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IHTRODUCCION 

Bn la actualidad, l•• condicionea de la fauna ailveetre 

en loa ecoaiat .. aa de nuestro planeta, ae ve amenazada por la gran 

diveraidad de tendmenoa naturales, y principalmente por la activi

dad indescriainada del ••r huaano, que para aatietacer deaeoe,ca -

prichoa y •n ocacione• neoesidadea, han ¡ueeto en peligro la vida 

de un ain m1aero de eepaoi•• que aon neceeariaa para la vida y la 

couaervaci6n de 6stoa esoeietemaa, provovando la extinoi6n de in -

numerables a6rea vivoa, aa! como au reproducci6n pura .. ntener la 

elliatencia de los •ia•oa. 

Bllt' actitud inhumana hace necesaria la aparicidn de Le

y .. y ·leglaaentoa, cae! en la totalidud de loa pa!aee, para la pro 

tecci6n de nueetra fauna silveetre, controlando la caza, pesca y 

cualquier otra forma de captura a trav6a de penniaoa o licencia•, 

tanto a peraonaa en fonaa individual como de cl~b••; oblis'ndolaa 

por aedio de aancionta a ceaar la actividad il!aitada • ianeceea

ria, consiatantea en multas econ6aicaa, euapencione• o oancelncio

nta de loa permiso• o licenoiaa y, en ocacionea por medio de la 

priYaci6n de la libertad. 



Taabi•n los gobiernos para protección, detenninar6n 

6poca• de v•da en laa cuales •stab' prohibido capturar o cazar 

deterainada• especies para lograr su reproducc16n 1 aubeiatencia. 

Por tal activo, el ordel1lllD1ento jurídico eleva a cate

goría de D•lito1 1 Paltae, laa actiVidade• del hombre en contra 

de la fauna silve1tre. 

Para lo cual, ea necesario estudiar laa divera .. for -

... en l .. Cllales, la actividad de lo• hombre•, toraan tipica1 

conduct .. d1lictivaa, Por lo tanto, en •ata t••i•• dirig1r6 la 

aa1or importancia hacia la e•tructura dogaltic• del delito de ca

•• 4ellllaina4o • !l ejercicio de la caza 1 de eep1ciee en veda 

peJ11BD1nt .. •, partiendo 41 la expoaioi6n hi1t6rica, de la natu

ral••• jurídica de la L•J Pederal de Caza, anili•i• de loa prin

cipal•• principio• de la Teoría de Delito, concl1171a40 •1i, con 

la eetructurn dol!lll,tica de nuestro Delito en estudio. 



HISTORIA 

ai lo• alboree d• la civilisacidn humana, el hombre 

para ~•t•nd•r•e del tr!o, de la inteaperie y de loe &nim•l•• 

teroce•, •e ••condieron en •l tondo de las caverna•· 

Preocupado• con•tanteaente por el ali~ento, ee lo 

procurardn recogiendo !ruto•, pe•cando en r!oa T lago• y, •obre 

todo, practicando la caza de pequefto• y grandes •ni••iee. 

Piara realizar eat• actividad se ingeniaron pre¡.rando 

trampas que imaobiliaaban a laa presa• para •a•. térde reaatar -

l .. valiendo•• de la oolaboracidn de todos los integrante• del 

grupo. 

lfue•tro• ante,.•ado• aprendieron a ta1iar groaeraaen

t• las piedras, golpiando una• contra otras a tin de dar toraa 

a •u• ... antiguu• al'llll8, tal•• como: bacbas, lanzaa, puftale•, 

cuchillos, ¡unta de tl•cba8, etc. Loa hueaoa de loa animalH 

tambi6n i.a aerv1an ¡.ora tabricar alguno• inetr..imentom cotid1! 

noa. 



Una lucha implacable se d eat6 entoncea entre el 

hombre prehistdrico, aniado con maaaa 7 garrote•, 1 lH gran

d .. be,tiaa plei•toc6nicas de esa .la'S, coao el reno, el oso, 

el bisonte 1 el aa.aut (hoy extinta) que fueron presa favorita 

de nuestros anceatroa, pue3 de ello• podían obtener bastante 

carne para au alimento, pielea para eu vestido• 7, colmillo• 

7 cuernos para fabricar aus araaa, 

ante• 4e la inv1nci6n de la polvora, el arte cineg6-

tico ooaprend!a cuatro aodalidadH 1 

llall1ster!a1 arte de cazar fieras aa7orea. 

lonter!a: Casa de aniaal•• de gran talla. 

C1tr1r!• : Casa de ave• con ~Jarca de presa. 

Cbuober!a1 Casa con artill&flaa. 

In la actualidad la casa ae divide en mayor y menor, 

la caca mayor e3 41 Jabaliee, lobos, ciervoe, etc., 1 la casa 

aenor •• de liebre•, con1~01, per4ic11, paloaae, etc. 

Con la aparici6n de auevoa animal•• maa!feroa, 7a 4e

noaina4o• vacu110a, obejaa, cerdoa, caballo&, 7a •U7 .... ~ante• 

a loa aotualea. il hollbre abandon6 laa oaveraaa para practicar 

con mayor libertad 11. arta ·•• la casa 7 41 la peaca 7, aprendió 

una nueYa aotiv1dad1 el paatoreo. 1'111 aai, coao el boabr• pri

aitivo coa1na6 a capturar oveJ••• cabraa, vaoaa, toroa, bdfalo• 

7 caballo• para doaHticarloa. 



1111 la actualidad, la caca no •• practica con el 'tan 

o la neceaidad de obtener alimentos o vestidoa, J• qua eaiatan 

nuevaa t6cn1caa muy abansadas paru. fabricar Taatidoa, y para 

a!iaantarae, 7a no ea necaeita de los elefantes, b~taloa, eto, 

sino que , 1• •• lleva a cabo la orianca de aniaal.ea doa6sticoa 

deatinados para tal efecto. Por tal motivo, noa d~mos cuanta 

qua la oacer!a "18. no se practica ,ara abaataaerae de producto• 

4• priaera necesidad, ei por el contrario, 6sto ea, qua sólo 

se aatiafacen desaoa o caprichoa de porsonas qua les interaEa 

su propia e:ú.atanoia. 



CAPITULO I 

NATUBALBZA JURIDICA DBLA LSY PBDERAL DE CAZA 

In cwapliaiento por lo diap.ieato por la fraoci6n l 

del &r~iculo ~9 de la Conetitucidn Politica de loa Blltado• 

Unido• •exicanoa, 7 para au debida p.iblicaoi6n 1 obaervancia 

ae expidi6 la Le7 Pederal de Casa, en la Reaidencia del Poder 

B~eoutivo Pederal, en la Ciudad de •6xico, D.P,, el dia 3 de 

Diciembra de 1951. Publicada en al Diario Oficial da la Peda~ 

cidn el dia 5 4a Jnero de 1952. 

La presente Le7 P1daral de Ca&• conata da ll Capitu

lo• 7 II Titulo• reapeotiY&a1nta: 

CAPITULO I, Tli'ULO I 1 Ob~ativo de la Le7 • 

.. tablac1 la conaal"fao16n, r1staurac16n 7 fo•ento de 

la fauna ailveatre exiatante en al territorio nacional 1 ragulaa4o 

au aprobecbaai1nto. •anifieata qua ia fauna ailveatre aon loa 

a111 .. 1aa que viven libre•enta, 7 fuera del control del hoabre, 

aai , oo•o lo• do•6•ticoa que por abandono •e tornan aalva~ea, 

1 por lo tanto, l• fauna ailveatre •• propiedad 41 la Ración al 

exiatir libr .. an el territorio ••cional.. 

SU oacaria y l• apropiación de sua producto• requiere 

pel'lliao 41 la Sacretaria 41 All'iCultura 7 uanad1ria, 



C&PI!ULO II, !I!ULO II: Protección de la tau.na sil-

Ye8tr8, 

S• detenaii:ia qua es de dtilidad pdblica su conser -

vaci6n, re•t•uraci6n y propagación de aniaale• •ilv••tr•• d

til•• al hombre; al control de aniaalea ailve•tre• dtiles o no 

al hoabr1 1 aai , coao la importación, mov1111aci6n, alimenta -

cidn 7 conservación de la fauna silveetr1. 

latableca que la protección a la fauna ailv1stre 

aigratoria, se r1gi.r6 por 6sta Le7, au reglamento y lo• Trata

do• Internacionales, obligando a laa Autoridade• Federales, 

local•• 7 aun.icipal.e•, y a todos loe habitante• de la Repdblioa 

a coadyuvar con loa fin•• de la presente Ley, difundiendo cono

c1aianto• neceeario• para la conservaci6n y foman~o u~ ¿a fauna 

•ilveatre. 

CAPI'l'ULO III, !ITOLO III1 Zonaa de r1aarva• Nacional1• 

r1fl.lci011 para aniaalee y zona• vedada da propagación. 

La L17 1 a trav•• del •~•cutivo Ped1ral, d1t1:nnina laa 

1onaa de r1•arva Racional y v•4aa t•mporalea pare lograr au •u

pervi vancia, repoblación 7 propagación, aai , como el refugio 

4• anillales •ilveetr•• en peligro da eatincidn, 



CAPITULO IV, TITULO IV: Aclimataci6n y propagación. 

Determina que se poAr' capturar e importar animales 

silvestrea, con autorización de la Secretaria de Agricultura 

y Ganaderia, entregando a eat6 loa eJemplarea aanoa que ae e! 

tablaoieron en dicho peraieo, asi , como loe entermos para i~ 

vaatigar lu causu y combatir las epizoot!aa. 

CAPITULO V, TITULO V: Cotoa de caza. 

La Ley faculta al KJecutivo Pederal a declarar zonu 

o auperficiea detersinadu o destinaclu a a l• caza deportiva, 

previo eatudio de la Secretaria de agricult~a y gaaaderia, pa

ra f1Jar la eapecia y m1aero de Allillal.ea que ee pod~ cazar 

por hapo .. da. 

CAPITtJLO VI, TITULO YI: •~ercioio del Derecho de ca-

••• 
La preaente Ley liaita el e~ercicio de la casa a e\19 

diepcaicion .. y del reglallento, proh1biell4o le casa con finas 

coaercialH y autorizuido la captura de ••peciee no dllllinae o 

per~udicialae, a6lo para fin•• de 1nTeetigac16n cientifica, 

cultural o para trabaJo• de repoblao16n, 



CAPITULO VII, TITULO VII: Penniao•. 

Se aenciona que 6atoa ae expedir4n con solicitud an

te la 8•oretaria de Agricultura y Ganader!a, a m1e11broa de a

•ociacionea o clube• de caaadorea, previo el penaiso para por

tar araaa de fuego, ae~alando que loa permiaoa aon peraonales 

e intransteriblea y d•beran aer ens~ado• a laa autoridad•• 

que laa requieran, laa vece• que sean neceaariaa. 

CAPifULO VIII, TITULO VIII1 Araaa de caaa y aedioa 

d.e captura. 

S6lo •• pa:rwitir«n loa tipos y calibre• d.e anaaa 1 

aed.ioa d.e casa para el e~ercicio, laa que peraita la Autorid.ad. 

aanifea'9Ddo t'xitaaente, la prob1bici6n de uaoa d.e venenoa , 

la caaa de avea acu,tica• 'I de ribera, mediante el aiat ... de 

anaad.aa 1 red .. , como t .. b16n la utiliaac16n de callone• 1 laa 

que ne .. tan •peoiticadu an el reglaaento. 

CAPifULO IX, UflJLO IJ:1 franapOrte da aniPlea ail

v•trea 1 aua produotoa. 

Se a~a q11• para •l tranaport• de loa aniaalH 

allvHtrea ae requiera del paniao corr .. pondiente de acuerdo 

con el aervicio de aanidad aniaal. 



CAPITULO x, !I'?ULO X: Diepo•ioione• general••· 

La L•J prohibe la exportaci6n de piezae de cama vi

vas o auertae, coao •u• productos 1 derivado•, a exepci6n de 

lo• obtenido• por extran~ero• re•ident••• de confoiwi4ad con 

•u perai•o auto;isado. 

Declara veda per.anent• en loe pan¡ue•, re•erva• 

Raoional.e•, caapo• de •xperilllentaci6n 1 vivero•, ya que •on 

conaiderado• centro• de propagaci6n de nueTBe ••peciee J ori! 

dero de ania•l•• no predatorio•• 

CAPiroLO XI, TITULO XI 1 Delito• 1 falta• en materia 

d• caza. 

Conocer6n lo• tribunal•• federal•• de loe delito• de 

caea coao1 

Jll. e~ercic1o de la casa J de ••pec1e• en veda peraa-

nent••I 

U•o de anaae proh!bidae; 

Casa 4• btabraa 1 or{ae 4• llllai!•ro• no 4allino• cu-

111140 •ea poeible 4etene1nar eu eexo; 

La •propiaoi6n 1 d .. t~coi6n 4• nido• J buevoe 4• 

av .. eilveetr.. ; 



La caza por eietema de anu.dae u otroe no autorizado•. 

Sellala que aquello• infractora• ee la• castigara con 

ptna corporai haeta de tr11 afio• de prl•i6n o multa 7, como CO!l 

••cuencia no po4r6n obtener nuevoe penai•o• de oasa durante c1a 

co, J la reilacidencia duplicar' la •anci6n. 

Lae araae, piesaa o aedio• da ca1a •• devolveran con 

p1.ra1eo de la Autoridad, cuando la infraccidn ••a leve, de lo 

contrario •• perder"1 en favor de la Naci6n para eu futuro re

-~., de contonudftcl con la "ecretarfa ele agricultura, 

Da la ai••• foraa, la L•J enuaenl lH falta• en laa 

qut •• pueden inouJTir, tala• coao1 

BJercer la caza •in pel'8ieo; 

Apropiare• de aniaale• ealvaJee •in peraieo; 

Traneitar en deapoblado con araae de caza, treapae 

u otraa ain perai•o; 

La captura de aniaalee predatorioe con traapae no 

Alltori1adaa; 

Casar especie• en veda teaporal; 

Casar con aruda de lus artificial, venenoe o reol .. o•; 

La venta, comercio o anuncio de oarneel producto• o 

d••poJo• de animal•• de casa; 

Casar •'• •ni•alee de loa autorizado• en el pel"llliao¡ 

Tranapo~r animal•• o producto• de easa ain p1rmiao 

o en .. ror ndaero del autorizado; 



Bellitir productos de casa •e&clados o caabiar eu de

no•inaci6n pare el.udir eu vigilancia; 

Violar l.aa tUapoaiaio- 4e '9U Le1 1 1u regluento. 

La• tal.ta• se sancionarin con •ultaa, cordisoacidn 

de pro4uotos 1 equipos. 

Si •• daooai•an ani•alas Vivo•, se libera~ en eu 

lugar 4• captura, 4e prataranciaJ si son producto• de aniaal.aa 

o despojo• perecedero• •e donsrl.n a Institutos de banaticeucia 

1 loa 1114\latriabilisabl .. •• re .. tan en la ot1c1DB Pederal da 

Haci.en4a. 

Ser'D responsablH taabifn 4e laa taUu comeUdaa, 

loa ralU.tantH, coneiguataric• 1 ponaadoraa 41 producto• de 

oasa. 

LU tal.tu eerú •ano:Loaadaa por loe delegado• t'ore!. 

tal .. 1 4e ce&a, en cada enU4ad tederaUva 1 rev:Laado por la 

Secre'lóarta 4e agl'iouUura 1 gana4er1a; aieutraa que en la co

ai•:Ldn da 4el:Ltoa, fato• delegados o la Saoretar!a harl.n la 

aonaign&o16n al •1Diaterio Pdblioo 1adera1 4a la ~IU'ial1oc14n 

territorial qua oorra•pcn4a. 

In oaao de abandono la iapl .. antoa 1 produc10• da º! 

sa da1;.ai4o•, •• raaat.... por la Secretaria 4••1P11611 da trall8-

CIQrri4o• treinta clfaa de au 4etanoi4n, el pl'O~uoto del 1'911ate 



•e integrar' invariablemente • la Secretaría de Hacienda en un 

plazo no aa7or de cinco d!a• a partir de la techa de la almone

da. La. aultaa ae paiar'n en la. Otioinam Pederale• de Haoi•e 

da corre•pondiente•. 



CAPI 'rULO II 

PBINCIPALSS B!IUNCIADOS DE LA TBORIA DBL DBLITO 

TITULO I 

I.- Concepto juridico del delito: 

ID. código penal del Dietrito Pederal, lo define como 

el acto u omiei6n que sancionan lae Leyes penalee; ea una de

finición puramente formal, ea neceehrio conocer un concepto 

eubetancial en forma dogml.tioa para eu mayor comprenaidn, aei 

del miamo ordenamiento jur!dico definimoe, que el delito ea la 

conducta o el hecho t:t:pioo, antijurídico, culpable y J"nible ; 

que para au •~tudio noa facilita sus elemontoa inte~rantes que 

son la conducta o el hecho, la tipicidad, la antijuridicidad , 

la culpabilidad y la punibilidad7 para llegar a conformar con 

mayor presici6n la presencia de iU1 delito y poder fincar rea-

ponsabilldad jur!dica o penal. a loa presuntos delincuente•. 

1).- Bl nllaaro da elementos varia eegdn la particu

lar concapcidn del delito • .le!, ee habla de conoapoi6n bitdll! 

ca, tritdmioa,tetrat6aioa,pentatdmioa,besat6aioa, y bept•'da! 

oa, en racdn del ndmero de loe elementos que lo contoraan, de 

acuerdo con el criterio de loa autores. 



2.- Aspectos negativos del delito: 

Ade.,.s de conocer J analizar lo; eleaentos del delito 

para •u confi~raci6n, se hace necesario anali&ar 1 comprender 

•u• •epectca neSMtivoa coao coneacuencia l6g1ca para poder re

pelar o datendarae da .... raeponmabilidad tincada, que libera 

a1 inculpado en ciertos caso•, por ello presentó 6ete cuadro 

para partir de 6etas bases para nuestro estudio: 

ELBllBll1'0S 

Conducta o hache 

Tipicidad 

Antijur1cid•d 

Cul.pabilidad 

Pllnibilidu 

.ASPBCTOS ftE!lATIVOS 

Au•ancia da conduct• o hecho 

Atipicidad 

Causa• da justificaci6n 

Inculpabilidad 

Dcusae abaolutcrias 

3.- Sujeto activo 1 •ujato pasivo: 

B1 punto iaportanta a detanainar, aon los sujetos 

participH en las coaductu dalict.ivas,por lo tanto, daci•o• 

qua a6lo al hombre as aujeto actiTo del delito, par que a6lo 

61 •• encuentra provilto da capacidad 1 voluntad 1 pude con 

au acci6n u olliei6n, infringir al ordanaaien'o juridico panal. 



Así, una pereon& e• eujeto activo cuando realiza la 

conducta o beche típico, antijurídico, culpable 1 punible, eieJ! 

do autor material del delito, tambi6n cuando participa en au c~ 

aiaión, contribuyendo a au ejecución en ronaa intelectual al 

sugerir, instigar o compeler, aiendo autor intelectual; o bien 

auxiliando al autor con anterioridad a au realizaoidn partici

pando con ella a deepu6a de eu consumación, siendo complice y 

encubridor. 

In relaci~n al criterio adoptado por el ante pro1ec

to del código penal de 1958 en eu artículo 11, •• reconoce que 

laa peraonae jurf.dicaa o morales no aon aujetoe activo• del d! 

lito, por lo que no paad• eltigireal•• reaponaabilidad en cuan

to a aua acto• ejecutado• por la• personas tíeicaa que obran 

en au noabra o rapraeantación¡ en el código vigente aí ee con

aidera en caaoa concreto• coao poaible• aujeto• activo• a laa 

peraonae jurídicaa, aancionan4oaa la reaponaabilidad de la pe! 

aona aoral 1 la de aua aietabros, adoptÑldoaa ooao i1nioae ean -

oionee para la primera., la da auapenci6n J diaolucidn, prohí -

biandoaa laa pacuniariaa y laa contra la raputacidn por perju

dicar a loa aiembroa inicentea; por le tanto en la actualidad, 

hacen fal~a dispoaicionaa prooeaala• para. azigir la raapo119a -

bilidad da laa peraonaa •oral••• aai dicll& reapcnallbilidad no 



puede ser exigida, adn cuando nuestra Ley la prevea en ca1oa con-

cretoe. 

Por lo que ae refiere al aujeto paaivo, lo conocemos 

coao el titular del Derecho o inter6s le•ionado o puesto en pe -

ligro por el delito. As!, la Ley tutela bienes pereonalee 1 co -

lectivo•, por lo tanto aon sujetos paaivoa laa persona• fiaicaa 

ain limitacionea, deapu6a de au nacimiento 1 adn antas de 61, 

protegiendo•• adem'9 de loa biene• juridicoa da la wida 1 la in-

tegridad corporal, otroa como la paz 1 la asguridad, la aalud, 

al estado oi'fil, el honor, la libertad 1 el patrimonio¡ lo aon 
2 

taabi6n la• paraonaa aoralee o jur!dicae sobre qulan puede re- , 

caer la conducta delictiva, lesionando bienes Juridiooa tale• 

como el patriaonio o el honor, del cual puede eer titular. 

Igualmente puede ••r sujeto paaiwo, el .. tado ooao 

poder jurídico, •• titular de bienes protegido& por el ordena-

miento Juridico penal, el cual puede aer otend•do o viotiaa da 

la conducta delictiva¡ 1 de igual manera, laa aociedadee en g.! 

neral pueden ear aujetoa paeiYoa en caeoa coao dalitoa contra 

la aconoaia pdblica o contra la moral pi1blica. Ro pueden aer 

auJetoa paaivoa del delito loa muerto• 1 loa aniaalaa 7a que 

no aon titulara• de biana• juridicoa. 

2).-aaaponaabilidlld da la paraona moral. &rt.ll , cddi-

go .,_aal. 



4.- Claeiticaci6n del delito en orden a loe sujetos 

Atendiendo al sujeto paeivo loe delitos ee olee1fican: 

a) Peraonale•.- cuando la leeí6n recae sobre una per-

80b& t!•ica, 

b) Impereonalea.- Cuando la lesión recae sobre una 

persona aoral., el "'8tado o la sociedad en general. 

Con referencia al aujeto activo y tomando en cuenta 

la calidw!. 7 el ndmero de loe que intervienen en eu comiai6n, 

loe delitos pueden eer: 

I.- Bn razón de lll calidad del sujeto: 

a) Delito• del sujeto coad.n o indiferente, an los que 

la Le7, al no destacar algtln carácter, permite au comisión por 

cualquier persona. 

b) Delitos 11clueivoa, propios o de sujeto calificado, 

en loa cual••.•• exige la concurrencia, en el sujeto, de una de

terainada cualid~d o relación pereonal, de tal manera que ónica

aente quienes la reunen pueden realiaarlos. 

II.- Bn raa6n del mblero d~ loa sujeto•: 

a) Delitos monoeubjetivoe, en loe cu• •l esqu .. a le

gal permite la comiaión de la conducta o 4•1 hecho por una eola 

penon11&, 

b) Delito• pllU"ieubJetivoa, loe cu•l••• •egtla el ao

delo legsl, a6lo pueden real1& .... e con el ooncurso nece•ario 



de varios aujetoe. 

111.- En ras6n de les condiciones del sujeto activo: 

a) Delito• ocacioneles.- Cometidos por oujetoa de per

sone!1dad noZ'lllal 7 equilibrada en loa cuales las dificultades 

para coaeter el delito se han auperado excepcionalmente por una 

cause e~terna de considerable iaportancia, 

b) Delito• de h'bi to. - Cometidos por pereonae en lae 

cuales •• han atenuado lea dificultades para cemeter el delito 

y por ello •e inclinan facilmente a repetirlo. 

5.- Bl objeto 

Al tratar otro eleaento illlportante como el objeto, 

la doctrina distingue entre el ob~eto juridico y el objeto ma

terial; el priaero e• el bien jur!dico tutelado a trav•a de la 

Ley penal meoiante la amena&e de aanción, no hay delito ain ob

jato jur!dico por conetituir •ate •u eaencia, aientrae que el 

objeto material ea la persona o coea daflada o que sufre el pe

ligro derivado de la conducta delictiva, no debiendo•• confun

dir oon el aujeto paaivo, adn cuando en ocacionea ••t• .U.timo 

p¡ade al miamo ti .. po conetituir el objeto material del delito. 



TITULO II 

l.- Loe preeup11eetoe del delito 

Loe preBUp.leetoa del delito eon aquellos antecedentes 

juridicoe, previos a la realizaci6n de l· conducta o del hecho 

descritos en el tipo y de cuya existencia depende el titulo del 

delito respectivo¡ ee seaalan como presupuestos del delito en 

torma genera.l: 

a) La noraa penal., $anto el precepto y la eanci6n, 

b) El aujato, activi 1 pasivo, 

o) La illputabilidad, 

d) El bien tutelado, y 

como presupuesto• del delito .. pecial: 

a) Un el.amento ~uridico, 

b) Preexietencia o previo a la realizaci6n de la con

ducta o del hecho, 

o) Neceearie para la exietencia del titulo del delito. 

La aueencia de aillin preeupueeto del delito general 

acarrea la inexietancie de 6-t•, 1 e•t' aueencia en un preeu

pv.e•to del delito ••p•cial e6lo.ae trad~ce en una variaoi6n del 

tipo delictivo. 



TITULO III 

l.- Bl hecho 1 aue elementos : La conducta. 

De acuerde ·a la descripción del tipo, la conducta no es 

i1nicaaente como auchoe expresan, sino también el hecho, elemento 

objetivo del ,delito, originandoae lo• delitoe de mera conducta y 

loe de resultado material, así el delito lo constituye una conduc

ta o un hecho humano. 

En ocacionee nos referimos a le conducta, en aquellos 

delito• en loa cual•• no existe, con concresi6n al tipo, la pro

ducción de un resultado de carácter material. 

Loe t6rminoe adecuado• son conducta o hecho aegill¡ la hi

p6ta•i• que se presente, se bmblar' de cond11cta cuando el tipo 

no requiere sino una mera actividad del sujeto, y de hecho cuando 

el tipo exija no sólo una conducta, sino adem6a un resultado de 

carácter material que sea consecuencia de aquella. 

Teniendo al hecho como g6nero en loa delitos que requi~ 

ran, con relación al tipo, un resultado material, estimamos ele -

mantos del mismo1 a la conducta, el reaultado y al nexo da causa

lidad exiatenta entre al primero y el segundo, teniendo a la con

ducta, como g6nero, cuando por si integra el elemento del delito, 

no se n•caaita de resultado ni de n•xo causal. 



Aai, la conducta conaiat• en el comportamiento de un 

hombre que ae traduce exteriormen~e en una actividad o inactivi

dad voluntaria. La conducta ¡uede manifestara• en una acci6n u 

omisión; insistimos en que la conducta coneieta exclueiveaenta 

en una actividbd o movimiento corporal, o bien en une inactivi

dad, una abetenci6n, un no hacer; tanto el actuar como el omitir 

el hacer como el no hacer, tienen intima conexión con un factor 

de carácter paiquico que se identifica con la voluntad de ejecu

tar la acción o de no realizar la actividad esperada, 



2.- Pormas de la conducta 1 La acción y la omisión. 

La voluntad al exterioriznree, p..iede adoptar las for

mas de 1 a) Acción y b) Omisión, en cuanto a eatá .U.tima, se 

divide en Ollliei6n simple y en oaiei6n impropia o comisión por 

omiai6n. 

La acción consiate en la conducta positiva, expresada 

madiante un hacer, una actividad, un mo'limiento corporal volun

tario con violación de una norma prohibitiva. La om1ai6n, es con

ducta negativa, es inactividud voluntaria con violación de una 

noraa preceptiva ( omiai6n •imple ) o de 6sta y una prohibitiva 

oaiai6n iapropia o comoai6n por omiai6n ). 

La conducta ae integra por dos elamentoa, uno t1aico 

que consiste en el movimiento corporal o en la inactividad del 

aujeto trente a la acc16n esperada por el parecho, y el otro el! 

mento ps1quico conaiatente en la voluntad de reali&ar la acción 

o la omiai6n, o bien la conducta o voluntad de no inlúbir el mo

villi ento corporal o la inactividad. 

Por lo tanto eati11&11oa que la accidn en un aentido lato 

6ata conatitUJ'e tanto al aovimiento corporal, representado en su 

taae externa por el dominio sobre el cuerpo a trav•a de la volU!l 

tad, como el no hacer o inactividad ( omia16n ), aai la acci6n 

ea el movimiento corporal realizado por el sujeto en forma volll!l 

taria. 



En sentido eatricto, la acci6n ea la actividad volun

taria relilizada por el suleto, hacienno rerernciu tanto al ele

mento fiaico da la conducta como al pe!quico de la miama, aa! 

la acción conata de : a) Una actividad o movimiento corporal y 

b) La voluntad o el querer realizar dicha activ1ttud ; a su vez, 

eat• se~undo elemento se integra por laa aiguientee faaee: La 

concepción, l• ne1inerución, ls neoisi.6n y la eJecuciOn. La pr!, 

ra aupone el nacimiento de la idea da actuar mediante el fenó -

meno de la repreaentaci6n, la deliberación conaiate en el d~ba

te que ae 4eaarrolla en la conciencia del agente; la deoiaión 

ea el término de dioho debate con la determinación de actuar y 

por \Utimo, la e~ecuc16n e• :i.. voluntad que acompafla la activi

dad misma, d'ndole a 6eta •u contenino psíquico. 

Al referirnos a la voluntad, con rarerencia u 1a sc

oion, 6~ts se inteKrs con el movimiento corporal volunturio 

siempre con rulsciOn o rererencis a sl neecripción contenida en 

el tipo legal. 

La omisión es la fonaa de connucta negativa o inttcciOn 

coneiatente en el no hacer, en la inactividad voluntaria trente 

al debar de obrar consignado en la norma penal.3 

3) Apunte• de la parte genersl nel .. recho Penal 1, p. l,b 



¡¡a •s•nci~l en l~ omisión propi~ el deber juridico de 

obrar contenido en la norma penal, e61o ea P'->eible establecer 

wi concepto de !4 omi•i6n con referencia a la acción esperada y 

exigida, siendo en coneecuanoia eue elementos: la inactividad, 

inacción o el no hacer esperado y exigido por el mandato de 

obrar y voluntad de omitir el deber de actuar, sea en !orina do-

101a o culposa ( ol 'fido ) • 

Con relac16n al fundBmento del deber ~IU'idico de obrar 

que da contenido a la omiai6n, no puede encontrarse m4e que en 

una norwa penal, por ser loa delitos de omisión simple incumpli-

elldo a mandatos de hacer contenidos en loa tipos penelee. 

Con referencia a la omiai6n impropia o comisión por 

omiai6n, ae est' en preaencia,de un delito cuando el agente lle

ga a producir un resultado material tipico a trav'e de una inac-

tividad o un no hacer vol.ntario o culposo, con violaci6n de una 

norina preceptiva 7 de una norma prohibitiva. 

Por lo tanto podemo• deoir que en la omisión aimple, 

•e viola dniceaente una norina preceptiva penal, a6lo ae da un 

reaul.tado jll?'idico 7 la ailnple omiai6n integra al delito, mien

tras que an la ~116n por omisión ae viola una norma precep

tiva p•aal. o de otra rama del Derecho 7 una norma prohibitiva 

de naturalHa Htriot .. ante penal., H produce un rHulta4o tan

to juridioo éomo material 7 es el reaultado material lo que CO!!, 

figu.ra el tipo Jlllllibla. 



J.- El resultado. 

Bn un eentido amplio, el resultado coneist• en el obrar 

u omitir del hombre que producen un conjunto de efectos en el llJU!l 

do naturalietioo., y en un eentido ••e reetringido, el resultado 

debe separaree de la conducta pare aludir, exclusivamente, a las 

modificaciones que la mis11& produce en el mundo tenomenol6gice. 

Se ccneidera como resultado, juridicBllente hablando, 

~quel efecto que el Derecho coneidera relevante para la integra

ción del tipo. Por lo tanto el resultado ea la coneecuencia de 

la acción, que la LeJ coneidera deciaiva para la reali&aci6n del 

delito, o lo que e• lo mieao, la reali&ación del tipo fijado por 

h~~ 

4.- Bl nexo de cauealida4. 

ll nexo causal en el Derecho penal, .. la relaci6n 

existente entre la conducta 1 el reeultado 1 y mediante le cual 

se llaca posible la atribución •ateri&l de 6eta a aqu6lla como a 

su causa. Sólo puede ser incriminado el resultado si existe un 

nexo causal entre el acto hu.mane 1 el resultado producido. lld.s

te eaa relación cauaal cuando nb se puede suponer 1uprimide el 

acto de Yol\Ult&d 1 ain que deJe de prodacirte el reaultade con

creto ( con41t1o •in• qua non ), 



fiTULO IV 

l.- Claaificación del delito en relación a la conducta. 

Delito• de Acci6n 1 SerA un delite de acción cuando le 

conducta se manifiesta e trev6a de un moviai•nto cerporel o con

junto da moVimi•ntoa corporalea voluntariee; por ejemplo, el ho

micidio, en el cual la conducta del sujeto activo se manifiesta 

mediante moVimi•ntoa corporal••• teles como jalar el gatillo del 

al'lla de fuego y disparar •obre el cuerpo de le victima o loa gol

pes lesivos de•cargadoa con el pui'lal, etc. 

Delito• de Oaiei6a 1 Son aquellos en lo• cual.ea la 

conducta conaiate en une inactividad, en un no hacer de ca~cter 

voluntario, la conducta conai•t• exclusivamente en no prestar o 

facilitar aeiatencia a la per.ona que lo neoenita, por ejemplo, 

aquello• conductor•• de vehículos que abandonen o no facilitan 

aaietencia e la persona qua atropellaron. 



Delito• de coai•idn por oaisi6n 1 .. una actividad 

involuntari• qua al infringir un mandato de hacer, acarrea l• 

violacidn de una nonia prohibitiva o aandato de abstenerse, 

produciendo un resultado típico o juridico como aaterial.. 

2,- Cla•ificacidn del delito en orden al resultado. 

Orden fo111al 1 9on equello• en los que •• agota 11 

tipo penal en el aoviaianto corporal del &Bente, no •iendo 

necesario un resultado asterno, se agotan con el simple hacer 

o el omitir del euj1to. 

Orden aat1rial 1 .. cuando ee hace nec1eari• una de

t1rainada mutacidn material del mundo externo al agente, esto 

ea, que el tipo penal exige, edemas del movimiento corporal, 

un reeultado esterno o aaterial. 



3,- Claaiticaci6n del delito de aouerdo al dallo que 

cauean, 

Delito• de lesión 1 ~on aquellos delito• que Ja con

auaadoa causan un dal'lo directo y etectivo en intareae• o bien .. 

juridicBlllanta protegido• por el ordenamiento pe11111 c Nonna vio

lada, 

Delito• de peligro 1 Son aquello• delito• cuyo hacho 

coaatitutivo no cauaa un da~o afectivo y directo an intaraaee 

juridicamanta protagidoe, paro crean para eatoa una eituaci6n 

da peligro con la poaibilidad próxima de un resultado perjudi

cial, 

4.- Claaiticaoi6n del delito por au dureci6n, 

Delito• inatantanao• 1 La acción •• pertecciona an 

un aolo aomento, o aea que el delito ea inatantanao cuando la 

00111111a&oi6• y al agotaaianto dal delito •e veritican inatan

tai:ieuenta. 



Delitos instantaneoa con efectos permanentes: Son 

aquellos que dee¡u6a de su conawnación no dejan m•e alteración 

que la le•1on ~uridica al1n no rey.rada, eató •• qua pennanecen 

las consecuencias nooivaa. 

Delito• permanentes : Ba el delito de consumación 

1ndet111ida, •• el delito que dura, cuyo tipo penal o legal 

continda r•alizandose basta que interviene alguna causa que lo 

hace cesar. 

Delitos contim.1adoa 1 Son aquellos en loa que se dan 

varias ocacionea y una sola leaión jur1dica. 



TITULO V 

l.- La importancia de precisar el lugar 7 el tiempo de 

comiai6n del delito, 

Preciaar el lugar 1 el tiempo de comiai6n del delito 

ea relevante para :.. solución de diveraaa cueetionea relacionedaa 

con la aplicación de la le7 penal en loa ámbitoa espacial 1 tem

poral. S6lo aai puede saberse cullndo la conducta o el hacho han 

tenido l,..ar en al territorio de aplicación da la le7, dando na

ciaiento a la competencia de los tribunal•• localea, o bien 

cuindo la propia conducta o hecho• tipicoa eon o no puniblea o 

deben caliticarae de anti~uridicoa o puniblaa. 

Loa aapecialiataa destacan la importancia del lugar 1 

el tieapo del delito para la aoluci6n de loa aiguientes probla

maa 1 

ID. lupr. 

a) Para aabar con certeaa ai el hecho ea o no punible 

en el territorio en el cual tiene obligatoriedad 

lit. le1 panal, 1 

b) Para preciaar la coapetencia de loa tribunales lo

cales. 



El tiempo. 

a) Para dilucidar ai es o no aplicable la ley vigente¡ 

b) Para fundaaentar, en su caso, la antijuridicidad, 

la iaputabilidad o la culpabilidad de la conducta 

o el hacbo realizado•, 7 

c) Para esclarecer ai ba operaado o no la prescripci6n 

de la acci6n penal. 

2.-Teorias elaboradaa. 

a) Teor!a de la intención. Pretende deterininar el lugar 

de comisidn del delito tomando en cuenta, coao dice •ezger,4 "la 

iaagan de repra•entación o el querer del •ujeto•, o eea el lugar 

donde al agente ha ten14o intención da que el delito •e produzca, 

el cual. dabari tomaree en cuanta para la aplicación da la pena, 

azcl\17fndoaa todo• loa lugares no comprendido• por au 1ntenci6n, 

al no r¡uadar abarcado• por au culpab1114a4. 

4),- Tratado, 1, pag. 326. 



b)Teoria de la actividad, Para ella es deterainante la 

accidn ejecutada, el movimiento corporal que exterioriza la vo-

luntad criminal., 

La utilidnd de aeta teor!a e• manifiesta respecto a l~ 

validez teaporal de la 1•1 penal, pues en ella encuentra plena 

vigencia el principio de MULLA POENA SINE LEGB. Para precisar el 

tiupo de comiai6n dal delito intereaa aclarar la "total accidn" 

reapecto a la p.inibilidad de la miema,pues como certeramente es-

tilla •eager, •no ee trata,como ocurria en lae cuestione• retaren.o 

te• a la deterainaoi6n del lugar de la acción, de una conexidn 

externa con ••t'• eino de coaas que aparecen en el más estrecho 

vinculo con la pwúbilidad miama de la conducta, Por ello puede 

,,,debe buscarae ec¡ui la conexión con aquello que ea a6dula 1 nú

olao da la total accidn, eeto ••• con la actividad de la propia 

peraona" 5 La deterainaci6n da la imputabilid~d 1 adn de la cul

pabilidad e6lo e• poaible con reterencia al momento en el cual el 

agente ha realizado su actividad. 

5),- Ob, cit., I. pag.326. 



c) Teoria del resultado. Son lugar y tiempo de ejecuci6n 

del delito, según la teoria, aquellos en loa cuales se produce el 

resultado aaterial. exigido por el tipo legsl.6 Esta teor!a es ino~ 

jetable tratándose de loe delitos aaterial.ee que por su estructura 

requieren de una mutaci6n en el mundo externo al sujeto, es decir, 

de un resultado, pues mientras 6ste no se produzca la simple acti

vidad no coD9Wlla el delito. A pesar de ello, la teoria resulta 

inadecuada tratindoee de loe delito• de simple conducta o resulta

do purllll.,te juridico, aai coao rea11Cto a la tentativa en la cual 

el proceao ejecutivo ex119 actividad en uno o vario• actos, pero 

t&111bi6n la no realiaaci6n del evento por cauaaa ajenaa a la volun

tad del aujeto. Igualmente •e objeta el criterio adoptado por la 

teor!a respecto de aquellos delitos en loe cuales, como aduce POR~ 

!B PE'fl!, ae producen varios resultadoa, por el conflicto que 

aurgir!a entre diversas juriadiccionea1, o bien por loa caso• en 

que al tiempo de ejecutarae la conducta el hecho no era delictuoao 

pero si al producirse el reaultado.ij 

6),- Conadl.teae a Cuello Cal6n,·Daracho Penal, pp.304 y 305; •••

gar, tratado, 1, pag.323¡ Caatallanoa tena, linaaaiantoa, 

pag,162, 1 Porta Pat1t, apunta• da la pa•te general de Dere

cho Panal, I, pag.254. edición 1960. 

1).- Ob, cit., I. pag. 254. 

8).- Loo, cit. 



d) T1or~a del efecto intermedio. A esta teoria le resulta 

adecuado, para precisar el lugar de la conducta ( acci6n ) el efec

to int1raedio de ella, debiéndose entend1r por tal, el resultado 

inmediato productor de la l1si6n al bien tutelado; para algunos au

tor1a lo interesante ea el efecto antijuridico m4s pr6ximo prop.ies

to por la acc16n. •ezger, al referirse al anterior criterio, lo coa 

Biden. arbitrario en cuanto pretende excluir" en el proceso de la 

determinaci6n local d1 la acción los resultados poeteriores, pero 

p1rten1ciente1 aWi al tipo "• 9 

e) Teoría unitaria o de la ubicuidad, Bata teoria, taabi6n 

llamada de conjunto o mixta, pretende resolver la cuesti6n afirman -

do que el delito se comete tanto en el lugar y tiempo en loa oualea 

ha tenido verificativo la actividad, sea en foraa total o parcial, 

como en loa que se produce el resultado. Con ello se intenta resol

ver todos loe problemas derivados del tiempo y l1186r de comiai6n 

del delito, tales como la ley aplicable, competencia jurisdiccional 

preacr1pc16~ etc,, atendiendo en ocec1onee no a! total desarrollo 

de lea caract1riaticaa tipicaa del hecho sino a Ullll o varias ne ella, 

poa1ci6n aag11id~ en Alemania por Binding y v. Hippel. 

9).- Tratado, I, pag. 325. 



Reconociendo de antemana la verdad ae !li lifinaación de 

le~ger, de qu~ no ea po•ible adoptar una po•ición general, uni!or

•• para todoe los caso•, que "sólo es poeib!e preventar aoluc1onve 

en orden a lo• diveraoe probleaae concreto•"• es la teoria unitaria 

mixta, de conjunto o de ubicuidad, la que reeulta de m'• utilidad 

para precisar el tiuipo 7 lugar del delito, al adoptar un criterio 

eabiY&lente respecto a la actividad 7 al re•ultado. Tal criterio es 

adoptado por el Código Italiano de 1930, en su artículo 6, recogido 

igual.mente pJr el anteproyecto de Código Penal de 1958 para el Dis

trito 7 territorios Pederale•, el cual en su articulo 5 declara: 

Para todos lo• e!ectoe penales, ee tendrA por cometido el delito 

en el tieapo 7 lugar en que •e realicen la conducta o el hecho o ee 

produaca el re•ultado. 

),- Lugar 7 ti .. po en loe delitoa de omieión. 

Siendo la oaiaión inacti•idad voluntaria con violación de 

un deb•r de obrar, debe e•tiaaree cometido el delito en el lusar 7 

ti .. po en que dicbo deber era exigible legalaente, debiendo entendet 

ae que, tratindo•e de obligacione• cuyo cuapl.iaiento exige un actuar 

continuado, el delito •e coaete en tQdo tiempo 7 en todo lusar en 

loa cual .. exiatia diobo deber de obl'&I', 



Bxpr1•a •eag1r que como la omi•i6n e6lo ae fUnd!llllenta de 

modo externo 1 con relación al deber contenido en la norma, la ac

ción eeperada 1 exigida "•• determinante en loe probl .. ae del lu

gar 1 ti1apo de la oaieión•. D1 ahi que la omisión deba entender•• 

cometida en todo• loe lugar•• 1 momento• donde el sujeto hubiera 

debido deeplegar una conducta activa, siendo indiferente el lugar 

de residencia, ealvo qu• la 117 lo exija. 

Reepecto a 101 delito• de comi•ión por omiei6n, cu7a 

••encia radica en la violación d• dos deber••• uno d• obrar 1 otro 

de abstener••• con producción de ;JD resultado material, el lugar 1 

tiempo quedard.n det1nainadoa atendiendo al reeultado exigido por 

el tipo. Emta ea la 1oluci6n prop111•ta por •ezger, cuando afirma 1 

•Lo• delito• de comisión por omiei6n •• entienden cometidos adem'8 

en el lugar donde •• produc• •l resultado tipico•. 

4.- Lugar 1 tiampo de la t1ntatiT&. 

Siendo la t1ntativa un principio de ·~•cuoi6n d1l deli

to o la realisaci6n total del proc1•0 e~ecutivo, ain llegar a la 

coneuaaci6n por cauaaa a~eD&8 a la voluntad d•l ag1nt1, •• induda

bl• la eticeoia 4•1 criterio de la actividad, con indiferencia -



sobre el tiempo 7 lugar en lo• cue.l.ee •e tenia el prop6eito de 

producir el re•ultado. •hi donde la voluntad criminal encuentra 

exteriori•aci6n, en un acto contitutivo de un principio de •~e

cuci6n, ae tiene por reali•ada la tentatiYa. •e1ger aclara que 

•cuando •61o e• determinante el movimiento corporal, como en loe 

problPI .. en orden al ti .. po de la e~ecuci6n del delito, decide 

aquella parte de la actividad del •u~eto en la que ee alla el 

principio de e~ecuci6n". 

5.- Lugar 1 ti .. po de la comiei6n en los delito• per

manentes 7 oontinuadoa. 

Al oontrario de lo que eucede en lo• delito• in•tant&

neoe, en· 1oe cual ea el u .. po 1 lugar H determinan de acuerdo 

oon·el criterio de la actividad, •i eon for11ale•, o d•l re•ulta

do, ei el tipo exige una deter.inada 1111taci6n material en rela

c16n caueal oon la conducta, en loe delito• penaanentea, cu7a 

naturalHa .. aane•ter de un periodo de cone1111eci6n, babr4n de t2, 

maree en coneideraci6n todo• los lusare• 1 moaento• en que se ve

rifique la acci6n tipioa constitutiva. 111 lo• delito• continuado• 

priva id6ntioo criterio cuando el re•ultado •e• el que venga a 

coneideraci6n debiendo tenerse prHente todo• lo• clivereo• r•ul

taclo•• 



6,- La prescripción y el tieapo de coaiei6n del delito, 

En el Código vigente ea indudabl~, augdn nuestra opinión, 

el tuncionaaiento de la teor!a unitaria para resolver lea cuestio

nes de prescripción, Bl articulo 102 clara y tenainantemente aefta

la que loa t&rainoa pera la preacripci6n de la acción penal " ae 

contar4n deede el dia en que se coaetió el delito, ai fuere coneu

aado; desde que cesó, ai fuere continuo, o desde al dia en que se 

hubiere realizado el dltiao acto de ejacuci~n ai se trata de ten

tativa", revelando no debe eataraa '1nicaaente aJ. tiempo de la ac

tividad, sino tambi'n al. de reaultado cuando '•te forme parta in

tegrante del tipo. ~a ~uatifio• aai la expr1eión, uaada por Mez -

g1r, da que a6lo la exiatencia dela total acci6n peraiti~ que 

comience a correr el plaao de !a preacripci6n,10 

10),- ••ager. ob. cit, pag. 331, I. 



TITULO VI 

1.- Ausencia de conducta. 

La au•encia del hecho o de conducta y por ello del de

lito, auge al faltar cualquiera de sua elementos que lo componen, 

esto• son t lueencia de conducta, la inexistencia del resultado, y 

la falta de relaci6n cau•al entre la acción u oaisi6n, integrante• 

de 1a conducta 1 •l resul.tado material conaiderado. 

Por lo tanto, haJ auaencia de conducta e impoaibilidad 

de integración del delito, cuando la acci6n u omia16n eon involun

tario•, eato ea, cuando el moviaiento corporal o la inactividad 

no pueden atribuiras al sujeto, no aon auyoa por faltar en ellos 

la voluntad. 

2.- Caaua de &U9encia de conducta. 

a) Via abaoluta, o fuersa irre•iatible. Exclurente de 

responsabilidad, en ella el au~eto productor de la dl.tima oondici6n 

en el procHo material de l• cau.alidad, pone a contribuci6n en la 

verificaci6n del reaultado au m6Yim1ento corporal. o su inactividad, 

es decir, •u actuación fiaioa pero no •u YOluntad; actua involun -

tariamente impulsado por una tu1r&a exterior, d• car'ct•r t1•ico, 

dillanant• de otra, cura •uperioridad manifiesta le impide re•1•t1! 



l&f por .1.0 1ion't01 t:J. qUo VO!• Vl.r't.ltl tl~ J.CL Vl.01t20Cl.t:I. f'{BiCB QU8 SU-

rre eoDre ~u org...nieao ejeout~ un hecho tipificado por la ley ca -

mo ae!ito, no e• caUd• P"iquica, sino a6lo tisica; no ha querido 

el r•aultado producido, que no puede serla imputado ni a titulo 

de dolo ni de cuJ.pa, por cuanto no ha •ido el mismo el qua obra, 

•ino que obra quien ejercita sobre 61 la fuerza fisica, por ello 

la acción no existe, 

b) Pueraa ••1or. 118 la aotiv1dad o inactividad involunt!, 

r1ae por actuar sobre el cuerpo del sujeto, una tuer1a exterior a 

61, de car4cter irreeietible, originada en la naturalese o en se

res irracionalea. 

c) El aueno. Be el estado tisiológioa nonaal de desc1111so 

del cuerpo 1 de la mente consciente, puado originar moVimientoe i~ 

voluntarios del auj1to con resultado• danoaos. 

1) l!l aon1111bulismo. !a aimilar al •uefto, pero en 6ste el 

aujeto deambula dormido. Hay moviaientoe corporal•• inconsciente• 

1 por ello involwitarioa. 

Alguno• conaideran el ao1111111buliemo como causa excluyen

te de reeponaabilidad, ••tia4ndolo como un tran.etorno mental tr"!l 

•itorio adn cuando la a .. encia de voluntariedad de loe mov1mientoa 

·corporale• impiden el nacimiento de la conducta. 



e) Kl h1pnot1amo. B• una serie de maniteatac1one• del 

eisteaa nerv1o•o produc1doe por una cauaa artitic1al. Tale• lllll

n1!•etacionea pueden ir, deede un •imple eetado de somnolencia, 

baeta uno •onaabdlico, paaando por diveraaa !asea en las cuales 

se a.eentda, en aue caracter1at1caa externa11, el grado de h1pno

t1•mo. 

Se caracter1sa por la aupre•i6n arti!1cial de la con

c1enc1a o cuando menoa de eu d1em1nuci6n, a trav•e de la augee

t16n, lo que establece una neceear1a corre•pondenc1• pa1col6gi

ca entre el pac1eota y el h1¡motisa4or. La exclueidn del delito 

•• apoya en la auaenc1a de conducta y en la hip6te•i• de cauea

c16n de dal'!oa por •l hipnot1aado, a virtud del mandato impuesto 

por el bi¡mot1•ador, l• r••pon•abilidad de 6ete aurge como au

tor mediato por no aer ac¡u6l •ino un mero instrumento de 6•te, 

a trav6• de la auge•ti6n hipaót1ca. 

!) Lo• acto• r•tl•Jo•. Son loa moviaientoe corporele• 

en lo• qu• la •xcitacidn de loe n•rvioe motora• no ••t'n baJo 

•l intluJo anímico, sino que •• da•atada i.mladiat .... ta por un 

e•tiaulo !iaiol6gico corporal, e•tc ea, en lo• qu• un estimulo 

eubcorticalmenta y sin 1nt•rTanc16n de la conciencie, pasa de 

un oentro sensorio a uza centro aotor y produce el aoTiaianto. 



TITULO VII 

La atipicidad 7 su aspecto negativo. 

l.- Concepto de tipo. 

Bl tipo legal es la descripción concreta heoha por la ley 

de una conducta en la que en ocacionee ae suma au resultado, repu -

tada como deliotuosa al conectarse a ella una sanción penal. 

Ba necesario para determinar el tipo legal., loe diferen -

tea eleaentoa que entran en la integración de loa tipoe, loa oualea 

pueden aer de naturales• objetiva, nonaativa o aubJetiva. 

2.- El.eaentoa obJetivoa. 

Son aquellos sU9oeptiblee de ser apreciados por el simple 

conocimiento, y cuya función •• deecribir la conducta o el hecho 

que pueden aer materia de iaputaoi6n 7 de responaabilidad penal. 

Bl m1cleo del tipo lo conetituye la acoión u oaisi6n tra! 

candente• para el Derecho, •~preaado por un verbo y por un sustan -

tivo ( atentar, destruir, poaeer, vender, portar, dieparar, etc); 

taabiln aon igualmente eleaentoe del tipo loe prooeao1, eetadoe, 

ref1rencias, etc, conectadae a la conducta y que resultan modalida-



des de la misma cuando forman parte dela descripción legal, por 

lo tanto, se pueden presentar las siguientes modalidades 1 

a) Calidades referidas al sujeto activo, A vecee el 

tipo establece deteriainada calidad en el sujeto activo a la cual 

queda subordinada la punibilidad de la acción bajo un concreto 

tipo delictivo. Kllo excluye la posibilidad de ejecución de la coa 

ducta ( acción u omisión) por cualquier sujeto, y por tal razón se 

lee ha denominado delitos propios, particulares o exclusivo•. 

b) Calidades referidas al sujeto pasivo. En ocacionee la 

ley exige deterniinadaa calidades en el sujeto pasivo, operándose el 

fen6meno de la ausencia del elemento tipico cuando el sujeto no le 

rel1ne y por ende la iapunidad de la conducta o del hecho en el es

pecial 4mbito del tipo concreto. 

el Referencias temporales o espaciales. La punibilidad 

de la conducta o del hecho queda condicionada a detenainadRll re -

ferenciae de tiempo y lugar, de manera que la ausencia en el hecho 

de tal•• elemento• del tipo trae como coneeouencia la inexistencia 

de la tipicidad de la acc16n u omiei6n. 



d) Referencias a les medios de comisión, Por lo general 

el medio comisivo resulta indiferente, en ciertos casos la exigen

cia de la ley al empleo de determinado medio lo hace esencial pa

ra integrar la conducta o par" hacer operar alguna ngravaci6n de 

la pena, 

e) Referencias al objeto material. La ley soffala que la 

conducta realizada recaiga sobra el objeto material o corporal de 

la acción para que ae puada tipificar determinado delito. 

2.- Klemantoa normativos, 

Poraan parte de la descripción contenida en loa tipos 

peaalea y se lea denomina normativos por implicar una valoración 

de ellos por el aplicador de la ley, 

3,- Kl.ementoa subjetivos. 

Loa tipos contienen frecuentemente elementos subjeti

vos por cuanto eat6n referidos al motivo y al fin de la conducta 

descrita. Tales elementos existen sin necesidad de ser incllli

doa en la definición del tipo cuando 6ste loa requiera, a eato• 

elemento• ae lea ha venido denoainando elementos eubjetivod del 

injuato. 



Los ele entos subjetivos del tipo son parte de la acción 

pues en ella están referidos en la descripción legal. 

Se reconoce la existencia de elementos subjetivos en el 

tipo legal objetivo, loa cuales sirven en ocacionae para caliCicar 

la culpabilidad del autor 1 en otras para integrar al juicio de i

licitud de la conducta. 

Loe elementos subjetivos deben estudiar9e dentro de la 

teoria del tipo 1 de la tipicidr.d. Las referencias subjetivas no 

pueden ubicaJ'lle, de buenas a primeras, en el llmbito de tal o cual 

eleaanto del delito; ello hace necesario el aatudio de cada tipo 

en particular. 

5.- !ipicidad 1 atipicidad. 

Se entiende por tipicidad, dado el presupuesto del de

lito, que deCine en ronaa general 1 abatracta un comport11miento 

hu.ano, como la adecuación de la conducta o el hecho a la hip6-

teaia legislativa; " el encuadramiento o la eubaunci6n del hecho 

en la Cigura legal •. 

ID. tipo ea la creación legislativa, ea ~-deecripción 

que el Batado hace de 1lna con4Úcta en loa preceptos penal••· 

La tipicidad,pcr lo tanto, ea l• aJecuaci6n de una conducta cono. 

creta oon l.a dHcripci6n l.epl. formul.adl en abstracto, 



Por lo tanto, la ausencia de tipicidad o atipicidad con! 

tit~y• el a.pecto negativo de la tipicidad, impeditivo de la inte

graci6n del delito, ata no equivale a la auaenoia del tipo, ésta 

aupone la falta de previaidn en la ley de una conducta o hecho. 

Hay atipicidad cuando el comportamiento humano concreto 

previato legalmente en fonnaab•traota, no encuentra perfecta ade

cuacidn en el precepto por estar auaente alguno o algunos de lo• 

requiaitoa conatitutivo• del tipo. Atipicidad ea puea, ausencia 

d• adecuaci6n tipica. 

La atipicidad ae origina cuando falta la calid~d exigi

da por el tipo, en cuanto al aujeto activo; la calidad re•pecto 

al aujeto paaivo¡ cuando hay ausencia de objeto o bien exiatien

do' 6ate no se aatiefacen laa exigencias de la le7 en cuanto a 

eua atributo•; cuando dada la conducta, eatl.n aueentea la• refe

rencia• temporal•• o eapacialea exigid,.. por la le;r; cuando no ee 

dan en la conducta loa medio• de comiai6n eeaaladca por la le7, y 

cuando estan lll.laentea loa elemento• aubJetivoa del inju•tc reque

rido• por el tipo legal. 



TITULO VIII 

I.- La antijv.ridicidad. 

Hans Welael declara que antijuridicidad, ea una carac

teriatic~ de la acción y, por cierto, la relacidn que expresa 

un desacuerdo entre ella J el orden juridico, en caabio, lo in -

juato ea la acción antijuridica como totalidad; el objeto junto 

con au predicado de 't'&lor, ea decir, la acción miaaa valorada y 

declarada 1111tijuridica. Lo injusto ea un auetantivo: la accidn 

antijuridica; la antijuridicidad, en caabio, eolamente unarela

ción, la caracteriatica axiol6gica de referencia en la acción. 

Deede hace tiempc •e ha afirmado que la antijuridicidad 

e• un concepto negativo, deeaprobador del hecho humano frente al 

Derecho. Bn general, auchoe autorH afiraaa. que la aa.tijuri'dici

dad ee un deavalor juridico, una contradicción o deaacuerdo entre 

el hecho del hombre 7 laa noraaa del Derecho. 

Debeaoa entender que lo 1111tijuridico e• un juicio val~ 

rativo, de naturale&a objetiva, que recae aobre la conducta o el 

hecho tipico en contraate con el Derecho, por cl&Blltc •e opone a 

laa noraaa de oultura reconocidaa pcr el Batado. 



Con reterencia al contenido de lo antijurídico, Binding 

aoatien• aer inexacto que ee otenda con el delito a la ley, resul

tando impropio hablar de ofensa del ~erecho, puee en realidad a

qu6l iaplioa perturbación del Derecho eubjetivo tundado mediante 

el Derecho objetivo. D• alli concluye1 el delito es ofenea de un 

Derecho eubjetivo pdblico qua implica violación al deber de obedi

encia al 118tado. 

Bl ordenaaiento jurídico, dice Max Brnesto Mayer, a6lo 

reconoce como jueto lo que las buenas costumbres reputan coma tal, 

exigiendo la aplicacidn de lae noraa• de cultura, por parte de loe 

tribunalea, en cu~nto dichas normas han sido reconocidaa por el 

&atado. 



TITULO IX 

Le.a ca1111as de juatificaci6n. 

I.- La legitiaa defensa. 

Ea la repulsa itllllediata, necesaria y proporcioneda a una 

agresión actual e injuata, de la cual deriva un peligro illllinente 

para bienes tutelado• por el Derecho. 

BL C6digo penal apoJa eata declarac16n en •u articulo 15, 

fraco16n III en la que dices " •on oirounatancias exclu1ente• de 

re•poneabilidnd pena1: III.- Obrar el acusado en def•naa de su per

•ona, 4• au honor o de au• bien••• o de la peraona, honor o bienee 

de otro, repeliendo una agresión actual, violenta y •in derecho, 1 

de la cual reeulte un peligro iruaincnte, a no •er que •• pruebe que 

intervino alguna de laa circunstancia• 1iguiente••••••" 

~on elemento• •ntegrantea de la legitiaa defenaa, deapre~ 

dido1 de la noción leg10l 1 

•) L• esiatancia de una agreai6n; 

b) Un peligro de dallo, derivado de 61ta; 

c) una defensa, reoh~•o de la agreai6n o conta ataqu• p~

ra repelarla. 



Al afirmar la necesuriedad da la defensa, se exige para 

au integración la exiatencin de otro medio utilizable para evadir 

el mal que ..menazs con la sgreeión; eato equivale a conaiderar, 

en ras6n de laa circunatsnciaa de hecho, que el agredido no tuvo 

a su alcance, en el momento miamo de estarse verificando la agre

ai6n, la poaibilidad del empleo de otro medio para aupersr el pe

ligro. La neceaidud racional del aedio eignifioa, al decir de ~o

ler, no aolo qua la agreai6n ere• un eetado de neceaidud, sino 

aaealla que la repulaa •ea er1cti.,...1nt1 el medio o ronna de evadir 

el peligro, o la reacci6n que el aujeto podia racionalaente aupo-• 

ner que a tal eteoto servia. 

2.-Bl estado de neceaidad. 

Z.t• ae caracterisa por eer una coliai6n de interesea 

p1rt1n1ci1nt1a a dlatintoa titul.aree; •• una aituaci6n de peli -

gro cierto 1 grave, cu1a auperaci6n, para el &1111nazado, hace i~ 

prescindible el aacrifioio del inter6a ajeno como dnico medio 

para aalvaguardar el propio. 

ai el e•tado de neoeaidad, como causa juatificante, el 

hoabre •• ve obligado, pare aalvar un bien propio o ajeno, al •! 

orificio de un inter6a tutelado juridioaaente, pero en la rela

ción valorativa entre aaboa bienea, el aalvado tiene aa1or·pr1-



ponderancia sobre el sacrificado, 

mentos: 

El estado de necesidad se integra de los siguientes ele-

a) La exiatencia de un peligro real, grave e inminente; 

b) Que el peligro caiga en bienes juridicoe; 

c) Que el peligro no ha7a •ido provocado dolosamente; 

d) Que se leeione o destruya un bien protegido por el 

Derecho; 

e) Que no exista otro medio practicable y menos perju

dicial para auperar el peligro. 

3.- Cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho, 

Son circunatanciae excluyente• de responsabilidad, el 

obrar en cumplimiento de un deber conaignado en la ley, ae tra

ta de conducta• l!citaa, autorizadas legalmente y cuyo ejercicio 

•e verifica en el cumplimiento de un deber. La obligación del 

cuapliaiento del deber no .. ana directamente de la ley, eino de 

una orden diotada por un funcionario superior a quien ee tiene 

la obligación de obedecer, pcr eatar eu aandamiento fundamentado 

en una norma de Derecho. Aa! taabian el articulo 15, tracción V 

del Código penal., eeaala qua el ejercicio da un derecho ae baca 



preci•o, en primer t611iiiüo, la existencia de un derecho, dándose 

6•t• cuando el orden jurídico faculta expresamente para la rea11-

zaoi6n de acto• t!picoa; y en aegu.ndo lugar, que el derecho ae 

e~ercit• le¡¡itimamente, lo cual significa que eu ejercicio debe 

llevarme acabo en la• circunmtancias y de la •anera que la ley 

•eaala. D• esta forma, el ejercicio de un derecho se origina 1 

a) In el reconocimiento heoho por la ley sobre el de

cho ejercitado y, 

b) De una facult•d o autorizaci6n otorgada en forma 

licita por la autoridad competente. 

4.- ID. impedimento legitiao. 

Bl impedimento legitimo e•tá recogido oomo circ\lnatan

cia excluyente de re•ponaabilidad, en el articulo 15, fracción 

VIII, de manera que no exi•t• delito cuandD ae contravenga lo 

di•pueato por una ley penal, dejando de hacer lo que manda, por 

un iapedimento legitimo. 

La conducta enjuiciada aerá ai..,pre oai•iva, pu•• •6lo 

l .. norma• preceptiva•, cuya viol•ci6n de origina en una oai•i6n, 

imponen un deber juridico de obrar. El impedimento cuando deriva 



de la propia le7, eet4 legitimado y por esa raz6n la omiei6n tí

pica no ea antijurídica. 

Mientras el impedimento legitimo es una aut6ntica cau

ea de ju•titicaci6n, por tretarae de un impedimento de Dereoho, 

el insuperable es un impedimento de hecho que puede surgir de la 

iapoaici6n, sobre el sujeto, de una fuerza física irreeistible 

( vi• abeoluta ), de una tuer&a mayor o de una coacci6n sobre ls 

voluntad ( vie compulsiva ), tra"'ndoee de eituacionea que impi

den el nsci&iento del delito por integrer caeoe de aueencia de 

conducta o 4e 1nculpabili4ad, 

5,- La obediencia debida o jerárquica, 

S6lo ea ezcl117ente de re•pon•abil1dad obedecer a un ·~ 

p•rior legitimo en el orden jer6rc¡uico adn cuando su mandato con~ 

titu7a un delito, ai 6ata circunetancia no es notoria ni ae· prueba 

que el acusado la conocia. 



TUULO X 

I.-La culpabilidad, 

La culpabilid~d ea un elemento constitutivo del delito; 

sin 6l no ea po•ible conocer eu exitencia, 

En un sentido aaplio, la culpabilidad es el conjunto de 

presupuestos que fund&11entan la reprochabilidad peraonal de la 

conducta antijuridica~1coaprendiendo por ello la imput•bilided, y 

en sentido estricto, la culp&bilidad es reprochabilidad, calidad 

especifica de deavalor que ooavierte el acto de voluntad en un 

acto culpi.ble 12 

2.- &lementoe de la culpabilidad, 

a) La iapu.tabilidad, 

b) Las Conaas de culpabilidad, dolo y culpa, 

c) La auaencia de causas de excluai6n dela culpabilidad. 

Entendeaoa que la imputabilidad es la capacidad de en-

tender y de querer, eato ea, que el eujato debe poeeer determina

da• condicione• de madurez 7 conciencia moral. 

ll).- Jia6nez de .6.a~a; La ley y el delito, pag. 379, 

12).- Derecho Penal, parte general. pag. 149. Depalaa editor. 



Por otra parte ei la imputabilidad, según el criterio 

más generali~edo 1 ee la capacidad del aujeto para conocer el ca

rácter ilioito del hecho y determinaree expontáneBJDente conforme 

a eea compre!llli6n, la inimputabilidad aupone, consecuentemente, 

la ausencia de dicha capacidtid y por ello incapacid6d para cono

cer la ilicitud del hecho o bien pera determineree en fo.1'111a ex

pont6nea conforme a esa comprensión. 

3,- Pol'll&a de la culpabilidad: 

a) Bl dolo. 

El dolo ee la producci6n de u.n resultado típicamente 

antijurídico, con conciencia de que ae quebranta el deber, con 

conocimiento dela• circunatanciae de hecho y del cure o esencial 

de ia relación de oauaalidad existente entre la aanifestaci6n 

huaana 1 el cBlllbio en el au.ndo exterior, con voluntad de real.i

aar la acci6n y oon repreaentaci6n del reeultado que ae quiere 

o ratifica. 

Al reterirnoa a.la acci6n y a la omiai6n, en la pri

mera, con au actuar voluntario,él aujeto,viola aiempre un de -

ber de abatenci6n, por contener•• en la norma una prohibioi6n 

de hacer, e.L tanto,. en la aegw¡da, con llD AO hacer voluntario 



(inactivid~d), Viola un deber juridico de obrar, por cuanto e6lo 

ea posible establecer el concepto de la omisión con referencia a 

la acci6n esperada y exigida. Ahora bien, para que lo injusto del 

hecho pueda serle reprochado al autor, 6ete debe haber tenido 

conciencia de su antijuridicidad, esto ea, de que au conducta y 

el resultado a ella ligado quebruntaba el deber (de abstención o 

de obrar) impuesto por el orden jur1dico. 

Para que el dolo llegue a formarse se requiere de dos 

elementos eaencialee tales como : a) un elemento intelectual 

consistente en la representación del hecho y su eignificaci6n 

(conocomiento de la relación causal en eu aspecto esencial., de su 

tipicidad y de su antijuridicidad, como conciencia del quebranta

miento del deber) y , b) Un elemento emocional o afectivo, no o

tro que la voluntad de ejecutar la conducta o de producir el resu! 

tado. 

&l bien sabido por loe jurietaa, que el dolo puede cla

eificarae, por lo tanto, atender•moa primeramente al dolo directo, 

diceae aet, cuando la voluntad es encaminada directamente al reeu! 

tado previato, exiatiendo identidad entre el acontecilliento real y 

el representado. 

Por ptra parte,el dolo ea eventual (indirecto) cuando en 

la repreaentaci6n del autor se da como posible un determinado re

aultado, a peaar de lo ouul no ee renuncia a la ejecución de la 

conducta, aceptando las concecuencias de 6sta, o dicho en otros 



términos, existe el dolo eventual. cuando el sujeto, no dirigien

do precisamente su conducta hacia el resultado, lo representa 

como posible, como contingente, y aunque no lo quiere directa

mente, por no contituir el tin de su acción o de su omisión, sin 

embargo lo acepta, ratificandoae en el mismo, 

As! tamb16n, el dolo indeterminado se presente como 

una aubclase de dolo indirecto, que es aquel en el cual el suje

to, con voluntad consciente pera sa,istacer un fin concreto, re

aliza una conducta de la que pueden derivarse varios eventos, 

cualquiera de los cualea da aati•t•cionea al fin propuesto. 

b) La culpa. 

Ignacio Villalobo• expresa que en términos genernlea, 

se dioe que una peraona tiene culpa cuando obra de tal manera 

que pcr su negligencia, au imprudencia, au falta deatenci6n, de 

retlexión, de pericia, de precaución o de cuidados neceeario•, 

•e produce una •ituaci6n antijuridica tipica, no querida.direc

taaente ni consentid a por su voluntad, pero que el agente pre

vio o pudo prever 1 cura realización era evitable por 61 •i•mo, 



Se dice que la culpa es el resultado típico y antijurí

dico, no querido ni aceptado, previsto o previsible, derivado de 

una acción u omisión voluntarias, y evitable si se hubieri1n obser 

vado loa deberes impÚestoa por el ordenamiento jurídico y aconse

jables para loa usos y costumbres. 

Loa elemento• de la cul.pa, resultantes de la definición 

anterior son loe sigui ent ea: 

a) Una conducta voluntaria (acción u omisión); 

b) Un reslll tado tipioo y antijuridico¡ 

e) Un nexo causal entre la conducta -, el resultado¡ 

d) Katuralaza previsible y evitable del evento; 

•l Auaencia de voluntad del resultado; 

f) Violaci6n de los deberea de cuidado. 

Por otra parte la culpa puede presentarse en dos for

mas; primeramente como culpa consciente cuando el sujeto ha re

preBentado la posibilidad de causaci6n de las consecuenciaa da

ftoaae, a virtud de BU acción o de BU omisión, pero ha tenide la 

esperanza de que lae miemas no sobrevengan. Por lo contrario,se 

eat4 en presencia de la culpa inconsciente (sin representac16n) 

cu~ndo el sujeto no previó el resllltado por Calta de cuidudo, 

teniendo obligaci~n de pr1verlo por aer de naturaleza previsi

ble 'I evitable. 



TITULO XI 

I,- La incul.pabilidad, Concepto. 

Con esta denominación se conocen las causa que imoiden 

la integración de la culpabilidad haciendo inexistente el delito, 

en loa casos en los cuales el sujeto es absuelto en el juicio de 

reproche, Se preeentan doa causas genérictts de exclusión de la 

culpabilidad: 

a) ~ error, Y 

b) La no exigibilidad de otra conducta, 

La ignorancia es el desconocimiento total de un hecho, 

la carencia de toda noción sobre una cosa, lo que supone una acti 

tud negativa, en tanto el error consiste en una idea falsa o erri 

nea respecto a un objeto, cosa o situación, constituyendo un est~ 

do positivo. 1':11 loa Código• se utilizan como sinónimos, y por lo 

tanto, para el Derecho loa conceptos se identifican, 

2,- Bl error de Derecho. 

Bl Derecho Positivo •exicano no reconoce el error de 

Derecho. Jil articulo 9, tracción III, eatablece una presunción 

lega~ de intencionalidad aunque el acuaado pruebe 1 que crwia 

que la ley era inju.ata o moralmente lioito violarla, 



La eola enunciación de la hipótesis demuestra que no se 

eet' ante el error de Derecho, pues el sujeto, al creer en la in

juaticie de la le1 o la moralidad de eu violación, la conocía, 

p.ies dnicamente a trav6s de eee conocimiento podia realizar valo

raciones sobre ella 1 eu hecho o pretender moralmente legitimar 

eu violación. El mismo articulo en eu fracción IV, establece igual 

pre•wu:i6n, aunque el acusado pruebe1 que cre1a que era legitimo 

el fin que ee propuso. La creencia •obre la legitimidad del fin 

propuesto puede derivar del conocimiento de la ley, a pesar del 

cual la valoración hecha eobre ella no concu•rda con eu propio co!l 

tenido, o bien por la ignorancia sobre la regulación del hecho re~ 

lizado, ea decir, desconocimiento total de la regla de Derecho. t;:n 

amboe caeos la culpabilidad ea dolosa por la presunción legal de

clarada en el precepto. 

).- El error de beche. 

Se subdivide en error esencial y error accidental. 

Bl error de hecho esencial produce inculpabilidad en el 

sujeto cuando ea inYellOible, pudiendo recaer sobre loe elementos 

conetitutiYoe del delito, de car4cter esencial, o aobre alguna 

circunstancia agravant• de p•nalided. 



El error esencial vencible (a~uel en el que el sujeto 

¡udo y debió prever el error), excluye el dolo pero no la culpa 

careciendo por ello de naturaleza inculpable, salvo que la es

tructura del tipo impida esa tonna de culpabilidad, 

Bl error accidental no es causa de inculpabilidad por 

recaer eobre loe elementoe no esenciales, accidentales del deli

to, o sobre simples cirCUill!tancias objetivas, comprendiendo los 

llamados caeos de aberración, Loe caeos de aberraci6n ee consti

t\)7en por loa denominados ictua y aberratio in persona, en el 

primero hay una desviación en el golpe con caueaci6n de un da

fto equivalente, menor o mayor al propuesto por el sujeto. 

4.- Lae eximentes putativaa. 

Son las situaciones en las cuales el agente, por un 

error de hecho insuperable, cree f'un4adsmente, al realizar un 

hecho tipico de Derecho penal, hellaree amparado por una jueti

ticante o ejecutar una conducta atipica (permitida, licita) sin 

serlo. Kataa eltimentes putativas son 1 

a) Defensa putativa; 

b) Estado de necesidad putativa; 

c) Ejercicio de un Derecho putativo; 

d) Cumplimiento de un deber putativo, 



En las eximentes putativas, el sujeto estima que su con

ducta o hecho son jurídicos no por desconocimiento o inexacto des

conocimiento de la norma penal, sino por que el sujeto oree encoa 

traree ante una causa de justitioaci6n como consecuencia de un e

rror de hecho esencial e invencible. 

5.- La no exigibilidad de otra conducta. 

Deede el punto de vista del pensamiento juridico penal, 

se entiende como la concepción normativa de la culpabilidad, que 

hace conaistir 6sta en el juicio de reprovaci6n, identificado 

con la propia reprochabilidad del hecho al autor. 

Ignacio Villaloboa la califica de oscuro camino de re

torno a la doctrina del libre albedrio, considerando que al ha

blarse de la no exigibilidad, ae hace referencia e6lo a coneide

racionea dt nobleza o eaotividad, pero no de Derecho, por las 

cuales resulta humano, excusable o no punible que la persona obre 

en un sentido determinado, aWi cuando ha7a violado una prohibición 

de la la7 o cometido un acto.que no puede ser aprobado propiamen

te ni reconocido como de acuerdo con loe tinea del Derecho 7 con 

tl orden 1ocial. 



Se trata de infracciones culpables cu70 eujeto, por una 

1ndul.gente comprensi6n de la naturaleza humana y de loe verdade

roe fines de la pena, puede eer eximido de lae sancione• que se 

reservan para la perver•idad y el eapiritu egoista y antisocial. 

En el articulo 15 del C6digo Penal ee mencionan como 

circunetancias excluyentes de responsabilidad, como aut6nticos 

casos de no exigibilidad de otra conducta al : a) Betado de ne

ce•idad., como la nece•idad de salvar eu propia persona o sue 

bienes o la pereona o biene• de otro, de un peligro real, grave 

e inminente, •iempre que ni exista otro medio practicable y menos 

per~udioial.¡ b) a la violencia moral o coacción (vis compul.aiva), 

llamado temor fundado e irreaitible, e~ercida sobre el sujeto, 

mediante la amenaza de un peligro real, grave e inminente, ei

gu.iendoae el principio de que el· violentado no obra, sino quien 

lo violenta¡ y e) el encubrimiento de parientes o pereonae liga-

4aa por amor, respeto, gratitud o estrecha eaista4¡ estas exime~ 

tea ne son meras escu• .. absolutorias, un simple perdón le81ll, 

en que loe caracteres de antijuridicida4, tipicidad y culpabili

dad subsisten intacto•. Representan un grupo de loa •'• claro• 

oaaos de no exigibilidad de otra conducta, que debe figurar coao 

excluyente de la culpabilidad, 



TITULO XII 

1.- Bl caso tortuito, 

Para Carrara el caao no sólo comprende el evento origi

nedo por las tuerzaa tísicas de la naturaleza, sino todo aquello 

que dependiendo de la acci6n del hombre •e halla fuera de la.. li

mitea de la previaibilidad buaana. 

l!P •6xico, Raúl L6pez Gallo, conoidera que en el caso 

tortuito hay auaencia de conducta y qua debe reconocerse homoge

neidad entre la tuerza mayor, el conatreitimiento tísico y el ca

ao, para ubicarloa conjunt&11ente dentro de la vis absoluta. 

Sigue teniendo .validez el criterio de la imprevisibili

dad para construir la noci6n del caao fortuito. No existe culpa

bilidad y por ende reaponeabilidad cuando el resultado danoso ae 

causa por talta de previa16n de lo illlpreviaible, no exiatiendo 

reproche fundable en alguna omisión del aujeto a un deber espe

cial, puea la ley no pone a au cargo la previai6n de lo imprevi

sible. 



TirULO XIII 

l.- Punibilidad y excusas abeolutorias, 

La punibilidad debemos entenderla como la amenaza de pe

na que el Estado aaocia a la violacidn de loa deberes consignados 

en laa normas juridicaa, dictadas para garantizar la permanancia 

del orden eocial. 

La punibilidad no fonna parte del delito, bien se le 

estime como merecimiento, como coacción de laa normas pennlea o 

como aplicación concreta y especifica de una pena, pues desde el 

primer punto de vista la pena ee merece en virtud de lR naturllle

za del comportamiento, en cuanto al segundo, por que el concepto 

del delito no •e identifica con el de la norma jurídica, por mdo 

que pueda admitirse que 6ata no ae integra sin la eanción y por 

.U.timo, menos puede ser considerada la punibilidad como elemento 

integral dado que la imposición cimcreta de una pena no es sino 

la reacción eatstal respecto al ejecutor de un delito, siendo por 

tanto algo externo al mismo, 



2.- Ausencia de punibilidad (excusas absolutorias), 

Laa causas de impunidad de la conducta o del hecho ti

pico, antijuridico y·culpable, denominadas excusas absolutorias, 

conetituyen el aspecto negativo de la punibilidad y originan la 

inexistencia del delito. 

Jim6nez de As~a, las define eomo causas de impunidlld o 

excusas absolutorias, las que hacen que aun acto tipico, antiju

ridico, imputable a un autor y culpable, no se asocie pena a1gu

na por razones de utilidad piblica, 

Csstellanos Tena, dice que hay ausencia de punibilidad, 

cuando realizado un delito, la ley no establece la illlposici6n de 

la pena, haciendo con tal expresión referencia a loe ca~os ~n loa 

cual••• dada la exi•tencia de una conducta típica, antijurídica, 

y culpable, el legislador, por motivos de política criminal, ba

sada en coneideracion1s de variada indole, excusa de pena a1 au

tor, 

Se expone un resumen de excusas absolutoriaa agrupadas 

an tres consideraciones1 

a) D1 rnz6n del arrepentimiento y de la m!nima peli

grosidad del agente. 

b) llll raz6n exclusiva de la ainima o nul.a peligrosi

dnd exhibida por el autor, 

c) lln razón de la con.servaci6n de las relaciones fa

miliares. 



TITULO XIV 

I.- La tentativa. Pases del inter criminis. 

( cutno del delito ) 

Comprende las divereas tases recorridas por el delito 

desde su ideación hasta au agotamiento. Se presentan las tases 

interna o subjetiva y la extel'nll u objetiva. 

Bl delito ae encuentra en au tase interna cuando no ha 

aido exteriorizado, no ha salido de la mente del autor, en tal 

tase •• looaliza a la ideación, a la deliberación y a la reeolu

ci6n de diliaquir. 

a) Paae tnterllll 1 ID. primer ten6meno {ideación) se pro

duce al surgir en la •ante del sujeto la idea de cometer un deli

to, Pllede suceder que 6ata eea rechazada en forma definitiva o 

bien, suprimida en principio, aurJa nuevamente, inici'ndoae la 

llaaada deliberación. Por 6ata •e entiende el proceso palquico de 

lucha entre la idea or:Laino1a y aquello• taotorea de carActer •o

ral o utilitario que pupan con ella. 

Entre el aoaanto en que surge la idea criminal. y au re

alisac16n puede transcurrir un corto tiempo o un intervalo mayor, 

aegón sea el !ap1tu inicial de la idea y la calidad de la lucha 

desarrollada en la paique del auJeto, pero ai en 6ete peraiate la 

idea criminosa, dHpu'8 de agotarae el con.tU.~to pdqulco de la 



deliberación, se ha tomado ya la resolución de delinquir, 

La tase interna no tiene trascendencia penal,puea no 

babiendoeo materializado l~ idea criminal, en actos c palabras, 

no llega a lesionar niJ1811n intor6s juridic11111ente protegido, 

Kl Derecho regu1a relacione• entre personas y por ello 

el pe1111aaiento no delinque, principio consagrado en la tórwuls 

COGITATIOMDI POEKA NElllO PATITUR, recogida en el libro II de la 

aeptima partida en su titulo 31, 

A la •imple resolución interna de delinquir •ucede la 

reaoluci6n aanitieata. A Asta no puede con1id1rársele tonaando 

parte da la tase e~1rna por no constituir uua actiVidad aaterial, 

no e• propiaaente un acto aat1rial •ino expreaión verbal, no se le 

incluye en la t .. e interna pero tampoco en la externa, sino en la 

&ona interaedia entre 8111> ... 

Conaiate tal resolución en el acto de voluntad aediante 

el cual el indiViduo exterioriza au idea oriainal per aedio de la 

palabra. Aquí tampoco exiate intraoción ~uridica en el •'• amplio 

•entido, pue• la exteriori&aci6n no vulnera obJetiVB111ente ningdn 

inter•s ~uridico. Pero, en nuestro ~erecho se han elevado a la ca

tegoría de delito l .. aiguiente• reeolucionea aanifie•t .. 1 la pro

po•ici6n para cometer el delito de traición, la conapiración para 

ooaeter traición, ••pionaJe, rebelidn, eedioidn y otro• de•ordenea 

pdblicoe, la aaeDS&a, y como ceautoria la inducción o in•tigaci6n, 

Aai coao la provooaoión de UD delito, 



b) Fsae externa : Se lleve e cebo cuando le resolución 

criminal se exterioriza e trsv6s de le realización de seto• mate

riales, lo que e•. el proceso ejecutivo del delito, 6ste comprende 

le prepsrsci6n, la ejecución y le consumsci6n. 

Le ejecución puede aer eubjetiV&mente complete y obje

tivamente 1.aperrecta, en cuyc caso se habla de delito !ruAtsdo; 

subjetiva y objetivamente incompleta o inper!ects en el ee hable 

de delito tentado, tentativa o connato, 

Desde el punto de viste de le actividad despl&gsds, en 

le tentativa inscabsds el sujeto no ha realizado todos loa actos 

que por au parte se requieren pare que el delito se consuma, en 

tanto en le acabada e1 ha realizado todos loe actos por él reque

ridos, pero de igual manera el resultado no ee produce por csueaa 

ajenas e eu voluntad. 

Es muy valide la de!inici6n de Impallomeni, el decir 

que le tentativa punible ee le ejecución rrustada do una determi

nación criminosa. 

2.- Elementos de la tentativa. 

e) Un elemento moral o subjetivo, consistente en le 

intención dirigida a cometer un delito. 



b) Un d~dmento material u objetivo, que consiste en loe 

actos real.izados por el a~ente y que deben ser de na

turaleza ejecutiva. 

c) Un reeuitado no verificado por causas ajenas a la 

voluntad del aujoto, 

No es posible hablar de tentativa en loe delitos culpo

sos, ya sea en su terma incompleta o imperfeota, tampoco en loa 

delitos preterintencional.es, en loe que el dolo está ausente res

pecto al resultado, de igual manera en loa delitos de ejacución 

aimple, puee la exteriorización de la idea consuma el delito, y 

por lo tanto, tainpoco en loe delitos de omisi6n simple por surgir 

6etoa en al momento en que se omite la conducta eaoerada al darse 

la condici6n exigida por la lay para actuar. 

Contrariamente a lo anterior, la tentativa si ee da en 

loe delitoa doloso• integrados por un prooeeo ejecutivo1 en loa 

delitos material.ea de comisión por om1ai6n. 



CAPITULO III 

BSTUDIO DOGllATICO DEL ARTICULO 30. PllACCION 1 

DE LA LEY PEDERAL DE CAZA. 

TITULO I 

CLASIPICACIOll DEL DELIT01 

l.- Bn ~ci6n de eu gravedad1 

l.l.- DELITOS. Nuestro articulo en eetudio •• un de

lito eapecificamente tipificado en el articulo 30, frecci6n I de 

le LeJ Pedere1 de Casa, ea un delito,on rasón de que es sancionado 

por una autoridad judicial., mediante la denuncie de loa delegados 

o de la Secretaria de Agricultura y Bocureoa Hidr'-ulicoa, que he

rén'la conaignación ante el llinieterio Pdblico Pederel de le jur1.! 

dicción territorial que correaponda, 

l.2.- PALTAS. Por lo tanto, no ea una falta, 7f1 que 

la autoridad que lo aancione •• judicial y no una autoridad adai

niatrativa, y como conaecuencia'habr' u.zia sanción corporal que 

puede abarcar haeta trea al'loa de prisión, 



2.- De acuerdo a la conducta del agente1 

2.1.- ACCION. La acci6n es todo movimiento volunta

rio del organismo capaz de modificar el mundo exterior o poner en 

peligro la propia modi!icaci6n. 

2.2.- OKISION, La omisión es la conducta humana ma

ni!ieata por un no bacer activo, corporal y voluntario, teniendo 

el deber legal de hacerlo. 

2.3.- OKISION SIMPLB. Consiste en el no hacer volua 

tario o involuntario, violando una norma preceptiva yproduciendo 

un reau.ltado tipico. 

2.4.- COMISIOR POR OICISION. Ee la actividad involU!! 

taria que al infringir un mandato de hacer, acarrea la violación 

de una norma prohibitiva o mandato de abatenerae, produciendo un 

resultado tlpioo o ~llrldico, aai como material. 

IndiaCNtiblemente que el delito en cuestión ee de acc16n 

J8 que •e requiere para cometer 6ate delito, que la voluntad •e 

manifieste externamente para causar el resultado· propuesto, por 

que ea un delito de bacer y no de un no bacer, por lo tB!lto, no 

p&ede aer de omi•i6n, en cualquiera de B\18 to:niBB. 



3.- De acuerdo a su resultado: 

3.1.- PORMALE3. Son aquellos en loe que se agota el 

tipo penal en el movimiento corporal o en la omisión del agente, 

no siendo naceaario para su integraci6n que se produzca un resul

tado externo, son lle&adoa de mera conducta. 

3.2.- MATERIALES. Son aquellos que se requiere para 

su integración de un reaultado objetivo. 

Se clasi!ica como un delito !ormal, por que con la sim

ple manifaataoidn corporal o el ejercicio de la caza, se configura 

el delito, adn cuando se haya causado un resultado, esto ea, que 

aa oonauaa el ilicito con la simple detonaci6n de cualquier arma 

tratando de cazar au objetivo, por lo tanto, no ea un delito ma

terial por que no se requiere para su integraci6n de un resultado 

objetivo o material, sino de la mera aotuaci6n. 

4.- De acuerdo al daflo que cauean1 

4.1.- LE3ION. Son aquellos que cauaan un daflo efec

tivo y directo al bien juridicWDente tutelado. 

4.2.- PELIGRO. Son aquellos en que loa bienes jurí

dico• ae encuentran como lo dice au noabre, en peligro de aer da

llado. 



El delito ae clasifica de lesión, en cuanto que el bien 

juridicamente tutelado, que es la fauna silvestre y especialmente 

en 6poca de veda permanente, ea dañada en terma efectiva y direc

ta por el ejercicio de la caza; de igual manera ea clasifica de 

peligro, por que dicha fauna silvestre se encuentra en peligro -

constante de extinción y ai1n mile por el ejercicio de la caza. 

5.- De acuerdo a au duración: 

5.1.- INSTANTANEOS. La acción qua lo consuma se 

perfecciona en un sólo momento. 

5.2.- INSTANTANEO CON EFECTOS PEllMANENTBS. Ea aquel 

cuya conducta destruye o disminuye el bien juridicamente tutelado 

en forma intantanea, ea decir, en un sólo momento, pero permane

cen las consecuencias nocivas del mismo. 

5.3.- CONTINUADOS. Se dun varias ocacionea y una 

eóla lesión juridica. 

5.4.- PBBllANB!ITES. Cuándo la acción delictiva per

mite por sus propias caraoteriaticaa que se prolongue voluntari! 

•ente en el tiempo. 

ll delito se clasifica instantáneo, ya que ae contigu

ra o se consuma en un sólo momento, esto ea,que en el ejercicio 



de la caza con un s6lo acto se logra el objetivo deseado, de igual 

manera, lo clssificamoe instantaneo con efectos pe;nnanentes, por 

que con el resultado obtenido en un a6lo acto sobre las especies 

declaradas en veda pe;nnanente, loe efectos nocivos de esa actua

ción, persisten en el tiempo, haciendose m4e evidente el peligro 

de extinción sobre esas especies protegidas. As!, se clasifica 

también de manera continuada, por que en la caceria en ocaciones 

no se optiene el resultado en un e6lo acto, por lo tanto ee re

quiere de otras actuaciones hasta llevar acabo una e6la lesión 

,turidics sobre ~l bien juridicnmente tutelado. Lo clasificamos 

en forma pe;nnanente, de manera muy especial, cuando las autori

dades competentes disignan las temporadas de caza, pero cuando 

eon especies protegidas, loe que ejercen la caceria eotán en es

pera permanente, ya se a de la llegada de ciertas especies o 6-

poc~ migraci6n. 

6.- De acuerdo al. elemento internos 

6.1.- DOLOSOS. Son aquellas conductas en lee que 

se real.iza dicha actividad y ae quiere al resultado. 

6.2.- CULPOSOS. Son aquellos en loe que ae reali

aa la conducta pero no •• quiere el reeul.tado. 



XL delito en estudio lo clasifico eminentemente doloso, 

por que las personas que se dedican a la cacería, estan conscien

te• de lae prohibiciones legales existentes sobre la materia, de 

tal manera, que el q~e ejerce la caza sobra especies clasificadas 

en veda pe!l'lle.nente, actda con toda intención de lesionar el bien 

juridicamente tutelado, llegando a obtener el resul.tado deseado. 

Cabe la posibilidad de clasificarlo de manera culposa, 

cuándo se actda con el objeto de repoblaci6n, investigación cien

tifica, etc, 1 se capturan a ciertos miembros de determinada e•

pecie, provocando la muerte de 6etos por eus caracteristicas, 

adn cuándo no ae deseaba ese resultado. 

1.- De acuerdo a au estructuras 

1.1.- SIMPLES. Aquello• en loa cual.es la leeidn ju

ridica •• 11nica, en ello• la acción determina la leai6n juridica 

inescindible. 

1.2.- COMPLEJOS. Son aquellos en loa cual.ea la fi

gura Juridica conata de la unificación de doa tnfraccionee, cuya 

tlaaión da nacimiento a una figure delictiva nueva, superior en 

gravedrul u loa qYe la ooaponen tomadas aisladamente. 

Se clasifica el delito en cuestión de fon1a aimple, ,a 

que 6ate •• integra de una eóla figura jur!dtca dnica, cona1eten

te en el ejercicio de la cacería sobre eapeciea ' seres en veda 



permanente, y no se con.figura de .forma compleja, por no requerir 

para au integración de la fuei6n de dos .figuras juridicaa para 

dar nacimiento a dicho delito. 

8.- De acuerdo al ru1mero de actos: 

B.l.- UNISUBSISTENTES. Son aquelloe que se .fonnan 

por un e6lo acto. 

8.2.- PLURISUBSISTENTES. Constan para eu formación 

de doa o m4a acto•. 

El delito lo clasifico de acuerdo a sus actos, de forma 

unieubaietente, por eer determ1nante que el delito se consuma en 

un a6lo acto, consistente en el ejercicio de la caza, adn cuando 

en ese e6lo acto, no ae logre el r~aultado propuesto, por lo tan

to, no puede ser pluriaubeietente , por no requerirse la fuai6n 

de dos fi¡urae juridicaa distintas para que se configure ~ate ti

po de delito. 

9.- De acuerdo a la forma de aua aujetoa1 

9.1.- UNISUBJEUVOS.Son aquellos que se confi~ran 

con un a6lo sujeto. 

9.2.- PLURISUBJ.ETIVOS. Se.requiere de doe o lllAe 

eujetoa para au integraci6n. 



El delito en estudio ae configura uniaubjetivamente, 

por que un e6lo aujeto puede violar las disposiciones legales, 

ejercitando la acción de caza en forma individual, consumando 

el delito, pero ee podría presentar la posibilidad de que se co-

metiera el mismo ilicito, por u.n conjunto de personas, en forma 

pluriaubjetiva, como seria el caso de clubes o grupos, sobre un 

a6lo bien juridicamente tutelado, pero eso seria en cuanto a la 

participaci6n, ya que ae les sancions.ria en forma individual, ea 

por ello, que e6lo ae col1tigura de manera unieubjetiva. 

10.- De acuerdo a ln forma de peraecuei6n: 

10.l.- QUERELLA. Son aquellos que se peraiguen 

con la meni!estaci6n expresa del ofendido o de eua légitimoa re-

proa entant ea. 

10,2.- OPICIO, Se persiguen por que la autoridad 

eet4 obligada a actuar por mandato legal, persiguiendo y casti

!ftndO a loe responsables con independencia de la voluntad del 

ofendido. 

El delito estudiado ee clasifica su pereecuei6n de 

oficio, por estar obligados por la Ley Pedere.l de caza, loa de

legadoe estatales o la Secrat.arin de agricultura y ganaderia de 

dar o llevar acabo lli conaignaci6n ante el llinisterio l'l1blico 

Pederal de la juri•dicci6n territorial que corresponda, sobre 

el ilicito realizado, contemplado en el articulo 37 de la citada 



ley, Por tal motivo, no podrá ser de querella, ya que el bien ju-

r!dico tutela lo es la fat.Ula silvestre, que es por lo tanto , pr.2_ 

piedad de la Nación, será la autoridad correspondiente quien lle-

ve acabo la consignación, y no de un particular. 

11.- De acuerdo a la función de su materia: 

11.1.- CO!fUNES. Conatituyen la regla general, pues-

to que se formulan por leyes dictadaa en las legislaturas locales. 

11.2.- PEDERAL. Se establecen a trav'e del Co118I'eso 

de la Unión. 

11.).- OFICIALES. Loa cometen loe servidores plibli-

coa. 

11.4.- llILITARES. Afectan d.nicamente las discipli-

nas.del ejercito mexicano, pues el articulo 13 Constituoional 

prohibe a los tribunales militares extender su juri•dicci6n a 

personas.distintas del ejercito. 

ll.5.- POLITICOS. Atentan contra la estructura del 

illltado. 

Nuestro delito o tipo penal ee federal por encontrar-

ae tipificado en la Le7 Pederal de Caza, eaitida por el Congre•o 

de la Unión. 

ESTA 
SAllR 

TESIS 
DE LA 

r.rn OEBE 
B1B'..•OfE~A 



Con la facultad dada por el Congreso de la Unión, de que 

cada l!lntidad Pedrativa, puede emitir su propia legislación local, 

siempre y cuando haya aumisión a la Ley Federal, esto no quiere 

decir que nuestro delito sea local, es eminentemente federal., No 

pudiendo ser tanto Oficiales, Militares ni Políticos, por no ser 

ésto• fuente de donde emane la Ley. 

TITULO Il 

1,- LA CONDUCTA Y SU AUSENCIA. CLASIPICACION. 

1.1.- ACCION. Estaremos en presencia de un delito de 

acción cuando la conducta •• manifieste a travéa do un movimiento 

corporal o conjunto de movimientos corporalee voluntario•. 

1.2.- OMISION. Son aquellos en loe cuales la conduc

ta conaiete en una inactividad, de un no hacer de cartlcter volun

tario. 

1.3.- COMISION POR OMISION. Si la conducta abarca el 

hacer T el no hacer voluntarios. 

Como ya lo exprese anteriormente, se clasifica de acuer

do a la conducta, como un delito de acción, ya que so requiere de 

un movimiento corporal voluntario 1 no de un no hacer. 



2.- D e acuerdo a loe sujetos: 

2.l.- ACTIVO. Sólo eel hombre es sujeto activo del. 

delito, por que únicamente 61 se encuentra provisto de capacidnd 

de entender y querer, y puede con su acci6n u omisión infringir 

el ordenamiento juridico establecido. 

Se dice que una persona es sujeto activo, cuándo rea

liza la conducta o el hecho tipico, antijuridico, culpable y pu

nible, aiendo autor material del delito, o bien cuándo participe 

en au comiaidn, contribuyendo a su ejecución en forma intelectual 

al proponer, instigar o compeler, o simplemente auxiliando al au

tor con anterioridad a su realización, concomitantemente con ella 

o despu6e de eu consumación. 

2.2.- PASIVO. Por tal se conoce al titular del Dere

cho o intereses lesionados o puestos en peligro por el delito. 

El sujeto activo que tipifica nuestro articulo ea le 

persona f1eica (cazador) que en ejercicio de au acción lesiona o 

pone en peligro el bien jur1dico tutelado, violando la norma pro

hibitiva existente. Por otra parte, el sujeto pasivo será la fau

na silvestre declarada en veda permanente, quien sufre un dal'lo, 

detrimento, deatnicción o disminición por la acción del sujeto a~ 

Uvo. 



3.- De acuerdo al Objeto: 

3.l.-AIATERIAL. Ba la persona o cosa dañada o que su

!re el peligro derivado de la conducta delictlva. 

3.2.-JURIDICO. Es el bien juridico tutelado a través 

de la Ley penal mediante lu amenaza de una sanci6n, puede decirse 

que no hay deiito sin objeto juridico, por constituir ~ste su ese~ 

cia. 

En ocaciones el sujeto pasivo puede al mismo tiempo OOIJ!. 

'ituir el objeto material del delito, como sucede en nuestro estu

dio, en que el sujeto pasivo, fauna silvestre en veda pe:nnenente, 

es tB111bien el objeto material. del delito, por ser quien sufre el 

daño o peligro derivado de la conducta delictiva. 

El objeto juridico es la integridRd, la supervivencia, 

la reproducci6n, la libertad que la ley protege de esa fauna sil

vestre en continuo asecho. Por lo tanto, el objeto del delito en 

cuesti6n es tanto material como juridico. 

4.- Lugar y tiempo de la comiei6n del ilicito: 

Precisar el lugar y el tiempo de la comisión del delito 

es relevante para la soluci~n de diversas cuestiones relacionadas 

con la aplicación de la ley penal en loe ámbitos espacial y tempo

ral, S6lo asi puede saberse cul1nd·) la conducta o el hecho han te

nido. lugar en el territorio de aplicaoi~n de la ley, dando naci-



miento a la competencia de los tribunales locales o Federales, o 

bien cu~ndo la propia conducta o hechos tipicos son o no punibles 

o deben calificarse de lintijuridicos o culpables. 

El tipo penal del articulo 30, fracci6n I , de la Ley 

Federal. de Caza, determina que la comiei6n del ilícito se puede 

cometer en los viveros, los campos de experimentación, la! reser

vas y loe parques Nacionales1 en cuanto al tiempo , el m1omo nr

ticulo expresa claramente , que ee cometera el ilícito en tiempo 

de veda permanente. 

5.- Ausencia de conducta: 

5.1.- FUERZA MAYOR. En la fuerza mayor se presenta 

similar fen6meno al de la vio absoluta, activided o i:n11ctiv1dl\d 

involuntarias por actuación sobre el cuerpo del sujeto, de una 

fuerza exterior a ~l, de carilcter irresietible, originadn en la 

naturaleza o en seres irracionales. 

5.2.- FUERZA IRRESISTIBLE O VIS ABSOLUTA. Kn ella 

el sujeto productor de la dltima condici6n en el proceso mate

rial de la causalidRd 1 pone a contribuci6n en la verificación 

del resultado, su movimiento corporal o su inactividad, es decir, 

su actuación fieica pero no su voluntad, actua involuntariamente 

por una fuerza exterior, de car4cter !isico d~manete de otro, cu

ya superioridPd m11nifiesta le impide resistirla. 



;.3.- MOVIMIENTOS REFLEJOS. Los movimientos corpora

les en loa que la excituci6n de los nervios motores no están bajo 

el influ~o animice, sino que es desatada inmediatamente por un es

tim~lo, fisiológico corporal, esto es, en los que un estimulo, 

aubcorticalmente y sin intervenci6n de la conciencia, pasa de un 

centro censorio a un centro motor y produce el movimiento. 

La ausencia de conducta se presenta cuándo la acción u 

omisión son invol~ntarias, o sea, cuándo el movimiento corporal o 

la inactividad no pueden atribuirse al sujeto, no son suyos, ·por 

faltar en ellos la voluntad. 

Definitivamente es muy dificil que en el tipo penal en 

estudio,llegara a presentarse la ausencia de conducta por fuerza 

mayor, esto es, que un ser irracional o una fuerza natural obli

gara n una persona a lesionar o a realizar el ejercicio de la ca

za. En cuanto a la vis absoluta ,si se presentsria cuando una per 

aona ajena al cazador lo aumete fisicamente a atentar contra cie~ 

tas especies, al no poder ~ste resistir la fuerza o repelerla. 

En cuant;i a los movlmiantos reflejos coneidero que no 

ae presentarian para el delito en estudio,ya que el articulo no 

permite la caceria o su ejercio en ved~ permanente, pero ei lle

gase a presentarse el caso, es posible, ya que cualquier persona 

esta sujeta a reacciones imprevistas del organismos (reflejos) 

que se preaentan en cualquier moinento. 



TITULO 111 

6,- La tipicidad y su aspecto negativo: 

6,1.-TlPO. Es la descripción concreta hecha por la 

ley a la que en ocaciones se suma un resultado, reputada como de

lictuosa al conectarse a ella una sanción penal. 

Nuestro tipo penal lo describe el articulo 30, fracción 

I de la Ley Peueral de Caza, que en lo conducente dice lo siguien

te: 

30.- Son delitos de Caza: 

I.- El ejercicio de la caza y uo especies en veda 

permanentes. 

Y la sanci6n la establece el articulo 31 de la misma 

ley, la cual dice, que podrá ser hasta 1e tres aBoe de priei6n o 

multa de cien a diez mil peeoe. 

6.2.- TlPICIDAD. Ea la adecuación de una conducta 

concreta con descripción legal for111ulada en abstracto, 

BI. adecuar la conducta concreta, ea que el sujeto ac

tivo, (pereona fisica que ejerce la caza) viole la fracción I 

del articulo 30 de la Ley Pederal de Caza, actuando contra el 

reglamento o ley, quedando encu&drada •u conducta dentro del ti

po penal descrito en la citada ley. 



6.3.- ATIPICIDAD, Ea CUhndo el compor•amiento humano 

concreto, previsto legalmente en torms abstracta, no encuentre per

tecta adecuación en el precepto, por estar eusence alg.in o algunoa 

de lo• requi•ito• constitutivos del tipo, es puea, ausencia de ade

cuación tipica. 

Está ae presenta en nuestro articulo en estudio, cuando 

all!'in elemento de integración no ae presenta o no coincide con la 

descripción hecha en el tipo penal, es decir que no encuadra la 

descripción del tipo con la actividad realizada co.i:o ilícita. 

6.4.- AUSENCIA DE TIPO. Es la falte de previsión en 

la ley, de una conducta o hecho 

En cuanto B la ausencia de-ltipo, no exiatiera nueatro 

delito ai no ae hiciera la descripción de la conducta delictiva 

en la le7, al exi•tir la descripción de dicha conducta en la le7, 

exista la posibilidad de encuadrar alguna conducta al tipo legal 

dando nacimiento al delito. 

En relación a la calidad exida por el tipo penal, res

pecto al sujeto activo, ea que se lleve acebo por persona tiaice, 

que •jerza la caceria, con licencitt ' permiso respectivo; en rela

ción al sujeto paaivo la ley e3thblece que son les especie• de fa! 

na ailve•tre dul'l<nte la veda permanence. 



En cuanto al objeto, el delito en estudio presenta como 

objeto material, al mismo sujet'l pasivo que coincide en su presen

tación , asi el objeto jurico que protege la ley en nuestro tipo 

penal es la integridad, la supervivencia, la reproducción y la li

bertad del sujeto paeivo. 

En referencia al tiempo y al espacio, la ley determina 

que el delito se podrá consumar reepecto al tiempo, cuando Pe lle

ve acabo durante la veda permanente, en cuanto al espacio se se~a

lan a los parques nacionales, a las reservas, en loe viveros y en 

loa CWDpo~ de experimentación, 

Al referirse a los medios comiaivoe, nos describe la pr~ 

pia ley , que serán t~nto las armas permitidas como las no permiti 

das para el ejercicio de la caza. 

Desde el punto de viata del elemento subjetivo, en el d~ 

aarrollo del presente se designa a la veda permanente como el ele

mente aubjetivo. 

6, 5.- Hll'OT1!5IS D; ATIPICIDt.D. 

Cuando !alta la calidnd exigida por el tipo penal, res

pecto al •ujeto activo., ai en puestro delito, el aujeto activo 

no es persona tisica (cazador) autorizado, entonces no ae reunen 

loa requisito• requeridos por el" tipo penal , por lotanto no H 

con!igura el delito. 



Cuando !alta la ca1id&d exigida por el tipo penal, res

pecto al sujeto paaivo., quien debe ser el sujeto pasivo en nues

tro delito es la !auna eilveetre, si se lleva acabo la conducta 

eobre especies dom6sticae, ya no se cumple con la Bal.idad requeri 

da para la integración del ilícito, por lo tanto, habrá atipicidad. 

Cuando babiendoee llevado a c~bo la conducta , estlin au

sentes las referencias temporales exigidas por el tipn penal, es

to es, que no existiera la declaratoria de veda permanente, enton

ce• no ee integraria ul delito existiendo nuevemente atipic1dad. 

TITULO IV 

7.- LA ANTIJURIDICIDAD: 

7,1.- ANTIJURIDIC.IDAD. l!lll un deevalor juridico, una 

contradicción o desacuerdo entre el hecho del hombre y las normas 

de Derecho. 

En relación al e.n4lieie d•l!lln'tico, la antijuridicidad 

consiste, en rea,izar la conducta el sujeto activo (ejercer la ca

sa) Violando lee diepoeicionee legalee del articulo 30, fracción 

I de la ley Pederal de Caza, consistente en el ejercicio de la ca

&a y de eepeciea en veda permanente, cuando se prohiba eu ejerci

cio expreauente. 



7,2,- CONTENIDO DE LO AllrIJURIDICO: BINDING. Sostie

ne ser inexacto que se o!enda con el delito a la ley, resultando 

impropio hablar de ofensa del Derecho, pues en realidad aquel im

plica perturbaci6n del Derecho subjetivo fundado mediante el ijere

cbo objetivo. De ah! concluye: el delito ea o!ensa de un Derecho 

suojetivo público que implica violaci~n al deber de obediencia al 

Estado, 

7,3,- l'ORllA MATERIAL Y FORMAL¡ LISZT : debeee a ,rnnz 

Von Liazt al desarrollo de uns estructura dualista de la &ntijuri

dicidsd, en la cual ee eatablece una diferencia esencial entre lo 

antijur!dico formal y lo antijur!dico material, para el destacado 

jurista la acci6n es contraria al Derecho, desde el punto de vista 

formal en cuanto constituye una tranegresi6n a la norma dictada 

por. el Blltado, contrariando el mi.ndato o la prohibici6n del orde

namiento juridico¡ desde el punto de vista material, la acción ee 

antijur!dica cuando reaulta contraria a la aociedad, 



TITULO V 

6,- CAUSAS n·.- JUSTIPICACION: 

6,1,- LEGITIMA DEPENSA. Es Je repulsa inmediata, ne

ceearia y proporcionada a una agresión actual e injuets, de la c~ 

al deriva un peligro inminente para bienes tutelados por el Dere

cho. 

6,2,- ESTADO DE NECS>IDAD, Ea una situación de peli 

grG cierto y grave, cuya superación, para el amenazado, hace im

preecindibl• el sacrificio del inter6s ageno como '1nico medio para 

salvaguardar el propio. 

6.J.- CUMPLIMIENTO DE_UN DEBER. Qllien cumple con la 

ley, no ejecuta un delito por realizar la onducta o hechos tipico, 

acatando un mandato legal 

8.4.- EJE~CICIO DE UN DERECHO. Consiete en la posi

bilidad de ejercer el Derecho por medio de procedimientos legales 

y una autorización otorgada en ronaa lícita por una autoridad coJ!! 

peteAte. 

6.5.- OBEDIENCIA JBRARQUICA. Consiste en obedecer a 

un euperior jerl.rquico aón cuando su mandato constituya un delito, 

si 6sta circunetancia no •• notoria, ni se pruebe que el acusado 

la conocia. 



d,6,-EL IMPEDIMENTO LEGirlMO. no exi•tirá delito 

cuando ae contravenga lo dispuesto en una ley penal, dejando de 

hacer lo que manda, por un impedimento legitimo, 

La legitima defensa si procede en nuestro estudio, co

mo causa de justificación, cuando por ejemplo, una persona reac

ciona contra una agreoi6n que pone en peligro su integridad, seria 

el caso de una persona que en ejercicio de la caza, sufre el peli

gro de ser lesionado por un animal salvaje,en tal momento reaccio

na dando muerte a e•e animal aalvaje protegido por la ley, bnjo el 

supuesto de que el ca~ador no tenia la intensión de atacar a esa 

especie, 

De la mima manera, el estado de necesidad, tumbi6n pro

cede para ealvaguardnr un inter6e propio sacrificando otro bien de 

menor valor que el de 61, por ejemplo, aquella persona que se ene~ 

entra naufragando, necesita alimentarse, de esta forma sucrifica 

a una especie acuática protegida por el ordenamiento pen~l, para 

subsistir 41 mismo, provocando el nacimiento de la causa de juati

f'icaci6n, 

As!, en el CWllplimiento de .ui deber, se presenta en el 

caso de una persona que obedeciendo un mandato legal, da~a o po

ne en peligro el bien juridicamente tutelado en cumplimiento de 

un mandato legitimo. 



En relación al ejercicio de Wl Derecho, ttllllbi6n se pre

senta, cuo.ndo unn persona·realiza su actividad cumpliendo con to

dos sus requisitos legales, por ejemplo, aquella persona que ob -

tiene au permiso para cazar determinada especie, pero la autoridad 

no se da cuenta que esu especie no se puede capturar, en tanto el 

sujeto al realizur su ejercicio legitimo, es detenido por las auto

ridades, es cuando el sujeto puede acudir a solicitar au causa de 

justificación ya que prooedia legalmene autorizado por la autoridad 

competente, al momento de acmdir ante ~ata , 

Por lo que respectaº a la obediencia jer6rquica, se presa~ 

en nuestro an.U.ieie, al existir una orden superior para ejecutar 

ese acto y por el mismo desconocimiento del 'uien actua, por ejem

plo, cuando 1n una pr6ctica del ejercito en practicas de tiro, el 

inetructor ordena tirar a patos dilveatres protegodos por la 11y, 

loa alwanos cometen el ilicito al obedecer al instructor, teniendo 

ellos la posibilidad de deíenea acudiendo a interponer su escusa 

o causa de justificación, 

El illjedimento legitimo procede cuando el sujeto demues

tra a la autoridHd que estaba impedido a acatar el ordenamiento le

gal, por ejamplo un sujeto que carece de todas sus facultades men

'alee realiza au·actividad il!cita de ejercer lacaza, pero 11 su

jeto esta impedido legalmente para conocer las normas que rigen la 

materia. 



TITULO VI 

9,- LA CULPABILIDAD. 

Se considera como al conjunto de presupuestos que tun

damantan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica, 

9.l.- DOLC. Es la producción de un resultado tipi

camenta antijuridico con consecuencia de que se quebranta al deber 

con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esen -

cial da la reali~ación de causalidad existente entre la manifesta

ción hwnana y el cambio en el mundo exterior, con voluntad de rea

lizar la acci6n y con representación del resultado que se quiere o 

ratifica. 

9,1.1.-DOLO DIH~TO. Es directo cu~ndo la voluntad 

ae encamina directa.mente al resultado previsto, existiendo identi

dad entre el acontecimiento real y el representado, 

9,1.2.- DOLO EVENTUAL. (indirecto) Ell cuando la re

presentación del autor se da como posible un detanatnado resultado 

a pesar de lo cual no renuncia a la ejecuci6n de la conducta, ace~ 

tando las consecuencias de 6sta , o dicho de otro modo, exiate el 

dolo eventual cuando al eujeto, no diri~iendo precia1111ente au con

ducta hacia el resultado, lo repre•enta como posible, como contin-



gente y a~n que no lo quiere directumente, por no constituir el fin 

de su acción o de su omiaión, sin embargo la acepta, ratificandose 

en el miamo. 

9,1,3,- DOLO INDETERMINADO, Es aquel en el cual el 

sujeto, con voluntad consciente para satiafacer un fin concreto, 

realizn una conducta de l« que pueden derivarse varios eventos, 

cualquiera de loe cuales da satisfacción al fin propuesto, 

Como ae ha venido manejando con anterioridad, el tipo 

legal deacrito •• eminentemente doloso y se puede presentar en su 

forma directa como eventual, Decimos doloso por que el sujeto que 

encuadra en el tipo penal actua de manera dolosa, por no ser una 

actividHd cotidiana, sino temporal en la cual el sujeto que la 

ejerce esta consciente de lo que desea, 

g,2,- LA CULPA. Es aquel resultado tipico y antiju

ridico, no querido ni aceptado, previsto o previsible, derivado de 

una acción u omisión voluntarias y evitable si se hubiera observa

do los deberes impuestos por el ordenamiento juridioo y ac;nsejable 

por los usos y costumbres. 

9~2.l,- CULPA CONSCIENTE, Bxiste cuando el sujeto 

ha representado la posibilid~d de causación de las consecuencias 

daftoaaa, a virtud de su acción u omisión, pero ha tenido la espe

ranza de que las mismas no sobrevengan, 



9,2,2.-CULPA lNCONSClENTz, Cuando el sujeto no pre

vió el resultado por falta de cuidado, teniendo obligeci6n de pre

verlo por aer de naturaleza previ,üble y evitable. 

Desde el punto de vista del que redacta la ley, en nues

tro articulo en estudio no podriá presentaree la culpabilidad, ya 

que la perebna que ejerce la caceria lo hace con toda intención de 

optener su resultado, de m&nera dolosa y no c;lposa, 

TITULO VII 

10,- LA INC,LPABILIDAD, 

Son las causas que impiden la integraci6n de la culpabi-

lided, 

10.l.- EL ERROR. Consiste en una idea !alea o erró

nea respecto a un objeto, cosa o situación, conatituyend~ un es

tado positivo. 

10,2.- LA3 EXIM:llTES PUTATIVAS. Son las situaciones 

en las cuales el agente, por un error de hacho insuperable, cre6 

fundadamente, al realizar un he9ho t!pico de Derecho penal, halla~ 

se Wllparado por una justificaci~n o ejecutar una conducta at1pica, 

{l!cita) sin serlo. 



10, 3.- 110 EXIGIBILIDAD DE OTRACONDUCTA. Es como la 

garantia ue la5 1'.ltimaa posibilidades de negar la culpabilidad 

del autor y se presentan causas como el caso fortuito, el encubri

miento de parientes y allegados y el temor fundado, 

10,4.- Tlll!OR J.l'UNDADO. Ea la acción moral ejercida 

sobre el sujeto, mediante la amenaza de un peligro real, grave e 

inminente, sigui6ndose el principio de que el violentado no obra 

aino quien violenta. 

En la integración del delito en cuestión, se presenta 

el error como cau3a de inculpabilidad, ya que en el ejercicio de 

la caza , el cazador puede tener una idea falsa sobre el objeto 

que desea optener, esto es, que el cazador cre6 que cierto animal 

no entra dentro de loa especificados como prohibidos por no cono

cer las características del animal, y ejercita su acción de mane

incupeble, errónea. De igual manera se presenta, en el an6lisis 

del presente delito, las eximentes pi.tativas, al creer el sujeto 

que la ley lo autoriza a ejercer eu actividad, esto ea, que cierto 

aujeto cre6 estar dentro de la ley, al ejercer le actividad la ca

za cuando eats lo permita para un determinado territorio y no en 

cualquiera, 

Aa!, el temor fundado tambi6n da nacimiento a la incul

pabilidud, por estar sobre le voluntad del sujeto una acción mo

ral qlH lo presiona u obliga a comei.er el ilicito, mediante la 



amenazu, por ejemplo, el sujeto que lleva de cacería a su hijo y 

se encuentra con un sujeto bajo los efectos de la droga, obligan

do al padre a cazar para el una especie prohibida, o si no le ha

ra alguna lesi6n a su hijo, el padre por evitar esa lesi6n cumple 

la petici6n, constituyendo para esto, la posibilidad de el naci

miento de la cauaa del temor fundado. 

TITULO VIII 

11.- EL CASO PORTUITO. 

Ko a6lo comprende el evento originado por lRs fuerzas 

fiaicaa de la naturaleza, •ino todo aquello que dependiendo de la 

acci6n del hombre ae halla fuera de loe limites de l~ previsibili 

dad humana. Por.lo que respecta a el caso fortuito si ae podria 

presentar en nuestro delito como causa de justiticaci6n, muy re

mota la situación , pero como ejemplo podria menciom1r, que dado 

tiempo ae desatar! una estampida de loa anima1eo del ~ooldgico, 

hacia las cal.las po• que se l•• abrio l• puarta para cambiarlos 

de lugar, eao con una toraanta en combinación 101 aaueta y corren, 

un sujeto que paaa por ahi ae ve en la neceai~d de protegerse y 

damuerte a un tigre, esto daría nacimiento a la causa del caao. 



TITULO IX 

12.- PUNIBILIDAD Y AUSENCIA DE PUNIBILIDAD, 

Le punibilidad ea la amenaza de pena que el Estado aso

cia a la violacidn de los deberes consignados en las norma• juri

dicaa, dictsdaa para garantizar le permanencia del orden social, 

La ausencia de punibilidad, son laa causas que hacen 

que a un acto tipico, antijurídico, imputable a un autor y culpa

ble, no se asocie pene alguna por razones de utilidad pll.blica, 

La punibilidad del delito en estudio, ee eatablece en 

forma objetiva en el articulo 31 de la Ley Pederal de Caza, que 

en lo conducente dice: 

Articulo 31."A los reaponsables de los delito• tipifi

cados en el capitulo anterior, se lee impondrá como pena hasta 

de tres al\oa de priai6n, o multa de cien a diez mil peaoa, y en 

ambo• caeo• la inhabilitación para obtener permisoa de caza por 

un t6rmino de cinco sil.oa. Se duplicará la sanción para los rein

cidente••" 

Bn cuanto a la ausencia de punibilidad, la autoridad 

competente, decidirá si se aaocia pena o no al responsable por 

razone• de utilidud ¡n1blica, 



CONCLUSIONES 

En el estudio dogmAtico del articulo }O, frncci6n I, de 

la Ley Pederal de Caza realizado anteriormente, se propone en pri

mera instancia, que ee conozca la fonna de como se integran loe 

elementos de ·..na conducta ili~ita, para adecuarla en las descrip

ciones del tipo penal establecido por la ley, inte~randoee por una 

actividad de recreaci6n, para ciertas clases sociales, que por su 

conducta ilicita, de nacimiento al delito en estudio, sancionado 

por las noraae juridicsa establecidas por el Estado, c~nvirtiendo 

eea actividad, en una responsabilidad mtls consciente en su ejorci

cio, para aquellos amantes de la caceria. 

La investi~aci6n realizada llega a la siguiente conclu-

ai6n: 

Bl. tipo penal descrito en la ley, de acuerdo a su grave

dad, conatituye un delito de ca~a. 

De acuerdo a la conducta del agente,constituye un delito 

da acción. 

En relación al resultado, oon&tituye un delito de caric

ter formal. 

De acuerdo al dallo que causa, constituye un delito de l~ 

aión y de peligro. 

Bn relación a su duración, oonatituy~ un delito U1atan

t4neo, inatnntáneo con efectos permanente•, continuado y peniane»

te. 



Da acuerd~ a su elemento interno, conatituy~ un delito 

lllllinentemanta doloso. 

En relación a su estructura, constituye un delito simple. 

Da acuerdo ·al ndmero da actos, constituye un delito uni

subsietente. 

En relación al ndmero de sujetos, constituya un delito 

uniaubjetivo. 

De acuerdo a su forma de persecuci6n, constituye un de

lito de oficio. 

En relaci6n a la materia, constituye un delito Pederal. 

Bn una segunda in.atancia, ae propone que la población 

ae da cuenta qua la fauna silvestre, se encuentra protegida por 

la ley, para que los baneticios qua nos proporcionan, no se vean 

diaainuidoa o destruidos, para que siempre contemos con esos re

galos que noa proporciona la naturaleza. 

Cabe aclarar, qua la diapoaici6n legal que ae analiza 

aa un gesto da bondad, que al legislador hace hacia la tauna si! 

veatra, qua tantas aatiafaccionea y necesidades le ha cumplido 

a loe aarea hlllllanoa. 
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