos que demuestre que el dano se produjo como 

consecuencia 

victima. 

de culpa o negli¡encia inexcusable de la 

Lo anterior es aplicable, ya que se encuentran establecidas en 

la Ley General de Sociedades Mercantiles ciertas obligaciones a 

car¡o de los administradores de la sociedad anbnlma, que no se 

encuentran s~n~lonada~ en su lnoump~imiento, pero que con la 

.apl!cac!bn del GOdigo Civil. el legislador en los casos que lo 

ameritan, da la nulidad del acto que se realiza indebidamente. 

Surgiendo de esta forma los principios a la responsabilidad a 

los administradores en la sociedad anónima, y que la Ley General 

de Sociedades Mercantiles refuerza con lo dispuesto en el 

articulo 156 ya analizado y el 157 que establece lo siguiente: 
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administradores tendr~n 1 • 

responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las 

obligaciones que Ja Ley y los estatutos le imponen. 

La propia Ley General de Sociedades Mercantiles por su parte nos 

senala los casos en que habrA responsabilidad para los 

administradores, tal es el caso de los articulas 19, 21 y 158 

que se analizarln: 

Articulo 158.- Los administradores son ;olidariamente 

responsables para con la sociedad: 

J.- De la realidad de las aportaciones hechas por los 

socios; 

11.- Del cumplimiento de los requisitos legales y 

estaturarlos establecidos con respecto a los dividendos que 

se paguén a los accionistas. 

111.-De la existencia y mantenimiento de los sistemas de 

contabilidad, control, registro, archivo o información que 

previene la ley; 

IV.- Del exacto cumplimiento de los acuerdos da las 

Asambleas de Accionistas. 

Ahora bien, nuestra propia ley establece supuestos en los que el 

administrdor no incurrirA en responsabilida~, supuesto que se 

encuadra en Jo previsto por el articulo 1~9 de la Ley de 

Sociedades, mismo que establece que los &dministradores que se 



- 97 -

encuentren exentos de culpa, y que habiendo manifestado su 

inconformidad en los momentos de la• deliberaciones y 

resoluciones de los actos generadores de responsabilidad, no 

serln reaponsables. 

A lo que cabe aclarar que la no partlcipaciOn en las 

deliberaciones o no asistencia a las mismas no libera de 

responsabilidad, ya que es necesaria la manifestao!On de 

Inconformidad por parte del administrador. 

En lo referente a los administradores sucesivos, el articulo 160 

de la Ley es eta.ro en su man1festac10n de que "los 

administradores ser•n solidariamente responsable~ con los que 

les hayan precedido, por las irregularidades en que éstos 

hubieren incurrido, si conociéndolas, no denunciaren por escrito 

a los comisarios" que conforman eJ brgano de vlgiJanci~. 

En cuanto a la eKi¡iblldad de la responsabllldad de los 

administradores, ésta "s~lo podrA ser exigida por'~cuerdo de ta 

asamblea general de accionistas, la que de&i¡narA la psr~ona que 

haya do ejercitar la 

LGSM> salvo que "loo 

ac~lOn corresp?n~iento", (art. 161 ~e la 

accionistas ~ue representen el treinta· y 

tres por ciento del capital social por lo menos", ••• ejerciten 

"directamente la acclbn d~ responaabili~ad civil contra los 

administradores 

s!¡ulente!H 

s{empre que -satisfagan los requfs 1 tos 
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1. - Que la demanda comprenda el monto total de las 

responsabilidades en favor de la sociedad Y no ~nicamente el 

interés pesonal de los promoventesf y 

11. - Que, en su caso, los actores no hayan aprobado 1 a 

resolucibn tomada por la asamblea general de accionistas 

sobre no haber lugar a proceder contra los administradores 

demandados. 

Los bienes que se obtengan como resultado de la reclamaciOn 

serAn percibidos por la sociedad", tal y como se establece en el 

articulo 163 de la Ley de Sociedades. 

Como se ha visto, existe un principio unificador, mismo que es 

la culpa en materia contractual y extracontractual, segOn el 

caso, e inclusive es coincidente con la ley penal, y corrobora 

la vieenclá de las normas civiles para atender consecuencias del 

l l lc!to comercial. 

En otro orden da ideas, la sanciOn, y la responsabilidad como 

manifestaciOn de la misma, no sOlo e& privativa del Derecho 

Civil y Mercant1 l, sino que por el contrario, se er\cuentra 

latente y con· el grado de impor·tan_cia éf1:-1e le r·~vlstB ª!1 otras· 

ráma.s· del ·orde"nainientó- fu·r td icO. 
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IV.3 De la frontera entre la responsabilidad civil y penal 

de los administradores de la sociedad anOnl•a. 

En forma general, han existido confusiones respecto al concepto 

de lo que debe de entenderse por imputabilidad, culpabilidad, y 

responsabilidad; aun cuando el presente ensayo se ha referido a 

los dos primeros conceptos, para mejor conocimiento se di rA, que 

la imputabilidad es, la capacidad ciudadana, que la legislacibn 

establece de dos ordenes; el primero, objetivo y material que 

lmpl lea una mayor la do odad, y el segundo, pslcolbgico 

implicando una sanidad mental) en el entendido que los alienados 

mentales no son capaces; por lo que respecta a la culpabilidad 

se admite la teor1a de la escuela psicologista que establece que 

la culpabilidad es el nexo intelectual y emocional que une al 
·, 

sujeto con su aCto. Los _conceptos anter lores, imputabt 1 idi:ld y 

culpabilidad, viven en el mundo sustantivo del derecho penal, 

toca ahora se~alar lo que se ha de entender por responsabilidad 

penal, que como el maestro Hernlndez Sllva se~ala, ésta concepto 

vtve en el mundo adjetivo o del procedi~iento penal, pues hasta 

que no se elabora un proceso, se puede fincar esa 

responsabilidad a quien· se haya h~cho acreedor a ella, por eso 

el maestro que se cita menciona, "que la responsabl l_idad, es el 

deber jurtdlco en _que se encuentra un imputable de dar cuenta a 

la sociedad de sus actos". 

La responsabilidad civil y mercantil, en et caso del estudio, y 

como se ha manifestado, proviene de un acto jurldtco que al gua! 
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que cualquier acto Jur!dlco trae una consecuencia de 

responsabilidad civil, una reJactOn contractual. un acto 

previsto en la legislac16n que implica deberes impuestos por la 

ley, Jos propios del !tos J levan consigo consecuencias clvi les, 

mismas que consistan en la reparaciOn del dafto, el resarcimiento 

de la lesiOn de quien recibe la acción i l lcita, hasta el grado 

de ubicarse muchas veces en la responsabilidad objetiva, que es 

Ja resultante de poner en actividad un objeto o maquina que 

pueda producir un daffo, aunque el titular, no realice le. 

conducta, como es el caso de los del itas imprudenciales, 

derivados derivados del trAnsito tcrre;tre, en que el manejador 

tendrA una consecuencia a mas de civil, penal, pero el dueno del 

vehlculo deberfl responder por el da~o ocasionado con su 

vehlculo. 

Por lo que toca a nueatro estudio, es Indiscutible, que a m6s de 

Ja responsab1 l idad penal, puede existir, una responsabilidad 

civil. 

La responsabi 1 !dad penal en términos de nuestro estud!o, tener:.: 

orlgenes en el momento qua la c6nducta del Organo 

~dministrativo implique un Animo especifico. que es el de lucro, 

con la inobservancia de lós deb9res·que le son impuestos pOr ley 

o por diSposiciones estatl:ltarias, adecuandose .cOJ:l su conducta a. l 

t!p~ ~eser!~~' en el articulo 368 del Cbdlgo Penal. 
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Capitulo V. Considera9iones tinales. 

Jncursionando en forma especulativa en el pensamiento jurtdico 

y sintnetizando algunos de los pensamientos expresados en el 

presente trabajo, Consideraciones. que adolecen de la 

experiencia, mas sin embargo pretenden ser el grano de arena 

que siembre la inquietud en los verdaderos estudiosos del 

Derecho. 

V.1 Relativas a la conducta de Jos adainistradoras de 

la sociedad an6nl•a· 

Sin duda alguna, el desarro11o comerc~1al, ha visto en la 

sociedad anOnima un eficiente y poderoso medio* para simanlar 

1a plataforma productiva de las nacionest permltiendose asi e1 

desenvolvimiento del capital. 

El presuroso desarrollo ha permitido que existan conductas 

reaJ izadas por los Organoft :idwinistrativos de Ja sociedad 

anOnimii:i que lesionan intereses ajenos a los de los 

administradores, por lo que se sugiera que: 

La pr&ctica administrativa se vaa restringida o 1imilada en las 

facu3ltades decisorias que al brgano administrativo le son 

conferidas: para el desarrollo de las final !dades sociales, con 

el objeto de que eKista un mayor control, y no por la amplitud 

de facultades, poderes-deberes impuestos en forma genérica y 
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dlflcilmento detectable y mAs abn, 

sanslonable una conducta anttjurldica de los administradores. 

De Igual manera al tratar de restringir o limitar las 

facultades decisorias, es conveniente que se deleguen las 

mismas, transladandose la responsabilidad a Jos ejecutores del 

acto administrativo delegado, con el objeto de que se releve al 

Organo administrativo da la poslbllldad de incurrir en 

responsabilidades por los actos realizados por terceros que 

éste supervise, sin que por lo anterior, deba de entenderse que 

ha de llberarsele plenamente de toda posibllldad de 

responsabilidad, incluyendo la negligente. 

Estas limltaciones pueden tener dos brdenes, el primero ha de 

ser legislativo, con una reforma en cuanto a las facultades y 

obligaciones del Organo administrativo de la sociedad anOnima 

que deberAn de ser m&s precisas, aunque cabe se~alar que en 

éste caso, una reforma legislativa es la vla menos viable, ya 

que acarrearla una mayor complicaciOn jurldica que podrla 

afectar el dinamismo comercial provocando a su vez otro tipo de 

inobservancias a la ley: el segundo, estatutario. ~ue impnn!A A 

la asamblea la obligacibn de precisar sus instrucciones a 

efecto de evitar inobservancias a la ley o los estatutos, que 

en el presente trabajo, se considera dentro de este punto, como 

la opciOn mAs viable, ya que agiliza su aplicacibn y ~nicamenta 

consistirla en una precisiOn en las instrucciones y facultades 

que se otorguen al Organo administrativo. 
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Con Jo anterior no se trata de situarnos en ur. mundo de 

permanente desconfianza, sino encausar al Organo administrativo 

adecuadamente y tomar las medidas legales preventivas 

pertinentes, ya que el hecho de administrar intereses ajenos 

Implica una amenaza de incurrir en responsabilidad por 

cualquier falta. 

En pero, habrla que considerar la necesidad de roformar las 

estructuras le¡aJes de nuestros tiempos permitiendo que Ja 

sociedad anOnima se adec6e en organizaci6n y funcionamiento, a 

las actuales exigencias técnico-cientlfioas y financieras. 

V.2 Relativas al tipo descrito en el articulo 306 del 

Cbdigo Penal. 

Se ha descrito en que consiste el delito materia del presente 

estudio, por lo que ahora s6Jo basta comentar desde un punto de 

vista muy particular, que han de existir dos vlas a seguir por 

lo que se refiere al tipo penal analizado. 

La primera y coincidiendo con lo qua se~ala el Dr. Ra61 

CarrancA Y Rivas, eJ presenta tipo es una "evidente e inl.lti 1 

duplicidad tlpica", t" por Jo que se hace inece5arla ta 

(1) CarrancA Trujillo, Ra~J y· Carrancá y Rivas, Rabi, C6digo 

Penal Anotado, Porr~a S.A., 13a Edic., NéK. isa?, pág. ~83. 
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existencia del tipo, toda vez que el articulo 386 al cual 

reenv1a el propio articulo 388 materia de estudio, admite la 

contemptaciOn del presente tipo. Por lo qua en las condiciones 

actuales es escasamente aplicado el presente tipo, mismo que 

incluso podrla ser derogado y no existirla vaclo de ley, 

La segunda, considerando que los administradores de la sociedad 

anbnlma, que encontrandose al frente de organizaciones 

importantes, con poderes amplislmos, conviviendo con sectores 

econbmicamente poderosos, en donde confluyen mbltiples 

intereses, pueden ocasionar danos a los intereses societarios 

con el abuso de su posiciOn o violando sus propios deberes, 

daja manifiesto porque e~ lmportanta contemplar la autanomta 

del propio delito, y su Independencia del delito de fraude a 

que se refiere el articulo 386 del Cbdlgo Penal. 

A mayor abundamieto, casos se presentan y con gran frecuencia 

en que los administradores no detentan materialmente, los 

bienes que se perjudican, pero sus subordinados los llegan a 

detentar, por lo que el enriquecimiento !licito no ha de 

requerir de grandes maniobras, ya que sOlo bastarA que de buena 

o mala té, los dependientes, le hagan entrega de éstos. 

Se han comentado la posibilidad de que con la normatividad en 

Derecho Privado,se invaliden actos dolosos o simulados, e 

incluso de responsabilizar civilmente a aquéllos 

administradores que los realicen, contarme lo hemos senalado en 
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el capitulo precedente, pero esta responsbilidad no ser~ 

incompatible con Ja penal. 

Ha pues de reformarse el tipo para ser mas preciso en sus 

conceptos, teniendo una amplidud suficiente que permita abarcar 

las infinitas y complicadas formas que el mundo moderno 

establece a la vida econOmica. En Ja figura que se ha de 

ref armar, deberln de incluirse todas la conductas que 

perjudiquen a los titulares del bien jurldlco tutelado. 

Dentro del tipo especifico os pertinente considerar, la 

necesidad de tipificar la desmater!allzao!bn del objeto sobre 

el que recle el delito, es decir, regular los casos de un 

comportamiento antljurldlco que no afectan un bién en 

particular, sino todo un patrimonio, sin por ello dejar de 

tipltloar los elementos que se contienen en el actual tipo 

penal. 
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Conclusiones 

PRIMERA. - De tas escuelas que tratan el delito se considera 

a Ja Escuela Clásica como la mejor, puesto que seMala que e, 

delito es la. infracciOn de la Ley del Estado promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un a.etc 

externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

pollttcamente da~oso. 

SEGUNDA.- El sistema mas adecuado para el estudio del 

delito en forma substancial, es la Teorla Atomizadora, misma 

que da como condici6n para el estudio del delito su 

desmembramiento en Jos elementos que se considera.n 

fundamentales, sin por el Jo dejar de considerar la unidad 

substancial. 

TERCERO. - La Te orla Tetratbmica, en un particular 

concepto, y como se man! testo anteriormente es la que se admite 

ya que permite el mejor estudio del delito, al senalar que es 

una acci6n tlpfca antijurldica y culpabJo. 

CUARTA. - A Ja Juz de Ja Teorla TertatOmica ha sido posible 

el estudio del delito a que se refiere el articulo 366 del 

Código Penal, ya que se estudia l=i couducta. tipicidad, 

antljuricldad, y culpabilidad de dicho !licito. 



QUltlTA. -
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Hemos hecho el estudio del tipo penal a que se 

artlcuJo 366 del Cbdlgo Penal, y a mas de 

encontrarlo, redundante se encuentra falto de precis10n. 

SEXTA. - Proponemos se derogue dicho tipo penal, ya que la 

conducta en general de 1os GUe por medio de) enga~o obtienen un 

aprovechamtento cometen el delito da fraude, bastarla, por lo 

que se pueden remitir las conductas que se seffalan en el 

articulo de estudio al fraude. 

SEPTIHA.- SI se desea que ex¡sta el tipo penal, hay que 

perfeccionarlo, acJarandolo, a efecto de que no se preste a la 

imprecisión o lndeterminacibn do la conducta necesaria para ese 

tipo, ya que en un muy particular punto de vista es necesario, 

toda vez que el mundo comercial es tan dinAmico, que re'C¡uiere 

pr~ver ·conductas antijurldicas. 
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