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P R O L O G O 

Durante mis ocho años como servidor pGblico de la Pro-

curadur!a General de Justicia del Distrito Federal, en la 

que he desempeñado diversos cargos en la Direcci6n General de 

Servicios Periciales y Direcci6n General de Averiguaciones 

Previas, he vivido muchas experiencias y me doy cuenta, que -

no cualquier persona tienen el privilegio de ver, investigar, 

analizar, sintetizar y decidir sobre mecanismos de hechos de

lictivos, donde existen diferentes manifestaciones de robo, -

fraudes, abusos de confianza, homicidios, suicidios, etc., y_ 

tan variados modus-operandi de delincuentes que emplean para_ 

lograr su cometido. 

Por eso pienso, que para el desarrollo de la presente 

tesis tomando como base mis experiencias vividas, analizar~ 

las causas que generan delitos con mayor incidencia de la 

"Gran Urbe"; siendo los delitos patrimoniales y los cometidos 

contra la integridad f!sica los que se registran en un alto -

Indice en estas concentraciones urbanas, prete~diendo no ha-

cer una secuencia est~ril de an6cdotas parsadas, sino la re-

fleXi6n seria sobre problemas que actualmente aquejan a las -

Instituciones interesadas e involucradas en la soluci6n de -

problemas que en forma vinculada analizar6 en el pre~ente tr~ 

bajo. 

Mi deseo hubiere sido abarcar un triple estudio, a la -
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luz de las Ciencias del Derecho corno primer t~rmino, la so

ciologta Criminal en se9undo plano, como la ciencia que es

tudia el acontecer criminal como fen6meno colectivo, de con 

junto, tanto en aus causas, como en sus formas, desarrollo, 

efectos y relaciones con otros hechos sociales, y finalmen

te un aspecto muy importdnte que explica de manera cient!f! 

ca el comportamiento humano desde el punto de vista interno, 

la Psicologta Criminal, ann cuando no me refiero a la exég~ 

sis de este extremo, s! se encontrar~ en esta tesis. la di

ferencia conceptual a esta disciplina, que debemos admitir, 

no pudiendo separar tajantemente la estrecha relaci6n que -

existe entre las ciencias que se mencionan. 

Es mi intenci6n ubicar el presente an~lisis de algo -

que confronté muy de cerca al menos en este apartado intro

ductorio y de manera muy breve, al haber empleado la Crimi

nal1stiea que nos ofrece respuestas muy atinadas sobre el -

actuar delictivo, ya que éste, en cada uno de los patses --

del mundo es "sui genc:ris".· 
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La naturaleza sacr1lega de la infracci6n, junto con 

la gravedad y la certeza de la pena, parecen haber contri-

butdo a la creaci6n de una situación social en la que las -

manifestaciones de delincuencia eran relativamente escasas. 

Sin embargo, se castigaba severamente el asesinato, la vio

lencia, el robra, la mentira, el adulterio y la pereza. El 

asesinato se penaba con la muerte (horca, lapidación, prec! 

pitación); el robo,considerado como una aberración en una -

sociedad basada en la propiedad colectiva layllú), se cast! 

gaba con la misma pena, exceptuándose los casos de extrema_ 

necesidad, El robo de la propiedad pGblica, que pertenecía 

a los dioses, era el más horrendo de los crtmencs, lo mismo 

que la destrucción de puentes, el asalto a los almacenes 

del inca, y la penetración en el recinto donde habitaban 

las mujeres escogidas. (l} 

Entre los incas, se daban dos formas de justicia: la -

que se aplicaba a las clases nobles y superiores se caract~ 

rizaba por su excesivo rigor moral lo que para el pueblo se 

traducía a penas en simple reprimenda pública, se conver-

tía en el destierro para la nobleza: lo que significaba la_ 

aplicación de tormento para el indio para el noble suponta_ 

muerte. 

ll) Rico, José M.- Crimen y Justicia en AmGrica. Latina. 
Edit. Siglo XXI. México 1977, Pág. 60. 



En el antiguo M~xico, el sistema penal testimonia una 

estricta severidad moral, de una concepci6n particularmente 

rigida de la vida y de una notable cohcsi6n politica. 

Entre los aztecas los delitos religiosos (blasfemia, 

robo sacr!lego) eran raros, porque el enojo de los dioses -

trata desastres tanto a la comunidad como al individuo, se

gQn creencias primitivas. 

El robo se castigaba con la esclavitud hasta que se -

hiciera la restituci6n de lo robado, o con una multa; sien

do contrarios a los intereses de la colectividad, e¡ robo -

en el camino real y las rater!as en el mercado se castiga-

han con pena de muerte; el robo de maíz - elemento princi-

pal de vida -- era un grave delito que requeria la pena de_ 

muerte o la esclavitud, pero un caminante podtn impunemente 

satisfacer su hambre cortando ma2orcas da las hileras coli!!. 

dantes con el camino: finalmente el hurto de algunas mate--

rias preciosas reservadas para los ornamentos religiosos --

(oro, plata, jade) era tambi~n un delito que se castigaba -

con la muerte, (i) pero en los casos ordinarios de lesiones_ 

el asaltante pagaba la cura de la victima y cualquier per-

juicio que causara. 

Pese a ciertas- contradicioncs en las fuentes, se puede 

(2) Idem Pfig. 62 

6 
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afirmar que entre los Mayas los crímenes m~s graves, casti

gados con pena de muerte, fueron el robo, el homicidio, el_ 

adulterio, la lesa majestad, el aborto, la violaci6n de un_ 

menor, el incesto, la pederast1a el hurto en mercados pGbl!, 

ces, (J) la irreverencia hacia las personas y cosas sagradas, 

los malos tratos a un embajador o correo del rey, la rebe- -

li6n y la alteraci6n de medidas en los mercados. 

b} Epoca colonial~ 

La legislaci6n vigente en esta ~poca en el continente 

americano fue la "Recopilaci6n de las Leyes de los Reinos 

de las Indias" de 1680, as! como el derecho de ca·stilla y 

ciertas costumbres primitivas de los indios sometidos. se

gGn estas disposiciones, los delitos mas frecuentes durante 

esta Gpoca fueron las infracciones contra la persona (homi

cidios, lesiones duelos, injurias), contra la propiedad lr2 

bo, abigeato, daños), y contra las costumbres (atentados s~ 

xualcs, concubinato, adulterio, seducci6n, violaci6n, rapto, 

sodomía). l 4 I 

c) Después de la Independencia 

Fue una Gpoca de gran inestabilidad social: los moti-

(3) Idcm Plig. 63 
(4) Idcm P~g. 65 
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nea fueron frecuentes y su represi6n sangrienta# las gnran

t!as jur!dicas apenas existieron. 

La delincuencia de naturaleza pol!tica caracteriz6 -

igualmente esta ~poca, en la que se multiplicaron los pro-

nunciamientos. Desde comienzos de la Colonia y sobre todo_ 

durante la fase posterior a la Independencia los hombres en 

el poder se otorgaron un derecho total sobre la vida de sus 

enemigos pol!ticos. No solo presidieron las ejecuciones e~ 

pitales, dándoles de esta manera cierto car~cter legal, si

no que usurparon constantemente el poder judicial. Esta in 
tervenci6n podrta encontrar una aparente justificaci6n, du

rante los primeros años de la liberaci6n, en el hecho de ser 

las victimas enemigas del movimiento emancipador , asr, co

mo en la necesidad de consolidar, mediante drfisticas medi-

das, los primeros pasos vacilantes de los ej6rcitos libert~ 

dores. En cambio, lo que ocurri6 después ya no puede just! 

ficarse tan f&cilmcnte1 se anulaba el opositor mediante el_ 

destierro o la prisi6n, siempre arbitrarios. M&s tarde, p~ 

ra evitar las cr!ticas, se pretendi6 revestir estos hechos_ 

con formas legalistas y con tal motivo se crearon tribuna-

les revolucionarios encargados de juzgar y, sobre todo con

denar a los principales personajes del régimen impuesto. -

Las ejecuciones individuales o colectivas sea por fusila- -

miento, sea por otros medios m~s bfirbaros, fueron procedi-

rnientos frecuentes durante esta ~poca en la mayor!a de los_ 
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Paises latinoamericanos. 

Al lado da esta forma de criminalidad continGa desa-

rroll4ndose la delincuencia ordinaria, principalmente ei -

cuatrerismo, que severas medidas penales y adminstrativae -

no pudieron impedir, y el contrabando, favorecido por la ª.!. 

casa vigilancia ejercida en costas y fronteras. Por otra 

parte, las continuas derrotas de ciertos grupos militares y 

las malas condiciones econ6micas y sociales echaron a los 

caminos tanto a los vencidos de la guerra como a importan-

tes excedentes de la poblaci6n de ciudades y campos, origi

n&ndose de esta manera las numerosas bandas de salteadores_ 

que sembraron el terror durante largo tiempo en varias re-

giones de Am~rica Latina. 

M&s adelante, la inestabilidad po11tica se perpetGa 

y constituye el origen de movimientos de terrible violen

cia, seguidos de per!odos de feroz represi6n desde princi-

pios del siglo XX, asistimos adem5s a una serie de sucesos_ 

que marcarSn indefinidamente a los pueblos de Am6rica Lati

na y tendrSn una influencia notable en la criminalidad: - -

fuerte corriente migratoria, 6xodo masivo hacia las urbes,-

marginalismo cada vez m5s acentuada 

les. Pero todo esto pertenece a la 

(5) Idem. p. 69 

de ciertas capas socia

historia reciente. ( 5 } 
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En el actual Estado de derecho, la polic1a es un 6r9a

no administrativo que reali~a un servicio público, objetivo 

e impersonal, una funci6n preventiva y otra represiva, obj~ 

to y fin del Derecho Penal. Este, es una rama particular -

del derecho, que se distingue de las demás desde un punto -

d_e vista negativo porque no tiene por objeto un aspecto de-

terminado, como ocurre, por ejemplo, en el derecho constit~ 

cional o en el derecho civil. Desde el punto de vista pos!, 

tivo su objeto propio comprende el Delito, esto es, la in-

fracci6n sancionada por la ley y el delincuente en s! cuya_ 

personalidad preocupa más y mAs al Derecho Penal moderno. 

Ce los maltiples conceptos analíticos y sint6ticos que 

se dan del derecho penal, la pena se conserva como fundameE 

to bastante del derecho dn castigar. IGI 

El investigador debe ante todo establecer y definir -

los hechos. Para ello deber~ entrevistarse con la víctima o 

victimas y con los tcstigos1 debe buscar Y valorar las pru~ 

bas e identificar y perseguir al responsable h~sta lograr -

su nprehensi6n. 

Para lograrlo debe relacionar todos los hechos del ilí

cito y decidir si constituyen prueba de la culpabilidad_ 

l6l Sotelo Rcgil, Luis F.- La Investigaci6n del Crimen. 
Ed. Limusa M6xico 1982.- P~g. 7 



de su autor, (?) para lo cual el Ministerio PGblico y los 

jueces se encargan de la averiguaci6n previa y del proceso, 

se auxilian de la criminal!stica como disciplina que aplica 

fundamentalmente los conocimientos, m~todos y t~cnicas de -

investigaci6n de las ciencias naturales en el examen de ma-

terial sensible significativo relacionado con un presunto 

hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de 

·los órganos encargados de administrar justicia, su existen

cia, o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la in

tervenci6n de unO o varios sujetos en el mismo, (S) de aquI_ 

que la criminal!stica aplica como m~todo el científico de-

ductivo, mediante el cual se llega del conocimiento de una_ 

verdad general al conocimiento de una verdad particular. <9 J 

Esta disciplina, aplica cuatro tareas importantes en_ 

el lugar de los hechos, con el fin de obtener una buena in

vestigaci6n, las que son: 

1) Protección y preservación del lugar de los hechos: 

Esto con la finalidad de que no desaparezc~n o alteren_ 

los indicios que pudieran encontrarse en el lugar de 

los hechos, para lo cual se deber!acordonar la zona, 

(7) Idem. p. 13 
(8) Moreno Gonzfilez, Rafael,- Manual de Introducción a la -

Criminalistica.- Ed. Porrúa. MGxico 1982._ p. 22. 
19) Idem. p. 34 

11 
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abarcando un diámetro aproximado de 100 metros si fuese 

en lugar abierto y de SO metros de diámetro si es en l_g 

gar cerrado. 

2) Observaci6n del lugar de los hechos: 

Esta deberá efectuarse abarcando toda la superficie del 

escenario donde se cometi6 el hecho, debi~ndose dirigir 

la mirada de muro a muro, de piso a techo y viceversa,

as! como efectuar un recorrido en espiral de la perife

ria al centro y viceversa del lugar, con el fin de de-

tectar algún indicio que pudiera ser necesario para el_ 

esclarecimiento del hecho delictivo. 

3) La fijaci6n del lugar de los hechos: 

Esta deberá efectuarse empleando la descripci6n cscri-

ta, la planimetr!a y la fotograf!a legal o forense, 

siendo muy recomendable esta última, ya que al aplicar_ 

pel!cula de color, se llega a detectar indicios que a 

la vista humana pueden pasar desapercibidos, pero que 

el lente fotogrSfico los capta, de aqu! que la aplica-

ci6n de esta tarea, sea de vital importancia para dejar 

el antrcedente de como fu6 encontrado el lugar de los 

hechos despu~s de haberse cometido el acto delictivo. 

4) La colccci6n, embalaje y traslado de indicios al labor~ 

torio: 
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Esta Gtima tarea, consiste en llevar a cabo la selec- -

ci6n de indicios que pudieran estar relacionados con el 

hecho que se investiga, y asI una vez protegidos, ser -

transladados al laboratorio de criminalistica con el fin 

de ser analizados y poder determinar en su caso. a El -

o los presuntos autores del hecho delictivo que se in--

vestiga. (10) 

Por lo anterior, en mi participaci6n directa dentro

de la instituci6n del Ministerio PGblico, he podido apreciar 

los factores que influyen en el sujeto activo para cometer -

determinado ilicito, por lo cual reuniendo todas esas expc-

riencias, pretendo con el presente estudio, en dejar satief~ 

cha la exigencia 16gica de soluci6n que presuponen los asen

tamientos humanos irregulares, corno causas generadoras de c2 

nductas delictivas, que he estructurado para fines Onicamen

te de estudio en los siguientes rubros: ciudades perdidas, 

cinturones de miseria, invaciones propiciadas por partidos 

políticos y los delitos de lesiones, daño en propiedad ajena 

y robo; obedeciendo esta clasificaci6n a la ubicaci6n que -

observan con respecto a las grandes urbes los asentatnientos

irregulares mencionados, asícorno los principales delitos que 

se originan en ~stos 

1101 Montiel sosa, Juventino.- Crirninalística.- Talleres 
de Impr~si6n de la Procuraduria General de Justicia 
del Distrito Federal.- México 1980.- p. 22 
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I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Podemos establecer con riguroso criterio jur!dico, -

que el fen6meno urbano cubre una gran parte del territorio_ 

de los pa!ses industrializados y, alcanza a cruzar las fron 

teras nacionales. Podemos juzgar con mayor esp!ritu de ac

titud, que las concentraciones urbanas se hacen gigantescas, 

las poblaci6n se hacina alcanzando grandes densidades por -

unidad de superficie o de habitaci6n. En Latino Am6rica y_ 

otros pa!ses subdesarrollados, grandes masas de poblaci6n -

catan desempleados o subempleados, la industria no es desa

rrollada con suficiente rapidez para cubrir las demandas -

de empleo y, los niveles de vida bajos, son un rasgo comGn, 

de ah! que sean causas generadoras de delitos. 

Las ciudades han crecido de tal modo que a veces no -

es posible determinar sus !Imites, ya que en muchas ocasio

nes en su crecimiento absorben poblados cercanos lconurba-

ciones geogr~ficas), material o econ6micamente y, asI, Sel~ 

nick nos habla de la ciudad ecol6gica mencionando algunas 

de sus caracteristicas, en primer t6rmino afirma que, uno 

de sus rasgos es destinar la mayor parte de sus terrenos a_ 

usos residenciales, comerciales, industriales y de transpoE 

te; y se encuentra separada de otras ciudades por un espa-

cio de tierra o agua dedicado a actividades agricolas ex

tractivas o, sin ningGn uso, siendo este espacio lo sufi-
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cientemente amplio, para hacer que el traslado diario, a -

través del mismo resulte no pr5ctico para la mayor!a de los 

trabajadores. 

Esta ciudad eco16gica influye en la ciudad central l~ 

gal, pero ademSs en los suburbios y satélites, y aunque es

t5n integrados social y econ6micamente a ella, puede no es

tarlo legalmente; asI mismo, el autor citado continua di

ciendo que existe una difcrenciaci6n entre satélites, los 

que funcionan como centros de empleo, produciendo bienes y_ 

servicios, y los suburbios que son los centros de poblaci6n 

que envían trabajadores hacia el exterior y atraen bienes y 

servicios para el consumo de sus residentes. (ll) 

La ciudad moderna estS demostrando claramente, que se 

encuentra en constante crecimiento, es din6mica y cambiante, 

aceptamos que su evoluci6n puede ser lenta o r6pida, sin em 

bargo, no podemos afirmar que sea ordenada u ordenadora y -

si podemos decir que existen grandes problemas y contradic

ciones. Los servicios pGblicos -- lo observamos a diario -

-- est6n siempre retrasados en su crecimiento, respecto de_ 

incrementos de la poblaci6n y, en forma irrefutable de los_ 

cambios ca6ticos y an~rquicos en la utilizaci6n lamentable_ 

del espacio urbano. 

111) Broom, Leonard y Selznick, Phillip.- sociología.- cta. 
Ed. Continental.- Mllxico 1971.- p. 537. 
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Por lo anterior, no existe limitante alguno que nos 

prive de buscar auxilio en las dem4s ciencias afines al de

recho, para el encuentro de la verdad en el obrar del delin 

cuente, como ocurre en los dcm~s pa!ses los delitos contra_ 

la propiedad lcspecialmente los robos) ocupan en Am6rica L~ 

tina el primer lugar entre las infracciones seguidos los d~ 

lites contra las personas (en particular, las lesiones). 

Sin embargo, M~xico se singulariza por el incremento de las 

infracciones contra la vida y la integridad f!sica (lesio-

nes y homicidios) • 

Los pa!ses latinoamericanos presentan una criminali-

dad primitiva o arcaica en las zonas rurales y una delin- -

cuencia de inadaptaci6n ccon6mica y cultural en las ciuda-

des, especialmente en los barrios desfavorecidos y misera-

bles de las grandes mctr6polis (favelas, ranchitos, callam

pa&, villas miseria), en donde reside una proporci6n impor

tante de la poblaci6n. 

La criminalidad de tipo econ6mico y profesional reina 

en ciertos paises que poseen un nivel de vida ~Ss elevado.

Tal es el caso de Venezuela, Argentina o Colombia, en donde 

los atracos, el contrabando, el trSfico de drogas y la pro,!. 

tituci6n parecen haber adquirido una cxtensi6n considera- -

ble. 112) 

(12) Obra citada.- Rico, Jos6 M.- p. 104. 
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Finalmente, ciertos indicios muestran la aparici6n 

de la delincuencia de j6venes en bandas; los delitos mSs 

frecuentes cometidos por éstos, son el hurto de vehículos -

autom6viles, el vandaliamo y las infracciones contra las -

buenas costumbres, 

La delincuencia femenina es poco importante en Am~ri

ca Latina, id~ntica observaci6n se aplica a la delincuencia 

juvenil, aunque en este sector las comparaciones son dific! 

les, a causa de la variabilidad en los criterios de la mayg 

ria penal; con respecto a ella, sin embargo, casi todos los 

paises latinoamericanos manifiestan cierta inquietud hacia_ 

el futuro. La criminalidad latinoamericana es debida cuan-

do algunos extranjeros delinquen, se trata sobre todo de -

sGbditos de los paises vecinos o de aquellos paises que su-

ministran importantes contingentes de emigrantes. Finalme!!. 

te, el delincuente latinoamericano posee una instrucción -

primaria o elemental y pertenece a las clases bajas. Tam-

bi6n aqui como en otros sitios la justicia penal selecciona 

su clientela. 

Mi trabajo se constriñe al estudio bilateral de la s2 

ciolog!a y sus implicaciones reciprocas con la ciencia del_ 

derecho, su complemento 16gico, teórico ann parte de una r~ 

ma del saber universal, la Human!stica.- el humanismo. 
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A continuaci6n paso a desarrollar las ideas expuestas 

tomando en consideraci6n, los aspectos m~s importantes en -

que influyen para efecto de este trabajo, las ciencias cit~ 

das. 

I.J. MARCO TEORICO. 

A efecto de centrar el presente trabajo, he consider~ 

do pertinente señalar diversas definiciones de la sociolo-

g!a y el derecho, de esta forma se puede definir la sacie-

dad diciendo que es: Un sistema de relaciones rec!procas en. 

trc los hombres. En cuanto al orden jurídico podemos defi-

nirlo como: El conjunto de normas que rigen la conducta ex

terior dol hombre en forma coactiva. (lJ) 

Estos dos sistemas constantemente est5n en relaci6n 

en la siguiente forma: 

La sociedad entendida como un sistema de relaciones -

entre los hombres es el lugar donde se produce la cultura:

el lenguaje, el arte, las ciencia, la moral, la religi6n y_ 

el derecho. En todan las sociedades humanas se han presen

tado el fen6meno jurídico, de ah! que se haya afirmado fre

cuentemente que: donde existe la sociedad hay Derecho. 

(13) Azuara Pérez, lcandro.- Sociología.- Ed. Porrúa, S.A.
México 1981.- p. 285. 
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El Derecho es un producto cultural que no se puede e~ 

plicar en funci6n de elementos individuales, tales como la_ 

creaci6n personal del hombre de gran talento o genio jurld! 

co sino por el contrario con la intervenci6n de elementos -

sociales, tales como el deseo de seguridad o certeza que -

experimentan los hombres que pertenecen a un conglomerado -

humano cualquiera que sea. <14 > 

El hombre necesita, en primer t~rmino, saber cual es_ 

el dominio de lo suyo y el de los demSs, hasta donde llega_ 

su derecho y en d6nde empieza el de los dem~s. Por otra --

parte, experimenta la necesidad de que sus derechos una vez 

establecidos se encuentran satisfactoriamente protegidos --

por el aparato del Estado. Pero el Derecho una vez creado_ 

ejerce una influencia sobre la sociedad modcl5ndola, seña-

l!ndolc los cauces que debe recorrer. 

Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir que_ 

hay una interacci6n entre la sociedad y el orden jur!dico.

En este orden de ideas se pueden afirmar que si bien es 

cierto que el derecho se origina en la sociedad tambi6n lo_ 

es que el Derecho una vez creado influya a su vez sobre la_ 

sociedad. Como se ha podido desprender de su concepto, el_ 

orden jur!dico es ante todo un sistema que establece sanci2 

{14) Idem. p. 286. 
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nes. Por sanci6n deberemos entender que el medio de que se 

sirva el derecho para provocar un comportamiento de acuerdo 

con lo que ~l establece y en caso de que no se logre este -

comportamiento se seguir6, una consecuencia: la sanci6n, --

que se dirige a ocasionar un daño en la esfera de intereses 

(propiedad, libertad y vida) del infractor de las normas j~ 

r!dicas. 

La sociolog!a no s6lo es ciencia natural o cultural,

sino que comprende tanto las caracter!sticas de las cien- -

cias naturales como las de las ciencias culturales, el de 

Marx Weber quien defini6 nuestra ciencia como: "Una ciencia 

que pretende entender interpretando la acci6n social, para_ 

de esa manera explicarla casualmente en su desarrollo y 

efectos", <15 > Aqu! podemos observar que la Sociolog!a no -

se concreta a interpretar los sentidos o significaciones 

del obrar social, ya que la interpretaci6n mencionada es 

apenas el medio para lograr la explicaci6n casual del obrar 

social tanto en su desarrollo como en sus efectos, La So--

ciolog!a es para Weber: ciencia cultural, interp,retativa1 y 

ciencia natural, casual. 

Por lo que toca a la naturaleza de la sociolog!a pods 

mes encontrar tres alternativas que son: 

(15) Weber, Marx.- Econom!a y Sociedad. Versi5n española -
de Medina Echavarr!a.- Tomo I, Fondo de Cultura Econ5-
mica.- p. 4 
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a) La sociologta es ciencia del esptritu, es decir, es una 

ciencia que analiza solamente significaciones o senti--

dos. 

b) La sociologta es ciencia natural, es decir, es una cie~ 

cia que explica exclusivamente hechos y lo hace a tra-

v6s de la casualidad formando sus leyes por medio de la 

observaci6n emptrica. 

e) La sociologta adem~s de ser una ciencia casual-explica-

tiva, es decir, una ciencia natural, es una ciencia com 

prensiva de la significaciones o sentidos del obrar so

cial, es decir, es una ciencia del esptritu o de la cu~ 

tura. (l 6 l 

El objeto de la sociologta general es lo social. Oef! 

nir que es la esencia de lo social, sin embargo no es labor 

de soci6logo, sino del fil6sofo, segGn opini6n de Osear Ur! 

be Villegastl7 ) quien dice que es a la filosofía a la que -

corresponde delimitar el campo sociol6gico y ser rectora en 

cuanto a elecci6n de m~todos y a la valoraci6n· de generali

zaciones. La filosofta pues, determina y define qu~ es la_ 

sociología en tanto que ésta como ciencia ffictica, cstu--

(16) Azuara P6rez, Leandro.- Sociotog1a.- Ed, Porrna, S.A.
M€lxico 1981.- p. 17 

(17) Uribe Villegas, osear. "Requerimientos intrinsecos de_ 
la Pesquisa social y responsabilidades de investigado
res". - Revista Mexicana de Sociologta año XVIII, Nüm.-
1.- p. 21 
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dia las manifestaciones de lo social y lo describe diciendo 

como es. Si el soci6logo determina qué es lo social s6lo -

puede hacerlo en funci6n fi16sofo como previsi6n iluminado-

ra. de lo .que puede ser la verdad y de las vias para alcan-

zarlo. El criterio de la verdad s6lo puede ser dado por la 

filosofía y sirve para valorar la encontrada. 

Lo social ~a sido resumido por Recaséns Siches dicien 

do que "estS constitu.tdo por interacciones, influjos rec.t-

prccos y relaciones entre personas", (lBJ 

Edmond Goblot, ( 19 ) dice que; "Lo social se opone a lo 

individual; el fen6meno social es, pues, todo fen6meno que_ 

consiste en una relaci6n entre individuos" ••. "Las relacio-

nes entre personas consisten ya en servicios, ya, por ol -

contrario, en actos noscivos, los cuales a veces son calif! 

cados de fenómenos anti-sociales". 

Otra opinión importante( 2 DJ dice que social es: "lo -

que se refiere a las relaciones recíprocas de seres humanos 

en interacci6n, ya sea como individuos o como grupos". T~r-

mino amplio que comprenden todos los fenómenos que constit~ 

(18) Recaséns Sich~s, Luis.- Sociología.- Ed. Porrúa, S.A.
M6xico 1980 .- p. 107. 

(191 Sol!s Quiroga, llúctor.- Sociología Crimin.:i.1.- Ed. Po-
rrúa, S.A. México 1977, p. 19 

(20) Fairchild.- Diccionario de Sociología.- Fondo de cult~ 
ra Económic.:i., México 1980.- p. 279. 
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yen la materia de la sociología. 

Por nuestra parte, tomando en cuenta los criterios -

anteriores, consideramos que lo social, a pesar de la vagu~ 

dad de la expresi6n, estS caracterizado por las relaciones_ 

entre personas o grupos (pueden consistir en toda clase de_ 

conductas, positivas o negativas), que producen interaccio

nes e influjos rec!procos. Es decir, que estamos de acuer

do con las opiniones expresadas en que lo social consiste -

en relaciones; que tales relaciones deben ser entre persa-

nas; que también pueden ser entre grupos o entre individuos 

y grupos; que tales relaciones, cualesquiera que ellas 

sean, frecuentemente tienen una acci6n reciproca, es decir, 

producen interacciones; y que tales relaciones influyen -

tambi~n rectprocamente en el pensamiento, las creencias, -

el carScter, la conducta o los sentimientos de las personas 

relacionadas. 

La sociologta, es el estudio cienttfico de los hechos 

sociales, de la convivencia humana de las relaciones inter

humanas, en cuanto a su realidad o ser efectivo. 

Aunque muchas otras ciencias diferentes de la Sociol2 

gta, se ocupan de aspectos sociales del hombre, ninguna ha

ce del hecho de la convivencia y de las relaciones inter-h~ 

manas su tema central de estudio. 
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Aunque cada una de esas otras ciencias tocan aspectos 

sociales de la vida del hombre, ninguna de ellas tiene como 

tema propio y espec!fico del hecho social en tanto que tal, 

por el contrario la Sociologla es la Gnica ciencia que quie 

re estudiar el hecho social espec!ficamente el hecho de la_ 

convivencia y de las actividades y de las relaciones inter

humanas. "Como soci6logos estamos interesados en las rela-

ciones sociales --dice el profesor nortearrericano Maclver--( 2l), 

no porque tales relaciones sean econ6micas, politicas o re-

ligiosas, sino porque son al mismo tiempo sociales. La vi-

da del hombre es multilateral". En efecto, la vida del hom 

bre tiene dimensiones y funciones varias: religiosa, moral, 

juridica, pol!tica, econ6mica, art!stica, etc. Ahora bien_ 

toda esa dimensi6n o funciones se dan y se dosarrollan en -

la existencia social del hombre, esto es, del tema central_ 

la investigaci6n de esas relaciones y actividades inter-hu-

manas. 

Los hombres est4n en relaciones unos con otros. Es -

as!, porque el hombre es esencialmente sociable, dicho sea_ 

de paso, no s6lo por las razones que ya Arist6teles( 22 ) ex-

puso, sino también por razones mucho m4s profundas. Lo so-

cial es un ingrediente esencial de la vida human~, hasta -

el punto de que ésta no serta posible ni siquiera concebi--

121) Obra citad~.- Recaséns Siches, Luis.- p. 22 
(22) Cfr. Arist6telcs.- Pol!tica.- Libro I. c. 1 y 2, sobre 

este punto véase: Obra citada.- Recas~ns Siches, Luis. 
pp. 52-53, 327-330. 
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ble sin su componente social. 

Constitutiva y esencialmente el hombre estS en Comun.!, 

dad, por tanto en comunicaci6n con sus semejantes, indepen

dientemente de las cosas concretas que haga o no haga. so

bre este hecho bSsico de la comunidad humana, se desarro- -

llan mQltiples y variadas relaciones entre les hombres, al_ 

impulso de necesidades de emociones, de tendencias, de de-

terminados estados de Snimo. Algunas veces los seres huma

nos se aproximan unos a otros movidos por la necesidad, el_ 

inter~s, la simpat!a, el amor, la atracci6n sexual, etc. 

Otras veces las relaciones son de oposici6n determinadas 

por rivalidad, concurrencia, antipat!a u odio, y puede ori

ginar alejamiento o lucha. Los hombres, juntos, en mayor o 

menor proximidad, o alejados en mayor o menor oposici6n o 

antagonismo, realizan una serie de obras: religi6n, arte, 

ciencia, t~cnica, econom!a, pol!tica, Derecho, etc.: y al -

hilo de esas tareas se afanan por el logro do ideales (san

tidad, belleza, verdad, utilidad, riqueza, poder, justicia, 

Etc.). En la realización de esas actividades y obras, se -

producen a lo largo del tiempo una serie de hechos (hist6r,! 

cosJ que se ordenan cronol6gicamente. 

Para estudiar cada uno de los aspectos mencionados -

de la vida humana hay una disciplina especial, tales como -

los factores ps!quicos que actnan como base, como condici6n 
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o como motor de la vida humana y de sus hechos de relaci6n_ 

social, se ocupa la Psicolog!a. Las acciones y obras de --

los varios campos de la cultura son examinados por las cien 

cias culturales y sociales particulares, como la teor!a del 

arte, la ciencia del derecho, la ciencia de la econom!a, la 

filosogia, etc. 

En cambio, la sociologia concentra su atenci6n en la_ 

dimensi6n social de la conducta humana, y en las relaciones 

sociales por ellas engendradas. Su tema es lo social y no_ 

lo psicol6gico, cultural, axiol6gico e hist6rico. Formular 

simplemente con claridad esta distinci6n no implica nccesa

r iamente el adoptar una postura o concepci6n formalista a -

la manera de Sinunel o Wiese. ' 23 > 

El Derecho tiene como finalidad encauzar la conducta_ 

humana para hacer posible la vida gregaria; manifestarse c2 

mo un conjunto de normas que rigen la conducta externa do 

los hombres en sociedad, las cuales pueden imponerse a su 

destinatarios mediante el empleo de la fuerza que dispone 

el estado, se ha expresado que el derecho no es sino la si.!_ 

tematizaci6n del ejercicio del poder coactivo del estado -

mSs indudablemente tal sistematizaci6n inspirase en ideas 

del m~s alto valor ~tico y cultural para realizar su fin 

(23) Obra citada.- Recas~ns Siches, Luis.- pp. 175 y 212. 
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primordial, de carácter mediato; la paz y seguridad so- -

cial. <24 > 

Etimología de la palabra derecho.- La palabra derecho 

viene de "directum", vocablo latino que en su sentido figu

rado significa lo que está conforme a la regla, a la ley; -

es decir lo que no se desv!a. 

En las diversas lenguas modernas, germ&nicas y lati-

nas, se usa indistintamente la palabra derecho y la palabra 

recto, para significar el Derecho. 

La palabra Derecho se usa en dos sentidos. Significa~ 

una facultad reconocida al individuo por la ley para llevar 

a cabo determinados actos, o un conjunto de leyes o normas_ 

jur!dicas aplicables a la conducta social de los individuos. 

En el primer caso hemos dado a la palabra su sentido funda

mental. Cuando decirnos, por ejemplo, que una persona tiene 

un derecho de propiedad por un bien, estarnos afirmando que_ 

el propietario tiene la facultad o poder (el derecho} de -

usar y disponer de dicho bien para su propio provecho con -

exclusi6n de los demSs, y que esa facultad le est~ protegi

da y reconocida por la ley. Lo mismo ocurre cuando habla-

mas de la patria potestad, o del derecho de arrendamiento o 

(24) Castellanos Tena, Fernando.- Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal.- Ed. Porrfia, S.A.-M~xico 1986.p.17 
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de hipoteca etc.: en los Qltimos casos, el titular del de--

recho, es decir, la persona que est4 en posici6n del mismo, 

tiene la facultad de ejercer poder sobre el menor (patria -

potestad), o usar el bien (arrendamiento), o hacer suyo el_ 

bien hipotecado, en caso de que la obligaci6n garantizada -

con dicho bien no se cumpla (derecho hipotecario) , etc. La 

ley reconoce y protege dichos derechos a quien es titular _ 

de ellos. 1251 

El derecho, en su segunda acepci6n significa el con-

junto de reglas o disposiciones que rigen la conducta de --

los hombres en sus relaciones sociales. Por tanto, al con-

junto de normas jurtdicas vigentes en un lugar y 6poca de-

terminados, se agrega a la palabra un calificativo; por 

ejemplo: el derecho mexicano, el derecho franc~s. el dcre--

cho romano, etc. Visto bajo los aspectos expuestos, tene--

mos que en el primer caso significa una facultad y en el s~ 

gundo, un mandato o conjunto de mandatos. <26 > 

Sobre esta cucsti6n se ha discutido y opinado mucho;

existen mfiltiples definiciones que, si bien es cierto que -

var!an en cuanto a la forma, en esencia son semejantes. Sin 

pretender una nueva definici6n, diremos que el derecho pos,! 

tivo, es un conjunto de norma que regulan !a conducta so- -

(25) Moto Salazar, Efrain.- Elementos de Derecho. Ed. Po-
rrGa, S.A.- M6xico 1986, p. 9 

(26) Idem. p. 10 
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cial de los individuos susceptibles de recibir una sanci6n_ 

pol!tica, y que, inspiradas en las ideas de justicia, tien

den a realizar el orden social. <27 > 

Al decir que el derecho es un conjunto de normas que

remos significar que se trata de un agrupamiento de 6rdenes 

o mandatos. 

Al afirmar que regulan la conducta social, nos refer! 

mos al hecho de que las reglas jurtdicas se han creado no -

para la conducta privada de los individuos, sino para cond! 

cionar su vida dentro de la colectividad. El hombre aisla

do de los dem!s hombres no necesita del Derecho; este apar~ 

ce cuando entran en conflicto las actividades antag6nicas -

de los individuos. 

Decimos que las reglas de Derecho son susceptibles -

de ser sancionadas pol!ticamente, porque el poder pfiblico 

interviene para hacerlas cumplir mediante el empleo de la 

fuerza si fuere necesario, llegando hasta la imposici6n de_ 

un castigo, en el caso de que las normas jur!dicas sea vio

lada. 

La justicia significa la voluntad firme y constante -

de dara cada uno lo que le pertenece. Las normas de dere--

cho a fin de realizar el orden social, necesitan forzosamen. 

(27) Idem. p. 11 
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te estar inspiradas en la vida expuesta: de otro modo, la -

ccordinaci6n de la vida en colectividad, finalidad superema 

del derecho, quedarta aniquilada. <29 > 

En general, se entiende por Derecho todo conjunto de_ 

normas eficaz para arreglar la conducta de los hombres, 

siendo su clasificaci6n m~s importante la de derecho posit.! 

vo y derecho natural. ti 9 J 

Visto lo anterior, en resumen diremos que el Derecho_ 

es un conjunto de normas que tiene por objeto regular la --

conducta de los hombres y cuya aplicaci6n tiene una circun~ 

cripci6n determinada. Se caracteriza por ser coercitivo; -

es decir de aplicaci6n forzosa: general, porque va encaminA 

do a una regulaci6n total: y bilateral porque lleva correlA 

tiva una obligación y porque frente a quien ejerce un dere

cho se encuentra un obligado, t 3 o1 

(28) Idem. p. 11 
(29) De Pina, Rafael.- Diccionario de Derecho, Ed. PorrGa, 

S.A. M~xico 1970, P• 141 
(30) Moreno,Daniel.- Diccionario de Pol1tica.- Ed. Porrfia, 

S.A.- M~xico 1980.- P• 80 
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CAPITULO II 

II.- EXPLICACION SOCIOLOGICA DE LA CONCENTRACION URBANA. 

El urbanismo es algo m~s que la concentraci6n de gran 

des nficleos de poblaci6n en ciudades, ocupados en activida-

des industriales, comerciales, bancarias, educativas, buro-

craticas; incluye ademSs, la relación de estas ciudades, p~ 

ra la abtenci6n de recursos, su utilización como mercados y, 

el intercambio de servicios. 

Se estima que la concentraci6n de la población en al

deas empezó durante el periodo neolítico, hace unos ocho --

mil años. Siendo estas primeras comunidades estables, cam-

pamentos agrícolas de unos cientos de habitantes{!), 

Estos campamentos aumentaron paulatinamente de tama--

ño, debido a mejoras en la agricultura1 pero para que se -

convirtieran en ciudades tuvieron que ocurrir modificacio-

nes en el orden social y, en las relaciones del hombre con_ 

el medio ambiente. Entre las modificaciones que tuvieron 

se encuentran: la diversificaci6n de tareas; las primeras 

apariciones de los artesanos del cuero, los metales, etc.;-

la conversi6n de actividades religiosas relacionadas con la 

(1) Obra citada.- Broom, Leonard y Selznick, Phillips.- p. 
537. 

·-- - --· ... -----.. 
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fertilidad la lluvia y las corrientes de agua, en la admi-

nistraci6n de tierras y ganados; la aparici6n del liderazgo 

pol1tico y el sacerdocio; la organizaci6n de la fuerza del_ 

trabajo con la diferenciaci6n de recompensas a ésta; la 

asignaci6n de fuerzas para la protecci6n de la ciudad y; 

por filtimo, un mercado para el intercambio de productosl 21 • 

Se empezaron a formar as1 las primeras ciudades que -

fueron centros de autoridad y, su emplaz<1miento estuvo de--

terminado por consideraciones militares. No exist1an cami-

nos, aunque sin rutas para caravanas o ejércitos, por lo --

que las ciudades se establecieron en los valles fértiles, -

son las ciudades de los valles del tigris, del Eufratos, 

del Nilo, cte. Dependiendo para su abastecimiento de la 

campiña inmediata, ~sto mismo, limit6 su tamaño. 

surgieron nuevas ocupaciones que equer1an de ciertos 

conocimientos: jueces, artesanos, recaudadores de impues- -

tos, cambistas de monedar y aparecieron los poetas, los fi-

16sofos, los mGsicos, que estaban bajo la protecci6n de las 

familias gobernantes. 

Estas primeras ciudades dan origen a la idea de auto

ridad y economia pGblica; concepto muy importante en las --

12) Anderson, Ncls.- Sociolog!a de la Comunidad Urbana. -
Fondo de Cultura Econ6mica, Múxico.- 1975.- p. 75, 76. 
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ciudades- estado griegas. Pero Roma es el apogeo de ~sta -

idea, la del sistema de administraci6n pública bajo la Ley; 

inicia la construcci6n de caminos (nuevo tipo de obras pú-

blicas) con lo que amplia su autoridad, subordinando regio

nes enteras, y, obteniendo suministros para la capital. EA 

tos caminos, adem~s, ayudan a la digusi6n de las influen- -

cias culturales; Roma debe mucho de su cultura a Grecia. -

Se realizaron entonces, grandes esfuerzan para la obtenci6n 

de agua potable y para mantener limpia la ciudad se constr!:! 

y6 el alcantarillado. Durante el Imperio Romano los merca

deres se internaron por toda Europa, a Colonia, Francfort,

Paris, Viena y llegaron por mar a Londres a Amsterdam. 

Con la dcsaparici6n de la romanidad, la ciudad recup!:_ 

ra su empuje, el Imperio Romano se disgrega en scñor!os fe~ 

dales. En detrimento de los señores feudales, los mercade

res acumulan riquezas y, dan nueva vida a lo que subsist!a_ 

de los antiguos nGcleos urbanos. Estos crecen sobre la ba

se mfis s6lida de la manufactura y del comercio y, no sobre -

la base del poder militar y de los tributos de los tiempos_ 

antiguos, el artesanado, el comercio y la banca prosperan,

la riqueza deja de ser fundamentalmente inmobiliaria, para_ 

convertirse en la acumulaci6n de otro tipo de bienes. 

Las ciudades medievales son lugares marcados por el -

auge del comercio y del cambio, sus actividades se centrall 
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zan en los mercados; pero, aparte de ser centros de vida s2 

cial y política, acumulan conocimientos, t6cnicas y obras -

de arte los artesanos, con su or9ani2aci6n gremial, regla-

mentan, np s6lo sus oficios, sino el aspecto urbano, divi-

diéndolo en barrios y, el ti~mpo, determinando honorarios y 

fiestas. (JJ 

Sin embargo, es con la industriali2aci6n, con la mi 

gración a las ciudades de manas de campesinos desposeídos,-

que empiezan las grandes concentraicones urbanas y, que po-

demos hablar de la ciudad moderna. Aunque no se puede de-

terminar una fecha, en Europa ocurren entre 1750 y 1800. C4 J 

II.J:.- LA ~OH ORSAllA CQID PJllJODCTQ DBGEllEIUWOR 
DE LA EXPLOSIOM DDIOGMAP.ICA. 

El crecimiento inusitado de la población que habita -

en las ciudades, no se ha efectuado s6lo por el crecimiento 

natural de sus habitantes, sino que ha sido debido on gran_ 

parte, a las migraciones de gentes provenientes del medio 

rural y do habitantes de pequeños lugares urba~os, qua se 

trasladan a mayores centros en busca de mejores niveles de_ 

vida. 

(JJ Lefebvre, Henri.- El derchco a la ciudad.- Ediciones -
Península Barcelona, España.- 1969 pp. 18,21,91,153. 

14) Obras citadas.- ~dcrson, Ncls.- pp. 84 y 85 Y Lefcbvro, 
Henri.- pp. 92. 



36 

Existen diversas causas que provocan esta migraci6n -

a las ciudades, aunque los principales son; econ6micas, el_ 

desempleo, el subempleo cr6nico, los bajos salarios en el -

campo respecto de los citadinos. Pero tambi~n otros moti--

vos la provocan. como las deficiencias en los servicios pú

blicos en los lugares de residencia, los cambios en el est~ 

do civil de las personas, la bfisqueda de mejores medios ed~ 

cativos, culturales o de esparcimiento y, algunas veces, -

una reacc16n frente a las autoridades locales. 

Estos movimientos migratorios van haciendo crecer las 

demandas de obras y servicios pGblicos, como viviendas, es

cuelas, transportes, servicios m6dicos, empleos, etc.,para_ 

lo que es necesario fuertes inversiones estatales y priva-

das. 

II.2.- J\NALISIS DEL TRIPLE FENOMENO CAUSADO POR EL ASENTA
MIENTO URBANO IRREGULJ\R. 

No podemos desvincular en forma tajante, la conccptu~ 

c16n sobre la cual hemos cimentado el estudio de los asent~ 

mientos humanos irregulares. En ese orden de ideas, justi-

fico el p::ir qu6 analizo en forma conjunta la problemtitica -

plante~da sobre los temas en este estudio o ensayo. As! 

establezco con absoluta honradez que, en este desarrollo u~ 

bano, los nuevos edificas son construidos cada vez m~s al--
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tos y, a medida de su elevaci6n, proporcionan m~s esp~cio -

destinado para el trabajo o la vivienda de las personas1 -

pero tendr& como consecuencia funesta, que un crecimiento -

anfirquica de la ciudad sin estar limitada y ordenada su pl~ 

neaci6n urbana trae como resultado una incomodidad social -

que desembocar& en conductas lesivas del derecho, actos il! 

sicos que hacen imposible la vida de la colectividad. 

Otro importante rengl6n digno de analizar, es que la_ 

gran afluencia de autom6viles y autobuses que se aglomeran_ 

en las calles, producen el fen6meno de la contaminaci6n am

biental (ruido, smog, cte.) afectando de manera alarmante -

a nuestras grandes urbes. 

Existe otro problema tanto o mfis grave que los ante

riores y que se encuentra estrecha y fuertemente ligado en 

forma indubitable a los incrementos de poblnci6n y es el t~ 

ma conyuntural de este trabajo, y es la insuficiencia de 

vivienda que tiene como consecuencia el hacinamiento de la_ 

población en barrios deteriorados, barrios bajos, ciudades_ 

perdidas, cinturones de miseria, en fin, lo que se ha deno

minado asentamientos humanos irregulares, en donde se albe~ 

gan gran parte de las gentes que emigran del campo a la ci~ 

dades y, que los forman por la necesidad que tienen de un -

espacio habitable a bajo costo, y as1 puedo sostener Gin -

peligro a equivocarme que los anteriores conceptos integran 
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la eriolog!a de les asentamientos humanos irregulares, cuya 

definici6n estar& basada en donde el asentaMiento se cncue~ 

tre ubicado; 

a).- Ciudades perdidas.-

Se encuentran enclavadas en algGn fraccionamiento re

sidencial que no ha sido urbanizado en su totalidad debido_ 

en su mayor!a, a que la regularizaci6n de esas ciudades pe.E 

didas se torna en un problema de dif!cil soluci6n, por ca-

recer de planeaci6n o planificaci6n urbana. 

bl .- Cinturones de miseria.-

Son aquellos nGclcos paup~rrimos de poblaci6n situa-

dos en la periferia de las grandes urbes y que a pesar de 

que ambos asentamientos humanos irregulares se encuentran 

en zonas adyacentes intermedias o pcrif6ricas de las gran-

des ciudades, en su mayoría carecen de servicios de infra-

cstructura urbana. 

c).- Las invasiones propiciadas por partidos políticos. 

Estas en su mayoría se ubican en bienes comunales o -

ejidales, y las causas de las invasiones, independientemen

te de que tienen como finalidad, el de cobrar m~s adaptes a 

su partido, tambiGn obedecen a la necesidad que tiene la --
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gente de un lugar en donde establecer su hogarJ (ver. p. 

ej. las ideolog!as y campañas de los partidos politicos, 

tales como el Partido Revolucionario Institucional, El Par

tido de ACci6n Nacional, El Partido Auténtico de la Revolu~ 

ci6n Mexicana, etc. 1 

Si profundizamos en el problema de los asentamientos -

humanos irregulares, podemos establecer que estas zonas son 

nGclcos de habitaciones deficientes, localizables sobre ex

tensiones bald!as, sin trazo, servicios pGblicos o institu

ciones comunales lo que conocemos ahora con el término de -

colonias proletarias. 

También existen zonas, que aun contando con servicios_ 

municipales, éstos resultan inadecuados por su antigUedad -

y, porque el aprovechamiento de ese espacio urbano al cam-

biar o intensificar su uso como zona de habitación lo con-

vierte en inadecuado, siendo el caso especifico de las den2 

minadas "vecindades" a las cuales podemos definir como edi

ficaciones viejas, localizadas generalmente en. el centro -

de las ciudades en donde se asinan sus habitantes en vivieE 

da deterioradas. 

Resulta necesario hacer una reflexión estrictamente -

sociológica, respecto de estos asentamientos humanos irreg~ 

lares, ya que en su mayor!a no existe el menor control so-

cial y ésto como consecuencia del anonimato en que se vive en 
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los grandes centros urbanos. As1, las normas familiares se 

diluyen por la presi6n del "que dir~n" disminuye sensible-

mente; las oportunidades para la mujer aumentan en todos -

los nivel~s adem~s de que los medios masivos de comunica- -

ci6n establecen nuevas pautas de comportamiento importadas_ 

de otros paises. 

Nos encontramos entonces con que las ciudades tienen_ 

una poblaci6n cada vez mayor, con muchos habitantes que han 

emigrado a ellas para mejorar su situaci6n econ6mica, aun-

que muchos de ellos, est~n subempleados o desocupados. Sin 

embargo el hecho de que tengan bajos ingresos, no hace des~ 

parecer sus necesidades de vivienda. 

Pero Gste no es el nnico problema, la poblaci6n en M! 

xico crece anualmente de tal forma, que significa una nece

sidad de vivienda, tal como se explica en los siguientes -

cuadros estadtsticos1 
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POBJ.Jl.CION DEL D.F. 

Kenoa de 11 111\01 A (1110 865}•7l.Bl\ 
t l 657 9l0•S0.10\ 

33U581 
H llB98 7481•100\ 53.66\ 

Poblacl611 Tot.111 
l D.F. 
831 0791•100\ 

11 Años o K5s 
l 6 173 USl•69.90\ 

K lll74 577)•100\ 

Proporci6n de Viviendas 

Al Censo Nacional de Poblaci6n de 19BO. 

PROPIAS 

To t. a l W.CIOtlAL o. r. W.ClONAL D.F. 

Vivienda:< ll'000,000 l '750.000 B' 200.000 840.000 

0Qu¡>11nt.e11 66 1000.000 9 1 000.000 4S'SOO.OO 4 1700.00 

Personas 

proioedlo s.so 6 • 
por vl~ 

vlenda 

100\ 

"' 48\ 

Vtvlenrias 

1(787 883)•17.lB\ 

Alll018%J•36. 70\. 

1860564 
46.34\ 

NO PROPIAS NO tsPtclFICADAS 

!IAClOllAL o.r. o.r. 

l'S00.000 730,000 1'400.00 180.000 

u•ooo.ooo 1•200.000 7'000.000 900.000 

' ... 

"' "' "' 

t:oTA: 1.411 clfras se =ueslran en n(iscros redoT>dos par11 facltltar su unejo 
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~ 

1940 10 000 000 , 000 000 

1980* .. 000 000 12 500 000 

1~.Dlto DE 333\ 5901 
u. roeu.c1~ 

'l'EIUIITOJ!lO l 000 ooO "ICal: l sooia1 • 

POKJJn'AJE 
'l'tRillTORIAL 0.07\ 

OOlSlO>.O 
39 bab. por Ja1 • 6 800 hab. por ~1• POBLACIONAL 

POBLAClOll 
l<lRClmUAl. 15\ 

Proyeceio11efl de la potllaci611 de la ~p\i?lllca KeKicana. y el Dtstrlto Federal 1988. 

ttl't!Bt.tCA t'.D:lCANA DISTRITO nllEAAt. 

~ 1988 86 000 000 11 500 000 

tDAD OE LOS JOYP'i:S 
Y ' Qt.TE FJ::Fi!I:SP"l'>JI 

19 años o l!enos "' "' 
14 al'io!I o •er.os '" "' 
19 111\os o Denos '" '°' 



POBLACION ENTRE lB y 30 Anos ECONOMICAMENTE ACTIVA 

tL»SO 1980 

PílOYECClOll 19BS• 

J'OBLAClON E:!\Pt.EAPA 1998• 

l'OBLACION OtstMrL.r.ADÁ l9Ss• 

ProyacctoMs a 1988 

H1 000 000 1100\I 

lD 000 000 { 10(>') 

l4 000 000 1$5\) 

6 000 OóO t45\) 

CHSTRlTO J'tnERAt. 

l 300 ooo (100\I 

l 900 000 1100\I 

l 000 000 CS4.\I 

94.0 000 14.6\I 

lnqreso •fol11a por el.pita\ lactualirado:; a oc:tllbre de 19881 

Anual 

Pia.rl.o 

REP\raLlO. 1'10.lC>.tl'

!'l.N.. 
;¡•700,000.00 

Jll,000 .• 00 

7,300.00 

~ucact6n1 t.scu0Jt1.1s en el o.r. 

1984 - 1985 

ltscuell!t.11 Superlores o.r. I 

PJSTIUTO F'J:DtJU.L 

H,11. 
$ 1'900,000,00 

s l4.o,ooo.oo 

8,000.00 

(d.,1 total de la p<¡blaclGn estuclllm
t.tl Ed~cac16n s .. ~rlorl 
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CAPITULO III. 

III.- FACTORES CRIMINOGENOS EN LAS CONCENTRACIONES URBANAS. 

Los problemas de cualquier centro urbano se derivan -

de la variedad de funciones que cumple. En las grandes ci~ 

dades, estos problemas se complican enorrnernentc por causa -

de las tremendas concentraciones de población que se locali 

zan en ellas. 

El crecimiento acelerado a que se han visto sometidas 

las principales ciudades del mundo ha dado lugar, en muchas 

de ellas, al surgimiento de enormes suburbios sucios y amoE 

fes donde se refugian como pueden los pobres de la ciudad y 

muchos de los que llegan del campo. !la sido tarnbi6n causa_ 

de la decadencia de zonas urbanas que, abandonadas por sus_ 

residentes acomodados, se convierten en barriadas donde se_ 

amontonan los pctrez que no pueden pagar mejor habitaci6n. -

El desarrollo es tan rSpido a veces que rebasa cualquier c~ 

pacidad que tengan los gobiernos para solucion~r este tipo_ 

de problemas. 

Las masas que afluyen de las zonas rurales a las ciu-

dades compiten pcr los empleos con las personas que ya es-

t~n establecidas en la ciudad, sobre todo con los trabajadE 

res no calificados. Como aceptan trabajar por lo que sea -

1 

1 
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ya que frecuentemente su situaci6n es angustiosa, no s6lo -

no mejoran en realidad su propia situaci6n,pues se prestan(l) 

n todo género de explotaciones, sino que agravan la de gran 

nGmero de personas que tienen entonces que ganarse la vida_ 

dcdic:indose a multitud de dizque "trabajos", como los de -

vender flores, sorteando coches, ofrecer todo género de ad.! 

tamentos inGtiles para autom6vil, hacer mandados, "cuidar"

autom6viles, apartar lugares, etc. 

Por otra parte, la llegada en masa, d!a tras d!a, de_ 

grandes números de personas, que acuden en busca de traba-

jo, crea inevitables frustraciones que frecuentemente se -

traducen en actos antisociales que agravan el viejo proble

ma de los elevados indices de criminalidad de las ciudade~~) 

También es factor contribuyente al aumento de la delincuen

cia en los centros urbanos el hecho de la desaparici6n de -

los controles sociales que actfian con bastante eficacia en_ 

comunidades pequeñas, 

El aumento de poblaci6n ha dado lugar a un tremendo -

crecimiento superficial de las ciudades, y, p~r consiguien

te, de la necesidad de incrementar los servicios pfiblicos -

de agua, limpieza, luz, alcantarillado, pavimentos y poli-

c!a, hasta rebasar frecuentemente las capacidades de los --

(1) Silva, Teresa.- Ciencias Sociales Dos.- Ed. Trillas.- -
México 1982.- p. 238. 

(2) Idem.- p. 238 
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ayuntamientos, (JI por consiguiente, uno de los problemas 

m4s graves y de mayor importancia criminol6gica es la expl2 

si6n demogr4fica, ya que este problema se ve agravado por -

la disminuci6n de la poblaci6n rural, por la migraci6n de -

campesinos a las ciudades, como podemos verlo en la actua-

lidad, lo cual acarrea dos problemas base: la necesidad de_ 

multiplicar la producci6n nacional y en lo posible aumentar 

la poblaci6n econ6micamente activa, para contrarrestar los_ 

efectos de (la actual) crisis econ6mica. <4 > 

La correlaci6n entre aumento de poblaci6n y delincueu 

tes sentenciados, segfin estadísticas hechas, nos demuestra_ 

que sin lugar a dudas, la delincuencia aumenta en relaci6n_ 

directa con la poblaci6n, siendo que los problemas actuales 

de inflaci6n y descrnpelo actaan seriamente corno factores -

crimin6genos. 

Dos fen6menos que proecupan de manera especial, es el 

aumento de la poblaci6n de menores de edad, que en la nctu~ 

lidad representan aproximadamente un SS\ de la poblaci6n, -

con el consiguiente aumento de la posibilidaB de delincuen

cia de menores y que preocupa por ser las grandes concentr~ 

cienes ciudadanas campo propicio a la formaci6n de delin

cuentes; actualmente m~s de la mitad de la poblaci6n vive 

(31 Idem.- p. 329 
(4) Rodr!quez Manzanera, Luis.- Criminoloq!a.- Ed. Porraa. 

MGxico 1981.- p. 481. 
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en ciudades, y M~xico cuenta con varias que sobrepasan el -

mill6n de habitantes, sin omitir mencionar las zonas conur

badas, que son fomento propicio e importante de la delin- -

cuencia. 

La ignorancia y la miseria son factores crimin6genos_ 

de importancia as1 como el notable aumento de los divorcios, 

que se han duplicado en los últimos 8 ocho años, y el núme

ro de uniones libres, es decir, de aquellos que hacen vida_ 

marital sin estar leg1timamente casados, que son m&s de dos 

millones. (S) 

Otro dato es que mfis de medio mill6n de niños nacen -

en M6xico cada año, fuera de matrimonio, y que hay estados_ 

de la República donde nacen mfis niños ileg1timos (que po- -

driamos decir fuera de matrimonio) que legitimas, es decir_ 

producto ya de una desintegraci6n familiar, por lo cual el_ 

Doctor Quiroz Cuar6n afirma, que el gran fen6mcno de la cr.!. 

minalidad en M6xico. estfi unido al fcn6meno de la inpunidad. (G) 

Tres son los delitos que por su importancia cuantita

tiva, caracterizan la criminalidad mexicana: robo, lesiones 

y daño en propiedad ajena, lo que se resume en el siguiente 

cuadro: 

(5) Idem.- p. 487. 
(6) Quir6z cuar6n, Alfonso.- Medicina Forense.- Ed. PorrOa, 

S.A.- M6xico 1980.- pp. 73 y ss. 
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En cuanto a la impunidad la situaci6n es preocupante; 

en los 40 años que estudia el maestro Quiroz Cuar6n, la me

dia anual de presuntos delincuentes ha sido de 43,341., lle-

gando a sentencia 25 1 138, resulta que tan solo el 58\ de -

los presuntos delincuentes fue sentenciado, y si a esto 

agregamos que el nfimero de los delitos que se denuncian en_ 

M~xico es mtnimo (ya que la gente no tiene confianza en la_ 

justicia) la situaci6n se capta en toda su gravedad, pala-

bras del citado tratadista, "La impunidad es el incentivo y 

el estimulo m:is eficaz para la comisi6n de nuevos delitos". t7> 

La criminalidad en Mfixico, actualmente se distingue -

por sus caracteristicas violentas, aunque con una lenta cv2 

luci6n hacia formas no violentas de criminalidad. 

Los delitos violentos ocupan el 48,59\ del total do -

la criminalidad; solamente lesiones y homicidios dan el 

41.72\ del total. t 5 l 

El delito, adem5s, se ha diversificado: cada d1a en-

centramos nuevas formas de comisi6n, y la proporci6n do de

litos diferentes a los 8 consignados en el cuadro anterior_ 

es cada vez mayor. 

En cuanto a la criminalidad de menores, aunque la co~ 

(7} Rodr1guez Manzanera, Luis.- Crim'inolog1a,- Ed. PorrG.a, 
S.A.- M~xico 1986.- p. 489. 

(8} Obra citada.- Quir6z Cuar6n, Alfonso.- p. 85. 
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paraci6n sea dificil, y tenemos s6lo cifras del Distrito F~ 

deral, podemos decir que del total de conductas antisocia-

lee por cada tres adultos que son procesados, es llevado un 

menor ante los consejos tutelares. 

Los maestros italianos llegaron a afirmar que la cri

minalidad no desaparece, sino que s6lo se transforma. Hay_ 

una gran verdad en 6sto, pues la delincuencia tiende a evo

lucionar, pero tambi6n es cierto que, en el mundo actual, -

tan complejo y cambiante, nacen actitudes y actividades an

tisociales desconocidas con anterioridad, por tal motivo -

los cambios m&s importantes son en cuanto al sujeto crimi-

nal, a las modalidades de ejecuci6n y a las t~cnicas emple~ 

das, as! como a un enfoque diferente del tradicional. 

al.- En cuanto al sujeto criminal, uno de los puntos_ 

mfis interesantes es que, personas que antes no realizaban -

conductas criminales, ahora pasan a engrosar las cifras de_ 

la criminalidad. Esta "extcnsi6n criminal" la encontramos, 

principalmente, en la delincuencia infantil y juvenil, la -

criminalidad con vehtculo de motor, los actos antisociales_ 

de industriales, nst como conductas auto.agresivas muy difu_n 

didas, como la utilizaci6n de drogas y t6~icos. 

b).- Por lo que respecta a las modalidades, encontra

mos los actos atentatorios a ciertas libertades y garantias 

_ ........ , •.. - •o-. .. ·.,·" 
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realizados por grandes complejos industriales y econ6micas. 

e).- Las t~cnicas criminales se hacen cada vez m!s --

violentas, manifestándose principalmente en dos de las acti 

vidades m4s reprobables: tortura y terrorismo. C9 J 

La criminalidad es cada vez más precoz, las edades -

de iniciaci6n en el crimen tienen una tendencia a disminuir, 

de manera que cada vez tendremos delincuentes m.S:s j6venes. 

Segfin parece, los países de mayor desarrollo econ6mi

co padecen en mayor magnitud el problema de la delincuencia 

juvenil. 

Crimenes que antes eran cometidos solamente por adul

tos ahora se ven cometidos tambi~n por j6venes, encontránd2 

se el fen6meno de una criminalidad organizada. As!, condu~ 

tas que antes eran exclusivas da los j6venes ahora princi-

pian a verse en niños. 

En cuanto a calidad, los hechos antisociales cometi-

dos por menores tienen caracter!sticas fundam~ntalmente vi.E. 

lentas. Una de las conductas más difundidas es la de van--

dalismo, que ~e presenta por grupos, en ocasiones muy numo

rosos, de adolescentes que destruyen cosas y agreden a per-

(9) Obra citada.- Rodríguez Manzanera, Luis.- p. 498. 
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senas, espontaneamente y en forma totalmente gratuita. 

Los niños y j6venes que antes reñían en forma indivi

dual y a puñetazos, ahora agreden en forma colectiva y con_ 

instrumentos contundentes (cadenas, manoplas, palos, tubos, 

cinturones) y punzo-cortantes (navajas, puñales); es alar-

mante el aumento de agresiones con armas de fuego. 

Entre las caracter!sticas m4s notorias de la crimina

lidad actual cst~ su clara tendencia hacia la violencia. 

Si observamos una curva del desarrollo de la crimina

lidad, veremos que ésta en un principio fue extraordinaria

mente violenta, y poco a p::>co fueron apareciendo delitos me

nos violentos, el cerebro fue reemplazando a los mOsculos;

la violencia fue sustituida por la seducción, el asalto a -

mano armada fue sustituido por el robo con escalamiento, y_ 

éste por los fraudes notoriamente elaborados. Sin embargo_ 

todo hace ver que se ha iniciado un retroceso por el que e~ 

tamos volviendo a la criminalidad violenta, muscular y at&

vica. (lO) 

Las estad!sticas nos dan la raz6n, no solamente se c~ 

meten cada vez m~s delitos, sino que una serie do delitos -

en los cuales ya no hab!a violencia (p.e.robo) principian a 

(10) Idem.- p. 505 
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cargarse de una violencia que, en muchos cases, no parece -

necesaria. 

La violencia se ha convertido en un patr6n sub-cultu

ral que ha encontrado campo por dem~s propicio en algunos -

de nuestros paises, que han tenido desde siempre problem~s_ 

de "machismo". lll) 

Sin embargo la violencia actual aparece en muchas de_ 

sus manifestaciones como innecesaria y totalmente qratuita, 

se agrede por el gusto de agredir. 

El mAs grave de los mecanismos de retroalimentaci6n -

en la violencia es aquel que se forma entre delincuencia -

polic!a- delincuencia. La delincuencia es cada vez mAs vio

lenta, est5 cada vez mejor armad~, los actuales medios de -

comunicaci6n y las modernas y potentes armas la hacen mfis -

rfipida y peligrosa. Esto ha producido que la polic1a bus--

que armarse mejor y conseguir medios defensivos y ofensivos 

mSs eficaces por tal motivo también es necesario que se au

mente el nGmero de elementos incorporados a la polic~a, pa

ra dar una mayor protccci6n a la ciudadan!a, sobre todo en_ 

las grandes concentraciones urbanas, ya que es verdaderame~ 

te critica la situación que impera en estas ~onas, ya que -

es insuficiente el personal de policia destinado a la pro--

(11) 1dem. p. 506. 
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tecci6n de sus habitantes y como ejemplo, daremos a conocer 

a continuaci6n, el resultado de la investigaci6n realizada_ 

en la jurisdicci6n de la delegaci6n política Magdalena Con

treras, donde se encontr6 que cuenta con una poblaci6n apr2 

ximada de 300,000 habitantes y que el grupo 50 del sector -

12 de la Secretaria de Protecci6n y Vialidad adscrito a di

cha zona, cuenta con 150 elementos de policia, distribuidos 

de la siguiente manera: 

l)_ •. - Agrupamiento de patrullas.- Integrado por J se~ 

cienes, con 10 patrullas cada una y 2 elementos uniformados 

por vehículo, que cubren 2 turnos, siendo el primero.de las 

06:00 hrs., a las 18:00 hrs. y el segundo denominado de ve

lada, de las 18:00 hrs. a las 07:00 hrs.; siendo que Gnica

mcntc circulan en la zona aproximadamente CINCO PATRULLAS -

diarias, ya que las restantes 5 patrullas que debieran ciL 

cular para seguridad, se encuentran cubriendo diversas com! 

sienes u otros servicios. 

2).- Elementos o pie.- Esta integrada por 10 polic!as 

divididos en 2 turnos, siendo el primero de 06;00 hrs. a --

14;00 hrs. y el segundo de 14:00 a 20:00 hrs., que cubren -

los principales cruceros viales diariamente. 

J).- M6dulos de emergencia. Informaci6n y quejas.

Aqut se encuentra un elemento uniformado por m6dulo, siendo 
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6stos cinco en total, distribuidos en toda la zona. 

41 .- Los comisionados.- Este se integra por 15 ele-

mentas uniformados, distribuidos en 2 secciones que cubren_ 

turno de 24 hrs, de 06:00 a 06;00 hrs. diariamente y lps 

cuales exclusivamente vigilan y resguardan los inmuebles de 

altos funcionarios que habitan en la zona. 

S) .- Personal administrativo.- Este se integra por -

4 escribientes, 2 pagadores, 2 secretarias, 2 depositarios_ 

de armamento y 4 en archivo: personal que no sale a efec- -

tuar vigilancia ya que el desarrollo de sus funciones lo d~ 

ben realizar en las oficinas del batall6n. 

Por lo anterior pudimos observar que practicamente 30 

elementos uniformados, realizan vigilancia en la jurisd1c-

ci6n de la dolegaci6n pol1tica "Mngdalena Contreras" lo 

cual nos arroja una cifra alarmante de UN POLICIA UNIFORMA_ 

DO por cada DIEZ MIL HABITANTES, siendo 6sto prueba plena -

para manifestar que la policía no aumenta en rclaci6n dire~ 

ta con la poblaci6n. pero si la delincuencia aumenta en re

laci6n al incremento de habitantes en las 9rarides urbes, lo 

cual trae como consecuencia que la criminalidad se vaya 

transformando up~reciendo nuevas formas y diversas modalid~ 

des de crimen, ast como la criminalidad de menores siga au

mentando en namoro y peligrosidad de aqu! que la escalada -

de violencia que est~ imperando actualmente~ tiene que roro-
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perse por algGn lado y quiz& lo mSs factible es que sea el_ 

Estado a trav~s de la polic1a el que de el primer paso. 

III.1.- FACTORES GENERALES; 

Puede establecerse que los factores hist6ricos, psic~ 

logicos, demogrSficos, socioecon6micos, socioculturales y -

pol1ticos constituyen los principales aspectos del desarro

llo capaces de ejercer efectos crimon6gcnos e influir sobre 

las variaciones de la criminalidad. 

a).- Factores hist6ricos. 

Las condiciones hist6ricas que han determinado la fo.r. 

maci6n de las sociedades son fundamentalmente responsables_ 

de la criminalidad que se ha desarrollado en las mismas. El 

estudio de esas condiciones presenta, respecto a nuestra 

6poca, una utilidad real en la medida en que mfiltiplcs ca-

racter!sticas de orden social y numerosos rasgos psicol6gi-

cos de los pueblos se han perpetuado n trav6s de los si--

glosl 12 1 y subsisten, de manera consciente e inconsciente,_ 

en la forma de vivir y de reaccionar propia de dichos pue--

bles. 

Si procedemos a una dcscripci6n somera de las princi-

112) Obra citada.- Rico, Jos~ H.- p. 237, 
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pales caracter!sticas de las civilizaciones precolombinas,-

se observa que los aztecas fueron eminentemente guerreros.-

sus conquistas acarrearon respecto a los pueblos vencidos -

diversas formas de dependencia y, en particular, la esclav! 

tud, también organizaron las llamadas "guerras floridas", -

con el fin exclusivo de capturar prisioneros para los sacr! 

ficios rituales al dios Sol, IHuitzilopochtli). La base de_ 

su organizaci6n politica y social era el clan, asI como el_ 

rango privilegiado que se acordaba a los sacerdotes y jefes 

militares. Un régimen educativo particularmente severo, --

un acentuadisimo rigor moral -sobre todo en el plano sexual-, 

un profundo sentimiento religioso y cierto desd~n por la v! 

da humana- que se manifestaba a trav6s del culto a la gue-

rra y de las severas penalidades reservadas a gran nfimero -

de infractores-, constitutan las principales caractertsti-

cas de este pueblo, progenitor del actual M6xico. 

Tambi6n el pueblo inca fue un pueblo belicoso, que -

consciente de su papel civilizador, impuso su cultura a los 

pueblos vecinos hasta llegar a su compclta asimilaci6n. Su_ 

sistema polttico-social se basaba en una rigurosa divisi6n_ 

en clases sociales o castas: el inca, su numerosa familia y 

los gobernadores locales (curacas) formaban la clase supe-

rior o ~lite gobernante, mientras que el pueblo dcbta trab~ 

jar en la agricultura o en los oficios. (lJ) 

(13) Uenriqucz Urcna, Pedro.- Historia de la cultura en la 
Arn6rica Hispafiica.- Octava Ed,- M6xico 1970.- Fondo dC 
Cultura Econ6mica.- p. 20, 22. 
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Como entre los aztecas, las penas fueron riguros!sirnas, y -

la jsuticia se apl aba de manera diferente segfin la clase_ 

social del acusado, caracterizSndose por un excesivo rigor_ 

moral. 

Desde 1501, comienza la importaci6n de esclavos afri

canos por medio de los conquistadores de Arn~ricn, para lo-

grar una mano de obra gratuita destinada a reemplazar a los 

indios; algunos de estos negros, por ejemplo los cimarrones, 

fueron los primeros en ejercer numerosos actos de bandole-

rismo. Con el transcurso del tiempo, el desarrollo de las_ 

ciudades y de la burocracia da lugar a innumerables manife.!! 

taciones criminales~ corrupci6n de funcionarios, nepotismo, 

arbitrariedad sistemStica, violaci6n de la correspondencia -

privada, malversaci6n de fondos pQblicos, 

las 6rdenes del rey, embriaguez. 

disimulación de_ 

Las primeras monedas de plata se acuñaron en 1535 en_ 

M6xico; unos seis meses m5s tarde, se empiezan a descubrir_ 

las primeras falsificaciones. La pirateria y el contraban

do fueron la consecuencia el fracaso del monopolio comer- -

cial impuesto por la corona Española; al representar un ex

celente remedio contra la lentitud administrativa y las li

mitaciones y costos elevados del transporte de mercanctas,

el contrabando- reconocido oficialmente por el tratado de -

Utrucht contribuyó sin embargo al desarrollo de las econo--
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m!as regionales. 

El bandolerismo se desarrolla por razones pol!ticas o_ 

a causa de la marginalidad creciente de importantes estra-

tos sociales. (l-1) 

El rigorismo moral de los españoles se traduce en una_ 

severa represi6n de las infracciones de car~cter sexual o -

relig!Oso - el primer tribunal de la Inquisici6n fue esta-

blecido en M~xico y Lima en 1571-, as! como en la imposi- -

ci6n de un consiguiente sistema educativo, el cual marcara_ 

profundamente a las futuras generaciones; dicho sistema prs 

Ve, por otra parte, demasiadas vacaciones y d!as de fiesta, 

contribuyendo de esta manera al analfabetismo de la pobla--

ci6n. 

Con la independencia, la violencia se acentGa. Los pi

llajes son frecuentes durante las primeras guerras por la 

liberación del continente. La vagancia y el bandolerismo 

prosperan asimismo con ocasión de estas Gltimas. Adem4s, 

la represión contra los españoles es despiadada durante los 

primeros años que siguen a la declaración de independencia. 

Esta se realiza en provecho de lo.s criollos, quienes forman 

en adelante la pequeña minor!a de."dominadores" que aGn hoy 

subsiste. 

(14) Obra citada.- Rico, Jos~ M.- p. 240. 
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Finalmente, los fen6menos mSs recientes de inmigraci6n, 

6xodo rural, dependencia econ5mica de las grandes potencias, 

marginal.idad de una parte importante de la poblaci6n, y lu

chas revo~ucionarias presentan incidencias crimin69enas. (lS) 

b).- Factores psicol6gicos. 

En el seno de una naturaleza demasiado exuberante, fr~ 

cuentemente inhumana y dificil de dominar, los latinoameri

canos han sentido profundamente, a lo largo de los siglos,

la necesidad de adaptarse y reaccionar. Una de sus defen--

sas ha sido a menudo el desaf1o. El optimismo y el valor 

de los conquistadores del siqlo XV, tan poco numerosos, la_ 

escasez de los medios de que dispon1an para apoderarse de -

esas inmensidades h6stiles, siguen siendo objeto de asombro. 

Esa actitud optimista ha condicionado, sin duda, un eviden-

te nacionalismo, aunque, en numerosas ocasiones, los lati-

nonmericanos se hayan inspirado en las ideas, modos de vi-

vir o formas de gobierno de1 exterior. (l 6 ) 

Los principales valores que parecen dominar entre la 

clase media son el sentido de la dignidad personal, de la 

cohesi6n familiar, de la jerarquia social y de la1 propiedad, 

(15) Idem.- p. 241 
(16) nuteau, Jean.- L' Amerique Latine en mutation.- TradUE, 

ci6n española. La Transformaci6n de Am~rica Latina.- -
Carneas 1910.- Ed. Tiempo Nuevo p. 16. 
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el inter~s por las experiencias espirituales y por la expr~ 

si6n de los sentimientos, cierta tendencia al fatalismo, -

un sentido muy acentuado de la decencia en la manera de vi

vir, la personalización de las relaciones sociales y, final 

mente, el desprecio por el trabajo manual. El hombre lati-

noamericano se caracteriza adem.4s por el conformismo. Las_ 

estructuras tradicionales han sufrido poqu1simos cambios, -

el campesino lleva consigo a la ciudad su sistema autorita-

rio, los estudiantes, despu~s de algunas experiencias revo

lucionarias de juventud, contribuyen a p'erpetuar el statu -

quo, los regímenes militares "de i~quicrdas" continñan aplá 

canda los antiguos sistemas. (l?J 

Es el culto a la virilidad -hornbria, machismo-, comdn_ 

al conjunto de los pueblos latinoamericanos, se ha deeen- -

vuelto de manera exacerbada en ciertos pa!eesz particular-

mente en M6xico. En·sus mGltiples revoluciones, con oca- -

si6n de las numerosas fiestas durante las cuales la menor -

querella es pretexto para un duelo fero%, el mexicano ve -

surgir toda su herencia patriarcal- ind!gena y española-, -

su individualismo, crueldad y hero!smo, su machismo, es de

cir, el desprecio absoluto por la vida y par la muerte, la_ 

preocupaci6n de mostrar a los dem..1s su valor, su capacidad_ 

de realizar hazañas apasionantes -menos por la utilidad de_ 

{17) Veliz, Claudia.- pp. 15-19 
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la causa que por el gusto de llevarla a cabo-, de morir co

mo forma de realizarse (se ha dicho que M6xico es un pa1s -

deh6roes muertos). El machismo mexicano tiene más de sen--

sual, instintivo y animal que de humano y racional. se de-

muestra en el gusto por la lucha, las manifestaciones de -

fuerza f1sica o de valor, la conquista y posesi6n de la mu

jer (ciertos delitos sexuales violaci6n, estupro - son la -

consecuencia de este particularismo del carácter mexicano). 

También encuentra su expresi6n en el folklore, en la vida -

de cada dia. Se suele acostumbrar al chico mexicano, desde 

su infancia, a que se desarrolle en un ambiente masculino;

desde los cinco años, el niño va vestido de charro, se le -

enseña a manejar el rev6lver, a montar a caballo y a cantar 

canciones de macho, ésto en la mayorta de los estados de la 

Repüblica Mexicana. {18) 

Si Mfixico tiene el récord mundial del número de homic_! 

dios, es principalmente porque, al matar, el mexicano afir

ma de manera irrefutable y definitiva su fuerza y superior! 

dad. Se asesina en México por razones banales~ por un ca--

pricho, por una mujer, por apuesta, por deseo de liberarse 

y, sobre todo, por poseer la tierra y ahora por asaltar. 

{18} 

La profusi6n de .armas, y ·1a gran facilidad con que 

segün determinados autores, el machismo del mexicano -
s6lo es en el fondo la expresi6n de la inseguridad de_ 
su propia masculinidad {Santiago Ramtrez.- El mexicano: 
psicoloqta de sus motivaciones Ja. ed.- México.- Ed. -
Pax.- M~xico.- 1961.- p. 61). 
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cualquier persona puede procur3rselas, combinadas con uno -

de los rasgos mas salientes del mexicano -el nachismo-, ex

plican perfectamente la frecuencia de los accidentes y de -

los cr!menes de sangre en este pa!s. (lg) 

e).- Factores demogr&ficos. 

El cambio r&pido y constante del nOmero l de la compo

sici6n de la poblaci6n es probablemente una de las caractc

r!sticas mSs impresionantes de la situaci6n social en el 

mundo. El crecimiento m&s importante se ha producido en 

las regiones en v!a de desarrollo, en las cuales la tasa 

global de crecimiento natural es ligeramente superior al d2 

ble de la registrada en los paises avanzados. Ahora bien,

alrededor del 10\Cle •la poblaci6n mundial vive actualmente_ 

en las regiones en desarrollo. 

Desde hace tiempo, una de los rasgos principales de 

América Latina ha sido un crecimiento demogr~fico rApido y_ 

continuo. La poblaci6n ha pasado de 19 millones en 1800 

a 63 millones en 1930 y a 284 millones en 1970¡. as1 pues se 

ha triplicado a lo largo del filtimo siglo, mientras que la_ 

pablaci6n mundial se ha duplicado anicamente, 

119) 

La fecundidad, la mortalidad y las migraciones son fa.E. 

Quiroz, Constancia 
paña y en México.
P• 158, 

Bernaldo de.- El bandolerismo en Es 
Ed. Jur!dica Mcxican<i,- Ml!xico 198b. 
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tores determinantes en el aumento de la poblaci6n. 

El porcentaje extremadamente elevado de niños y j6ve-

nes de menos de catorce años de edad constituye una de las_ 

mSs importantes consecuencias del empuje demográfico. Tan-

to el aumento general de la poblaci6n como el crecimiento,

a6n mSs acelerado y considerable, del n6mero de j6venes, r!! 

presentan sin duda factores importantes del progreso econ6-

mico y social. Sin embargo, tienen repercusiones de gran -

trascendencia respecto a la productividad y a las priorida

des en el campo de las inversiones econ5micas y sociales. 

Como la totalidad de los paises en v1a de desarrollo, las 

naciones deben afrontar enormes necesidades en diversos se.!:_ 

tores1 alimentaci6n, enseñanza y formaci6n, vivienda y em-

pleo. Adem§s, en un mercado caracterizado por la debilidad 

cr6nica de la demanda de mano de obra, no es de extrañar -

que los mSs afectados sean los adolescentes en busca de un_ 

primer empleo. Si se tiene en cuenta la situaci6n de la --

juventud en la estructura demogrSfica de casi todos los pa,! 

ses de Am~rica y el porcentaje de poblaci6n que se aleja de 

la agricultura, hay que prever que la poblaci6n activa no -

agrtcola aumentar§ cada año en un 7\ de los efectivos tota

les de la poblaci6n activa y que una proporci6n importante_ 

de dichos efectivos estar§ formada con j6venes de poca exp~ 

riencin de dichos efectivos estar§ formada con j6venes de -

poca experiencia en el trabajo. Si la pobreza, la miseria, 
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el desempleo permanente y la inseguridad constituyen moti-

vos poderosos que empujan a un gran nlhnero de j6venes a 

abandonar las zonas rurales para buscar trabajo en los cen

tros industriales o en las aglomeraciones urbanas, estos -

mismos factores pueden desempeñar mAs tarde el papel de im

portantes elementos crimin6genos. ( 2D) 

Por otra parte, parece evidente que el crecimiento del 

nGmero de j6venes lleva consigo un aumento proporcional de_ 

la delincuencia juvenil. Como en los paises de Am~rica La-

tina la estructura demogrfifica se estS modificando a favor_ 

de los grupos de edad mAs j6venes, dicha mcdificaci6n cons

tituye en s1 un factor de incremento de la delincuencia. --

MSs indirectamente, aunque de manera no menos importante, -

un excesivo crecimiento demogrfifico es causa de criminali-

dad, ya que las posibilidades del jefe de familia se encuen 

tran recargadas, las viviendas -ya pequeñas- est!n superpo

bladas 1 los establecimientos e~colarf-·r"· son insuficientes y_ 

los empleos, dificilmente accesibles. 

Adem~s, los contrastes con la ciudad y l~ escuela con

tribuyen a ahondar el foso cultural que separa a la joven 

generaci6n de la precedente, a desarraigar al adolescente -

de su medio; tarnbi~n constituyen poderosos factores de cam

bio cultural, generadores de situaciones de anomiay, por --

(20) Obra citada.- Rico, Josfi M.- p. 247. 
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consiguiente, de criminalidad. La delincuencia juvenil re

fleja de varias maneras la multiplicaci6n de las oportunid~ 

des de crimen y las tendencias cada vez más numerosas que 

se ofrecen a los j6venes a medida que la sociedad se hace 

m~s compleja, gana en atracciones materiales y se liberali

za. Como ya se ha indicado, el crecimiento demográfico por 

s1 solo no acarrea un aumento del nümero de individuos de -

los grupos de edad más vulnerables. Por supuesto, basta -

con que una poblaci6n se concentre en una ciudad para que -

el nfimero de intercambios se incremente y se multiplique --

los riesgos de delitos. l 2 l) Si a ~sto se añade el relaja--

miento de los controles sociales y el atractivo que ejercen 

los encantos de la ciudad -de dif1cil obtenci6n-, parece -

evidente que el desarrollo mismo crea situaciones favora- -

bles a la delincuencia, 

Si se distribuyeran por cntegortas de edad los delin-

cuentes descubiertos por la policta, acusados ante los tri

bunales o condenados por ~stos, se observarta probablemente 

que, como en el resto del mundo, son los grupos de edad de_ 

18 años a 25 años los que constituyen el grupo m!s importan 

te; {el 37\ de los acusados en M~xico), Tambi~n se podrta_ 

notar que, como en otras partes, la edad m~xima de la crim!, 

nalidad varia según el delito o tipo de infracci6n cometida. 

{21) Idem,- 248, 
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Conviene indicar, sin embargo, que la expresi6n "delincuen

cia juvenil" encubre una noci6n mucho m~s amplia que la de_ 

"criminalidad" respecto a los adultos. A menudo, la prime

ra parece ser un problema 100.s serio porque existen leyes -

que castigan un comportamiento il!cito, pero faltan los re

cursos suficientes para crear los servicios fundamentales -

de protecci6n social necesarios en una sociedad que cambia_ 

r4pidamente. Debe situarse en el marco, ya descrito, de la 

problem4tica global, en el que los factores econ6micos, so

cioculturales y pol!ticos, as! como los demogr~ficos, jue--

gan un papel considerable. La edad significa no solamente_ 

un periodo de tiempo en la vida de una persona, sino tam- -

bi6n una actividad socio-econ6mica y politica modos de vi-

vir diferentes, caracteristicas personales propias, confli~ 

tos y problemas de naturaleza variable, objetivos espec!fi

cos y frustraciones o satisfacciones de diverso grado. ' 22 ) 

d).- Factores socioecon6micos. 

En general, la criminalidad no puede explicarse Onica

mente por razones econ6micas. Los pa!ses en v!a de desarr,2 

llo tienden a imputar su tasa de criminalidad y de delin- -

cuencia a la miseria y al desempleo, y cier~os pa!ses desa

rrollados atribuyen parte de su criminalidad a la miseria -

(22) Idem. p. 250 
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y al deser:i.pleo, y ciertos pa!ses desarrollados atribu}•en 

parte de su cricinalidad a la ciseria existente en las :o-

nas ocupadas por viviendas insalubres. A pesar de todo, la 

incidencia del cril:len es muy elevada en los pa1ses econ6mi

camente m.1s desarrollados. 

Durante mucho tiempo ha prevalecido la hip6tesis segdn 

la cual el desarrollo socioecon6mico suprimir1a o reduciría 

la criminalidad, ya que ~sta seria tanto menos temible cuan 

to el nivel de desarrollo fuese m~s elevado. Sin embargo,-

esta hip6tesis ha sido contradicha por la experiencia; por_ 

ejemplo, en Estados Unidos, CanadA, Jap6n y ciertos paises_ 

industrialziados de Europa, la tasa de criminalidad ha au--

mentado con el desarrollo socioecon6mico. Ciertas formas -

de criminalidad han registrado bajas considerables, pero --

otras modalidades delictivas, a veces de una extrema grave-

dad, se han manifestado y desarrollado. En estas condicio-

nes, no se puede sin duda contar Onicamente con el aumento_ 

del nivel de vida o con la mejora de la situaci6n respecto_ 

a la salud física y mental para obtener una disminuci6n del 

Indice de la criminalidad. AdemSs, hay que efectuar disti~ 

cienes importantes entre niveles de vida y estilos de vida, 

así como entre la motivaci6n econ6mica para delinquir y la_ 

pobreza,que empujaria onexorablementc hacia el crimen. ( 23 1 

(23) Szabo, Oenis.- Criminolo9Ia.- Ed. Abreviada.- Montreal 
19BO.- Les Press de l'Univcrsit6 de Montrcal (traduc-
ci6n) .- p. 79. 
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Sin embargo, la incidencia de los factores econ6micos_ 

sobre la criminalidad sigue siendo considerable. Basta con. 

sultar las estadísticas criminales para constatar que la in 
mensa mayor!a de las personas detenidas por la polic!a, con 

signadas ante los tribunales o condenadas a la prisi6n estS 

formada por individuos pertenecientes a las clases sociales 

mSs desfavorecidas, los cuales habitan alojamientos insalu

bres y poseen un nivel de instrucci6n extremadamente defi-

ciente. Adem!s, entre los delincuentes oficiales, los indi 

viduos reconocidos culpables de ilícitos contra el patrimo

nio constituyen el porcentaje mSs elevado. 

Desde un punto de vista socioecon6mico, Am~rica Latina 

se caracteriza por un bajo nivel de vida y una desigual di.!,. 

tribuci6n de la riqueza y de la renta, por la marginalidad_ 

de una parte importante de la poblaci6n, por condiciones --· 

de trabajo inadecuadas y por carencias flagrantes respecto_ 

a la vivienda, la salud y la educaci6n. 

e).- Factores socio culturales. 

La evoluci6n de las sociedades modernas crea mQltiples 

ocasiones de delito para el conjunto de los miembros de la_ 

colectividad. La interacci6n de los diferentes elementos -

que forman dicha evoluci6n es particularmente compleja. Mu

chos factores desempeñan un papel cuya determinaci6n es ba~ 
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tante dificil. 

f).- Factores politicos.-

Se conoce mAs la influencia sobre la criminalidad de -

los factores pol!ticos: en general, se le estudia en rela-

ci6n con ciertos casos extremos de crisis graves de la so-

ciedad que suelen tener repercusiones en la delincuencia -

(guerras, motines, revoluciones). Se piensa, por ejemplo,

que el periodo de inquietud a los levantamientos y la repr~ 

si6n que los sigue favorecen la comisi6n de ciertos delitos: 

segGn esta 6ptica, se han dedicado numerosos escritos a las 

infracciones denominadas "po!Iticas". 

La inestabilidad politica, la falta de participaci6n -

en la vida pol!tica del pa!s de importantes capas sociales, 

la intervenci6n extranjera, el juego de partidos y el fen6-

meno del caudillaje, constituyen aspectos fundamentales de_ 

la realidad pol1tica con evidentes incidencias crimin6gcnas. 

III.2.- FACTORES ESPECIFICOS• 

Los movimientos de la poblaci6n, la urbanizaci6n, la -

posici6n minoritaria de ciertos grupos ~tnicos y la familia, 

han sido considerados por numerosos autores como agentes -

crimin5genos, sin que la criminolog1a haya podido establecer 

hasta ahora que todos ellos contribuyen al aumento de la d~ 

lincuencia. 
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aJ.- Las migraciones. 

Las migraciones constituyen aún, en AmErica Latina un_ 

fen6meno demoqrAfico de primer orden, pero que, sobre todo, 

la invasi6n urbana la que aparece, co~o un fen6meno a la --

par t!pico y profunda:nente inquietante, ya que contribu}'e -

a acentuar el contraste entre las ciudades y el ca:::ipo. Las 

migraciones internas, que suelen ir acompañadas por un 

transtorno.de la vida familiar y ejercen una influencia de~ 

tructora sobre los controles sociales, tienen lugar frecue~ 

temente antes de GUe haya en las ciudades empleos suficicn-

tes y viviendas adecuadas. De ello resulta que, en ausen--

cia de pol1ticas vAlidas de asistencia pGblica o de protec

ci6n social, la desintegraci6n familiar, las males condici2 

nes de la vivienda y el desempleo pue?den despertar en los -

individuos tendencias a manifestar su dccepci6n recurriendo 

a la delincuencia. 

La incidencia sobre la criminalidad del fen6meno miqr~ 

torio interno parece. en cambio. evidente. La proporci6n -

de las personas arrestadas, acosadas o conden~das proceden-

tes de una zona diferente de aquellas en que se cometi6 el_ 

delito es, en general, bastante elevada. <24 1 

(24) Idem.- p. 267. 
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b).- La urbanizaci6n. 

El rasgo m&s significativo de las migraciones recien-

tes es sin duda el ~xodo sin precedentes de la poblaci6n de 

las zonas rurales hacia las regiones urbanizadas. 

Muy a menudo los movimientos migratorios del campo ha

cia la ciudad han dado lugar a un aumento excesivo de los -

efectivos empleados en las actividades marginales del sec-

tor terciario, y las familias de los trabajadores han teni

do que vivir, hacinadas, en viviendas inadecuadas o improv! 

sadas. De todas formas, la constancia y la importancia que 

desde hace varias d~cadas cobra el fen6meno de la urbaniza

ci6n hacen pensar que incluso la perspectiva de condiciones 

diftciles de existencia, tanto desde el punto de vista so-

cial como desde el econ6mico, no basta para desalentar a -

los emigrantes, que parecen arrestados por este movimiento_ 

aparentemente irreversible. 

La complejidad de la vida urbana somete a los indivi-

duos a restricciones y condiciones particulares necesarias_ 

para mantener el orden social. No es f~cil para los nuevos 

moradores de la ciudad comprender la necesidad de las mis-

mas y disponerse a conocerlas o aceptarlas. Esto puede ac~ 

rrear la violaci6n accidental e incluso, voluntaria de las_ 

reglas de la vida urbana y ocasionan con frecuencia arres-

tos, acciones penales y condenas. El hecho de que una per-
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sona sea declarada socialmente ftcriminal" y quede expuesta_ 

a la de delincuentes habituales en los locales de la poli-

c1a o en las cArceles, puede contribuir de manera consider~ 

ble a hacer de ~l un delincuente profesional. 

En varias ocasiones se ha expresado la opini6n de que_ 

la criminalidad est~ ligada a la urbanizaci6n. Según cier-

tas reglas, el Indice de delincuencia es m~s elevado en las 

grandes aglomeraciones y aumenta a medida que crece la ta-

lle de la ciudad, (lSI tal corno se puede apreciar en los si-

guientes CUAÓTOS. 

"""' CO><W 

~LlCA Y.craa.m 

l'OBU.ClOM ""'""""" "'° t!AClOIW. 1™;JCIU.L 

19•0 20 000 000 " 000 
1966 66 000 OOQ lSO 000 

T~ fOil 100 000 HlllTANTts. 

(25) ldcm.- p. 271. 

nu:swtos 

VIS'Tflll'O 

,...,.. roeucJOll 
W..ClOUA!. NAClcw.L 

'" ' 000 000 

"' u 500 000 

fllltAAt. 

l'lUSUNTOS 
O.f". 

6 lH 

"000 

'""' D.F. 

318 

'°' 
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AllALlSIS COHPAAATlVO DE ltlClODlClA CRlHlHAL 

"'"'° C<>llJN - SDn'DICl>.OOS 

. ""' POSLAClON SDrT~ClAOOS TASA• POBLACIOH SDn'DlClAOOS ,,,... 
!IAClOHAL HAClotlAL JU.CJONAL D.F. D.F. D.F. 

'" 20 000 000 u 000 " ' 000 000 2 038 101 

988 86 000 000 91 500 113 12 soo 000 12 500 "' 

TASA POR 100 000 HABITANTES .. VALORES ESTIMADOS 

e).- La familia. 

Se ha afirmado desde hace tiempo que las carencias del 

medio familiar hacen que ciertos individuos sean menos re-

sistentes que otros frente a los factores generales de la -

criminalidad; tambi~n se ha dicho que determinados aspectos 

del entorno familiar, como las condiciones socioecon6micas_ 

y el lugar del niño en la familia, ejercen influencias cri

min6genas considerables. 

Las familias corruptas, disociales o deficientes pue--
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den ser importantes elementos precursores de la criminalidad. 

Existen familias, en las que es casi imposible que el menor_ 

no delinca, puesto que las primeras actividades criminales 

son dirigidas por los propios padres. Estas familias, que 

son en general el resultado de condiciones de vida pnrticu-

larmente dif1ciles, viven en un ambiente de casi absoluta -

promiscuidad en donde abundan el incesto, ln seducci6n y la_ 

violencia, y reinan la miseria y el hambre, y en el cual los 

pobres, frecuentemente alcoh6licos, obligan a sus hijos a men 

digar, a cometer delitos y, al alcanzar cierta edad, a pros

tituirse; esta situaci6n predomina en las zonas urbanas m!s_ 

desfavorecidas. <2 6) 

(27) Por lo que se refiere a estas zonas, v~ase E. G6mez -
Grillo, La delincuencia en Caracas; con respecto a M! 
xico, son particularmente reveladoras las descripcio
nes hechas por Osear Lewis (Los hijos de S4nchez, Pe
dro Mart1noz, Antropolog1a de la Pobreza etc6tera) • 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO OOGMATICO ESPECIAL DE LOS DELITOS DE ROBO, LESIONES 

Y DAAO EN PROPIEDAD AJENA, COMO RESULTADO DEL CRECIMIENTO -

DESORDENADO DE LAS MACROCIUDADES. 

IV.I. EL ROBO Y SUS ELEMENTOS INTEGRALES. 

a).- Introducci6n: 

El robo es una de las variantes principales de los del.,! 

tos llamemos mayores, con los que debe tratar el organo judi 

cial o autoridad policiaca. Los perpetradores de robos aba~ 

can todos los grupos de edades, ocupaciones, condiciones so

ciales, raza y sexo. La Onica caracter!stica que tiene la -

mayorta, es el deseo de obtener dinero sin trabajar. En la_ 

investigaci6n de estos hechos punibles pueden ser Gtiles to

dos los m~todos de la ciencia policiaca, para integrar debi

damente el cuerpo del delito y as! ejercitar la acci6n penal 

por parte del 6rgano persecutorio, ya que por ejemplo, pue-

den encontrarse huella digitales en los vehiculos robados y_ 

en una gran diversidad de objetos. en armas de fuego aband2 

nadas, los nfimeros limados pueden revelarse otra vez por re~ 

tauraci6n, descubriendo asi al propietario original. Las i~ 

presiones de las palmas de la mano, huellas digitales, pisa

das, marcas de tacones e impresiones de neumfiticos que se en 

cuentran en el lugar de los hechos pueden proporcionar info~ 



maci6n valiosa. 

ESTA TESIS 
SALIR ~E LA 

~rn DEBE 
"'R 'fllr.~' i; ....... ~ L. f\ 

Incluso en casos sin soluci6n aparente, 

una investigaci6n cuidadosa casi siempre arrojarS alguna 

evidencia f!sica para retraer al presunto responsable. 
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Una interesante referencia hist6rica al delito de robo 

fue reportada en el "Sacramento Bee", uno de los principa-

les peri6dicos de California, el 24 de octubre de 1860~ 

-" Nunca como ahor.:i ha dominado tanto el crimen en Ca-

lifornia. Los robos en carreteras y los asesinatos son su-

ceses de todos los dias. Una aplicaci6n estricta de las l~ 

yes puede refrenar esto, pero tenemos en cuenta la len!--

dad de las cortes y la indiferencia de los funcio_narios ej!!_ 

cutores y de los jurados en tales casos, como la causa inm~ 

diata que conduce a muchos de los delitos que ahora se com~ 

ten contra la vida y contra la propiedad"-

Otra vez hist6ricamente, entre 1902 y 1913, una joven 

bolchevique llamado Jos~ Stalin, antes Iosif Vissarionovich_ 

Dzhugashvili (que despu~s ocup6 el puesto de dictador ruso), 

fue arrestado cinco veces por la polic!a zarista, escapando 

en cada ocasi6n. Se supone que tom6 parte (1906) en un ro

bo bancario en Tiflis, en su nativa Georgia, para reabaste

cer los fondos de los revolucionarios.ll) 

(1) Columbia Encyclopedia, segunda edici6n.- Columbia Uni
versity Press.- Nueva York, 1950. 
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Cuando un ratero es convicto y encarcelado en una inst! 

tuci6n de readaptaci6n, el hecho de ser un ladr6n suele ser_ 

un s1mbolo de status a los ojos de los demti.s prisioneros. 

Desafortunadamente, existen incluso quienes admiran a un l~ 

dr6n. Algunos delincuentes convictos de delitos denominados 

menores, como robos no cuantiosos, abusos de confianza, fra~ 

des menores, deciden que "el pr6ximo delito por el que serli.n 

encerrados" serfi el de robo en escala mayor, a pesar del he

cho de que en su mayor1a es un delito poco provechoso. 

En t~rminos comunes, el robo se define como el acto de 

apoderarse de las propiedades persoi\ales de otro, sin el 

consentimiento de la victima, ya sea en algunos casos por -

la fuerza, misma que debe ser mfis de lo necesaria para apo

dearse del objeto. <2 >_ 

El robo es el mfis común de los delitos por lucro. Por 

lo general, es un delito de oportunidad y contra la propie

dad. El problema de distinguir a un ladr6n de cualquiera -

otra persona es complejo. El ladr6n puede ser joven o vie-

jo rico o pobre; un empleado o un ejecutivo; o de cualquie

otra ocupaci6n, raza o condici6n social. 

El delincuente profesional siente aversi6n por la ley, 

(2) Uorgan J., John.- Investigaci6n Penal.- Ed. C.E.C.A.
México 1982.- p. 292. 
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por los oficiales de policia, por los agentes del Ministe-

rio Pfiblico y por los jueces. Los ladrones creen que la -

ley les coarta sus actividades. Estan orgullosos de su re

putaci6n como criminales. Por supuesto, algunos de ellos no 

se consideran criminales. 

El término "robo" no es el nombre técnico del delito.-

Es un nombre popular para el hurto y se usa como sin6nimo -

de éste. En las antiguas leyes sajonas, el hurto estaba d! 

vidido en dos clases, hurto simple y hurto mayor. Si el V~ 

lor de la propiedad era superior a doce peniques, el delito 

era hurto mayor, sujeto a la pena de muerte. De acuerdo --

con la ley antigua se permitia que los criminales se redi-

mieran por medio de rescates pecuniarios, pero en el nove

no año de Enrique I fue abolida esta opci6n, y todas las pe,,;: 

senas culpables de hurto por mfis del valor de doce peniques, 

eran condenados a la horca. lll La distinci6n anterior en--

tre hurto sencillo y gran hurto, fue abolida dcspu~s. 

En resumen diremos que el delito de robo con violen- -

cia, actualmente es el mfis frecuente. Los perpetradores --

comprenden todo tipo de raza, grupo de edades, sexo, ocupa-

ci6n, profesi6n o estrato social. En su mayor parte tienen 

el mismo deseo - obtener dinero u objetos valiosos Las_ 

(3) Oevereux, John c.- Blackstone's Commentaries en the - -
Law of England, Baker, Voorhis & Ce. Nueva York 1915.-
P• 95 
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victimas incluyen una amplia gama de sujetos. Los estable

cimientos comerciales son los blancos m&s frecuentes. Alg~ 

nos robos requieren planeaci6n y por lo general s6lo de 

"atacar y correr"; otros requieren grados variables de pla

neaci6n que incluyen el uso de disfraces, equipo de comuni

caci6n, transportes etc. 

b) .- Aspectos Legales. 

b.1.)- Articulo 367. del c6digo penal.- Comete el del!, 

to de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin 

derecho y sin consentimiento de la persona que puede dispo

ner de ella con arreglo a la ley. 

El robo se descompone en los siguientes elementos mat,!! 

riales y normativos: 

I. APODERAMIENTO. Acci6n por la que el agente toma la_ 

cosa que no tenia, y la quita de la tenencia del propieta--

rio o detentador legitimo. La aprchensi6n de la cosa es --

directa cuando el ladr6n utiliza sus propios 6rganos corpo

rales para tomarla; es indirecta cuando utiliZa medios des

viados para ingresarla a su poder, como empleo de terceros, 

instrumentos mecfinicos de aprehensi5n, etc. 

2. La cosa mueble: Dado el carfictcr realista de las -

normas penales, el concepto de coas mueble debe establecer-
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se, no conforme a la clasificaci6n ficticia del derecho 

privado, sino atento a su significado gramatical y material. 

Según su naturaleza física intrinseca, se llaman muebles 

-m6viles-, a 

tienen la 

las cosas corpóreas que, sin modificarse,

aptitud de moverse de un espacio a otro por sI 

mismas, como los animales semovientes, o por la aplicaci6n 

de fuerzas externas. 

J. La cosa ajena: Es la que no pertenece al sujeto 

activo. Para la integración del robo no es menester deter-

minar qui~n es su legítimo tenedor de derechos; pero este 

dato tiene sumo interés para indicar quienes son los perju 

dicados acreedores a la reparaci6n del daño. 

4. Apoderamiento sin derehco: Se puede manifestar en 

tres formas: a) Contra la voluntad libre o expresa del pa

ciente, por el empleo de violencias físicas o moral; b) Con 

tra la voluntad del paciente, por el empleo de maniobrar ra

pidas o h~biles que impidan la oposici6n efectiva; e) En ª.!!. 

sencia de la voluntad del ofendido, sin su conocimiento ni 

intervenci6n, por medios astutos, furtivos o subrepticios. 

Para la comprobaci6n del cuerpo del delito de robo ana

lizaremos los artículos 114, 155 del c6di90 comGn de proce-

dimientos penales y para el Distrito Federal 174 y 175 del 

C6di90 Federal de procedimientos penales. 
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Articulo 114. En todos los casos de robo, se harSn constar 

en la descripción todas las señales que puedan servir para_ 

determinar si hubo escalamiento, horadación o fractura, o -

si se usaron llaves falsas, haciendo, cuando fuere necesario, 

que peritos emitan su opinión sobre estas circunstancias. 

Articulo 115. En todos los casos de robo, el cuerpo del de

lito se )ustificarS por alguno de los medios siguientes: 

J. Por la comprobación de los elementos materiales -

del delito; 

11. Por la confesión del indiciado, aún cuando se ig

nore quién es el dueño de la cosa material del delito1 

111. Por la prueba de que el acusado ha tenido en su -

poder alguna cosa que, por sus circunstancias personales no 

hubiere podido adquirir lcgltimamente, si no justifica su -

procedencia; 

IV. por la prueba de la pre-existencia, propiedad Y 

falta posterior de lo robado, cosa materia delºdclito1 y 

V, Por la prueba de que la persona ofendida se halla

ba en situaci6n de poseer la cosa materia del delito, que -

disfruta de buena opini6n y que hizo alguna gesti6n judi

cial o extrajudicial para recobrar la cosa robada. 
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Estas pruebas serán preferidas en el orden numérico en 

que están colocadas, aceptándose las posteriores sólo a fa! 

ta de las anteriores. 

Las circunstancias previstas en el código penal, en la 

que el delito de robo puede ser cometido son muy numerosas: 

robo simple, robo de fluido eléctrico, robo con violencia -

f!sica o moral, robo en despoblado, robo en casa habitada,-

robo de empleado, robo de patrón, robo de ascendiente robo_ 

entre cónyuges, robo de huésped o de comensales, robo de --

pertenencias de particulares, robo de armas en el ejército, 

robo de bienes federales e infinidad más, previstos en le-

yes especiales, o en los propios códigos penales: 

La comprobación de las circunstancias en que el delito 

hubiere sido cometido, es necesaria, indispensable, para la 

fijación de la pena imponible, de conformidad con el preceE 

to del c6digo penal. aplicable, pero no afectan en nada a la 

comprobación del cuerpo del delito. El cuerpo del delito,-

en esencia, para el delito de robo, consiste en el apodera

miento de la cosa ajena, sin derecho y sin el.consentimien

to del dueño.f 4 J 

Es a este elemento esencial y fundamental al que se r~ 

(4) Pérez Palma, Rafael.- Cuía de Derecho Procesal Penal.
Ed. Cárdenas, Editor y Distribuidor.- México 1977.- p. 
134. 
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fiere el articulo llS, sean cuales fueren las confusiones -

a que conduce el articulo 114 que, repetimos, están relaci~ 

nadas con la pena imponible, pero no con la comprobaci6n -

del cuerpo del delito mismo. En otras palabras: si se ha -

de acreditar que hubo fractura, horadación, violencia, o si 

se usaron llaves falsas, las pruebas que se obtengan influ! 

rán para determinar la pena aplicable, pero no son esencia

les en o para la comprobación de la existencia del delito. 

Las fracciones 1 a IV del artículo 115 se refieren 

pues al elemento esencial del delito, esto es volvemos a r~ 

petir, al apoderamiento de la cosa; y no a las circunstan-

cias en que el delito hubiere sido cometido. 

Lógica y naturalmente, la manera más id6nea que pueda_ 

haber para la comprobación del cuerpo del delito, como lo -

expresa la frac. 1 1 es la de acreditar los elementos mate-

riales .del delito. Si el código penal en su Arttculo 367 -

estableCe.que comete el delito de robo el que se apodera de 

uña cosa ajena, mueble, sin derecho y sin el consentimiento 

de quien pueda disponer de ella con arreglo a la ley, para_ 

cumplir con la fracción 1 que mencionamos, se debe acrcdi-

tar, fundamentalmente, el apoderamiento; luego, que éste -

recaiga en cosa ajena, mueble! y finalmente que el apodera

miento se realice sin consentimiento del dueño. Reunidos 

estos elementos, la comprobación del cuerpo del delito es 
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perfecta, sin que por el momento importen las circunstan- -

cias en que el delito fue cometido. 

Ahora bien, en la comisión del delito de robo, son ta~ 

tas las astucias de que el ladrón se puede valer, que no -

siempre será posible encontrar testigos que hayan visto o -

presenciado el momento o el acto del apoderamiento. En es-

te caso, frecuente y repetido, el legislador faculta la com 

probación del cuerpo del delito por medios supletorios. 

Estos medios supletorios son los que aparecen en las fr.lccioncs 

II a V del articulo 115, pero que deben ser preferidos en -

el órden numérico en que están colocados, do manera que los 

posteriores no deben sor aceptados, sino a condic·ión de que 

los anteriores no puedan ser satisfechos, 

Estos medios supletorios, aün siendo necesarios e in--

dispensables, son siempre peliqrosos, pues lleva en sí, to-

dos los inconvenientes de la prueba prcsuncional, que jamás 

de certeza absoluta.' 51 Y cuando la presunción no se refi~ 

re a la presunta responsabilidad, sino a la existencia mis

ma del delito, resulta todavra más peliqrosa •. 

El avalüo de la cosa robada, tampoco es esencial para_ 

la comprobación del cuerpo del delito. Pero es necesario -

para la fijación de la pena, asr como para determinar la --

15) Idem.- p. 135 
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competencia del juez. 

Como medio complementario, transcribiremos los articu

los 174 y 175 del código federal de procedimientos penales_ 

para notar la relación existente con los articulos 114 y --

115 del código común de procedimientos penales para el Dis

trito Federal: 

Artículo 174.- En los casos de robo, el cuerpo del de

lito podrá comprobarse por alguno de los medios siguientes, 

siempre que no hay sido posible hacerlo en los términos del 

articulo 158: 

Artículo 168.- El Ministerio Público, con la interven 

ción legal de sus auxiliares, la policía judicial y el tri

bunal, en su caso, deberán procurar ante todo que se com- -

pruebe el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad -

del inculpado como base del ejercicio de la acción penal y_ 

del proceso penal federal. 

El cuerpo del delito se tendrá por compro~ado cuando -

se acredite la existencia de los elementos que integran la_ 

descripción de la conducta o hecho dclictuosos, según lo -

determina la ley penal. Se atenderá para ello, en su caso, 

a las reglas especiales que para dicho efecto previene este 

código. 
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La presunta responsabilidad del inculpado se tendrá 

por comprobado cuando, de los medios probatorios existentes, 

se deduzca su participaci6n en la conducta o hechos consti

tutivos del delito demostrado. 

Artículo 174.- En los casos de robo, el cuerpo del de

lito podrá comprobarse ••• : 

I. Cuando el inculpado confiese el robo que se le 

imputa, a6n cuando se ignore quién sea el dueño de la cosa_ 

objeto del delito; y 

II. cuando haya prueba de que el inculpado _ha tenido_ 

en su poder alguna cosa que, por sus circunstancias persona 

les, no sea verosímil que haya podido adquirir legttimamen

te, si no justifica la procedencia de aquella y si hay, ad~ 

m5s quien le impute el robo. 

Artículo 175,- Siempre que no fuere posible comprobar_ 

el cuerpo del delito de robo en la forma que determina el 

articulo anterior, se procurará desde luego investigar: 

1. Si el inculpado ha podido adquirir leg!timamente -

la cosa robada; 

11. La pre-existencia, propiedad y falta posterior de 

la cosa robada; y 
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III. Si la persona ofendida se hallaba en situaci6n_ 

de poseer la cosa materia del delito y si es digna de fe y_ 

crédito. 

Si de la comprobación de todas estas circunstancias, 

así como de los antecedentes morales, sociales y pecunia-

rios, tanto de la víctima como del inculpado, resultan ind! 

cios suficientes, a juicio del tribunal, para tener por ces 

probada la existencia del robo, esto será bastante para co~ 

siderar comprobado el cuerpo del delito. 

Lo previsto en el párrafo anterior para los efectos 

del procedimiento judicial· será aplicable, en su caso, a la 

averiguación previa • 

b.2.)- Artículo 360,- (Tipo equiparables al del delito 

de robo). Se equiparan al robo y se castigarán como tali 161 

1. La disposición o destrucci6n de una cosa mueble --

ejecutada intencionalmente por el dueño, si la cosa se ha--

lla en poder de otro a t!tulo de prenda o de d~pósito decr.!!. 

tado por una autoridad o hecho con su intervenci6n, o me- -

diante contrato pGblico o privado: y 

II. El aprovechamiento de energía eléctrica o do cua! 

t6) Carrancá y Trujillo, RaGl, y Carranca y Rivas, Raul.
Código Penal Anotado.- Ed. PorrGa S.A. México 1986.
P• 839. 
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quier otro fluido, ejecutado sin derecho y sin consentimie~ 

to de la persona que legalmente puede disponer de él. 

AquI, se incluyen dos delitos sui generis que no enea-

jan en la definición del robo pero que se le equiparan para 

los efectos de la penalidad. 

Disposición o destrucción !licita de cosas por su due

ño. El delito especial se ha creado porque, si bien esas -

acciones no son propiamente robo ya que recaen en cosas pr2 

pias, se hace necesario reprimirlas por el manifiesto dolo_ 

o dñada intención con que se efectGan, que no es otro que -

volver estéril la obligación jurídica, en garantía de la -

cual han debido los propietarios ceder a terceros la tenen-

cia de sus bienes. Los elementos son: l. Acción de dispo--

ner o dstruir cosa mueble; 2. Ejecuci6n intencional por su_ 

dueño; J. Que la cosa se halle en poder de otro por cual-

quiera de estas relaciones jurídicas; a) prenda; b) dep6si

to obligadtorio, es decir, decretado por una autoridad o -

hecho con su intervención; y el mediante contrato público o 

privado (se entiende con transferencia posesoria obligato-

riaJ. 

b.J.J- Aprovechamiento iltcito de cncrgia u otros flu! 

dos.- Para comprobación del cuerpo del delito, los articu-

los 117 del código de procedimientos penales y 176 del cód! 
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go federal de procedimientos penales ambos estan relaciona-

dos con.la fracci6n Il del articulo 368 del código penal, 

relativa al robo de energta el¡ctrica o de cualquier otro -

fluido. 

Articulo 117. •se dará por comprobado el cuerpo del d~ 

lito de robo cuando, sin previo contrato con una empresa de 

energta eléctrica, de gas o de cualquier otro fluido, se en 
cuentre conectada una instalacióO particular a los tubertas 

o lineas de la empresa respectiva, o cualquier tuberta o l! 

nea particular conectada a las tuberías o lineas de dicha -

empresa•.(?) 

La disposici6n anterior, supone dos casos: uno, el del 

particular que conecta sus lineas a las de la empresa, y --

otro, el de la empresa que conecta sus lineas a las del pa~ 

ticular. 

En el llamado robo de fluidos se observa: a) cualquier 

persona, tenga o no relaciones contractuales con el propie-

tario o usuario legítimo del fluido, puede ser sujeto acti

var b) el paciente es quien legalmente puede disponer del 

fluido1 el los objetos materiales de la infracci6n pueden -

ser la energía eléctrica, de naturaleza imponderable, u 

(8) Obra citada.- Carr.zinc5yTrujillo,Ra61 y Carranca y Ri-
vas Ra61.- P. 839. 



otros fluidos, es decir, aquellos cuerpos cuyas moléculas 

tienen entre s1 poca o ninguna coherencia y toman siempre 

la forma del recipiente o vaso donde están contenidos. 
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Cabe hacer mención, que por no constituir el fluido --

eléctrico una "cosa" stricto sensu, ya que carece de carpo-

reidad y s5lo existe como propiedad de la materia o estado_ 

transferible de la misma, no puede, en rigor, ser objeto m~ 

terial del delito de robo. Pero su aprovchcamiento o consu

mo al igual que el de cualquier otro fluido aprovechable e~ 

mo satisfactor de necesidades, y cuya producción representa 

la incorporación de un costo económico, está equiparado al_ 

robo por la ley penal, a los efectos de la tutel8 patrimo-

nial correspondiente.< 8 1 

b.4.)- Articulo 369.- (Momento consumativo del delito_ 

de robo). 

"Para la aplicación de la sanción, se dará por consum~ 

do el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su -

poder la cosa robada: aun cuando la abandone ? le desapcde-

ren de ella. En cuanto a la fijación del valor de lo roba-

do, asI come la multa impuesta, se tomará en consideración_ 

el salario en el momento de la ejecución del delito•. 

(8) Obra citada.- Carrancá Trujillo, RaGl y Carrancá y Ri
vas RaGl.- P. 839. 
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La redacci6n de este precepto revela, sin lugar a du-

das, que basta la aprehensi6n de la cosa para que se cona~ 

me el robo, es decir, que la posesi6n material de la cosa,

además de~1a·simple remoción de la misma, integra la acción 

consumativa del delito, por cuanto consumo el apoderamiento. 

b.5.)- Articulo 373.- (Violencia fisica y moral en las 

personas). 

"La violencia a las personas se distingue en fisica y_ 

moral. 

Se entiende por violencia f1sica en el robar la fuerza 

material que para cometerlo se hace a una persona. 

Hay violencia moral1 cuando el ladrón amaga o amenaza_ 

a una persona, con un mal grave, presente o inmediato, ca--

paz de intimidarlo•. 

La violencia física implica tal ímpetu en la acción m~ 

tcrial sobre el cuerpo del ofendido, que lo obliga, contra_ 

su voluntad, a dejarse robar por medios que no' puede evadir. 

Puede consistir en maniobras materiales coercitivas, como -

amordazamiento, ataduras, sujeción; o en la comisión de de-

lites en el cuerpo del ofendido, como golpes, dinparo u 

otros ataques, asalto, plagio o secuestro, lesiones, homic! 

dio.l 9 ) 

(91 Gonzalez de la Vega, Francisco.- El Código Penal Comen 
todo.- Ed. PorrGa, S.A.- México 1976.- p. 404 
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La violencia moral produce semejantes efectos que la -

fisica, porque la conminaci6n amenazante impide el libre --

ejercicio de la voluntad. Los delitos formalmente concu- -

rrentes son los de amago y amenazas. 

b.6.J- Articulo 379.- (Robo de indigente). •No se cas

tigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se -

apodere una sola vez de los objetos estrictamente indispen

sables para satisfacer necesidades personales o familiares_ 

del momento•, 

La justificación de indigente, es un caso especial del 

genérico estado de necesidad. Adviértase que la justifica-

ción se limita a una sola vez, siendo así que el hambre o -

las necesidades apremiantes, vitales, pueden repetirse. La_ 

justific~ción no ampara aquellos casos en que se finge nec~ 

sidad para justificar vagancia o malvivencia habituales. 

b.1. )- Articulo 380.- CApropiación indebida con carác

ter temporal). "al que se le imputare el hecho de haber to

mado una cosa.ajena sin consentimiento del dueño o legítimo 

poseedor ·y acredite haberla tomado con carácte temporal y -

no para apropiársela o venderla, se le aplicarSn de uno o -

seis meses de prisión siempre que justifique no haberse ne

gado a devolverla, si se le requirió a ello. Además, paga

rá al ofendido como reparación del daño, el doble del alqu! 
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ler, arrendamiento o intereses de la cosa usada". 

No es necesario que el requerimiento sea hecho en for

ma solemner basta con que se pruebe que ha sido hecho efec

tivamente al agente, quien lo ha recibido. 

El robo de uso no requiere el ánimo de apropiación de_ 

la cosa, para conservarla o para venderla enriqueciéndose -

con el producto de su importe. Ello confirma que el delito 

de robo sólo requiere el ánimo de apoderamiento. (lOJ 

El artículo 380 configura un delito de robo impropio 

con pena atenuada por la escasa peligrosidad del agente y 

can agravada reparación del daño en favor del pasivo. 

Artículo 381 bis.- (Tipos y penalidad del delito de r2 

bo calificado). "Sin perjuicio de l~s sanciones que de 

acuerdo con los artículos 370 y 371 deben imponerse se apl! 

carán de tres días a diez años de prisión al que robe en --

edificios viviendas, aposentos o cuarto que estén habitados 

o destinados para habitación, comprendiéndose en esta deno

minación no sólo los que estén fijos en la ti~rra, sino tam 

bién los muebles, sea cual fuere la materia de que estén --

construidos. En los mismos términos se sancionará al que -

se apodere de cualquier vehículo estacionado en la vía pG--

(10) Obra citada.- carrancá y Trujillo, RaGl y Carracá y -
Rivas RaGl.- p. 851. 
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blica o en lugar destinado a su guarda o reparación ••• " 

Las edificaciones a que se refiere el precepto son las 

habitadas o destinadas a habitación y la mayor gravedad de 

la pena se explica por los riesgos de violencia en que en -

esta forma de robos puede realizarse en las personas o en -

las cosas, lll) 

La pena agravada se compone de la qLe propiamente señ~ 

lan los articules 370 y J71 del C.P. a la que se agrega la_ 

que oscila, a juicio del juez, entre tres d!as y diez años_ 

de prisión. El arbitrio razonado del juez debe atender pr.!, 

mero, a la pena básica y establecida ésta, a la agravatoria. 

El robo configurado, con pena agravada, en el articulo 

381 bis in medius, se refiere tan sólo a los vehiculos "es-

tacionados en la vía pGblica y no ocupados por alguna persa 

na". No comprende a los vehículos estacionados en los gara-

ges abiertos al público. Estos no son "lugar cerrado" por_ 

lo que no es aplicable la fracción 1 articulo 381 c6digo PS 

nal y no lo son por que el público tiene libre acceso a 

ellos. Cuando el robo del vehículo lo cometen los dueños,-

dependientes, encargados o criados de esos establecimientos 

comerciales, es aplicable la fracción y del articulo 381 --

111) Obra citada.- González de la Vega, Francisco, p. 408. 
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del c6digo penal por la calificativa que toma ya que dice ; 

" Cuando lo cometan los dueños, dependientes encarga--

dos o criados de empresas o establecimientos comerciales,en 

los lugares en que presten sus servicios al público, y en -

los bienes de los hu6spedes o clientes "•·• ¡pero no as1 -

cuando lo comete una persona que no sea de las enumeradas -

en esta fracci6n, por ejemplo, aquel que se presente falsa-

mente como el propietario del vehtculo. 

lo puede sancionarse corno robo simple. 

Esta situaci6n s6-

IV.2. DELITO DE LESIONES Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 

a).- Introducci6n. 

Este apartado es importante ya que si se toma en cuen

ta que es el delito de lesiones que ocupa el segundo lugar 

de incidencia criminal que se genera en las grandes concen

traciones urbanas y uno de los mSs primitivos y antiguos ya 

que nace con la quijada que blanda Cain en contra d~ Abel1-

su sombra se proyecta hasta el presente, y tal parece que -

ann al futuro, cambiando simplemente su longitud, según la 

ilumina, intensa o d6bilrnente, la luz de la inteligencia. 

Durante la colonia, el auto de heridores dispon1a "que 

los que produjesen heridos leves deber1an pagar la dieta,

curaci6n y costas, surriendo adernSs la pena de SO azotes y_ 



99 

dos meses de prisión la primeia vez y cuatro la segunda•. -

Si la herida era grave, el heridor recib1a SO azotes en pú

blico y era sentenciado a prisión por un año.l 12 l 

Fue hasta 1871 cuando Mfixico, ya independiente, tuvo -

su primer código penal, el de Benito Jufirez, elaborado por_ 

el jurista Antonio Mart1nez de Castro, que para todos los -

problemas relacionados con la medicina tuvo la sesor!a del_ 

mejor profesor de medicina forense del pata, el señor or. -

Luis Hidalgo y Carpio. De esta colaboración nació el art!-

culo Sll del c6diqo penal mexicano de que deciaJ ~bajo el nanbre 

de lesión se comprenden no solamente las heridas, escoria-

clones contusiones, fracturas, dislocaciones y qUemaduras,-

sino toda alteración de la salud y cualquier otro daño que_ 

deje huellas materiales en el cuerpo humano". Llama la - -

atención cómo don Luis Hidalgo y Carpio se adelanta a su --

época: en el momento en que el pensamiento médico era est&-

tico, anatómico, él ya se orienta por los caminos de lo di-

námico o funcional, para expresar su stntesis: "toda alter~ 

ci6n de la salud". 

b).- Tipo fundamental o básico, 

El artículo 288 del código penal de 1931, establece --

que bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las 

tl2) Obra citada.- Quir6z Quarón.- Alfonso.- p. 328 
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heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocacio-

nea, quemaduras, sino toda alteración de la salud y cual- -

quier otro daño que deje huella material en el cuerpo huma-

no, si esos efectos son producidos por una causa externa. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estable

cido que "la lesión, por definición legal, es toda altera-

ción de la salud y cualquiera otro daño que deje huella ma-

terial en el cuerpo humano, si estos efectos son producidos 

por una causa extraña, es decir, la definición envuelve co-

mo presupuesto indispensable la actualidad y realidad del 

daño sobre lo que debe estructurarse indefectiblemente la 

clasificación legal de la lesión, para el efecto de la pen~ 

lidad. ( lJJ 

El detenido examen del arttculo 288, nos lleva a des--

prender de él las hipótesis siguientes: 

a) Heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, 

dislocaciones y quemaduras, 

bl Toda alteración en la saludt y 

el cualquier otro daño que deje huella material en el -

cuerpo humano. 

Afirmado el criterio de que los dP.litos, para su estu-

1131 Semanario Judicial de la Federación LXXXI, p. 5338 - -
Sa. Epoca. 
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dio, deben ser desintegrados en orden a los elementos gene

rales del delito, abordaremos a continuaci6n el examen del_ 

de lesiones en su primer elemento: material dado que todo -

delito tiene, como elemento de tal naturaleza, una conducta 

un hecho, segGn la descripción tipica. 

En el caso concreto, el elemento material consiste en_ 

un hecho. 

El hecho consiste en la realización de cualquiera de -

las hipótesis contenidas en el articulo 288 del código penal 

y comprende: al una conducta, b) un resultado material y 

e) un nexo causal. 

b.1.)- La conducta. 

La conducta consiste en un hacer lacciónl o en un no -

hacer (omisión), es decir, en una actividad, o bien, en una 

inactividad, estando en el primer caso frente a un delito de 

acción y en el segundo, ante un delito de comisión por omi

sión, impropio o de resultado material por omi~ión.ll 4 ) 

b.2.)- El resultado. 

El resultado consiste precisamente en el contenido de_ 

(141 Porte Petit Candaudap, Celestino.- Dogmática sobre los 
delitos contra la vida y la salud personal.- Ed. Po- -
rrúa, S.A.- México 1985.- p. 103. 



102 

la definici6n del delito: en la alteraci6n de la salud per

sonal, ya sea desde el punto de vista anat6mico, fisiológi

co o ps!quico. 

De acuerdo con el articulo 288 del código penal, el -

resultado material consistirá en la realización de las her! 

das, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones 

quemaduras o cualquier alteración en la salud u otro daño 

que deje huella material en el cuerpo hu1nano. llS) 

El código de 31, regula las lesiones, atendiendo a que 

la lesión no ponga en peligro la vida y tarde en sanar me-

nos de quince días (art!culo 2891; que deje al ofendido ci

catriz en la cara, perpetuamente notable lart!culo 2901; -

que perturbe para siempre la vista, o disminuya la facultad 

de oir, entorpezca o debilite permanentemente una mano, un_ 

pie, un brazo, una pierna o cualquier otro 6rgano, el uso -

de la palabra o alquna de las facultades mentales lart!culo 

291); que infiere lesi6n de la que resulte una enfermedad -

segura o probablemente incurable, la inutilización completa 

o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una 

pierna, o de un pie, o de cualquier otro órgano, o quede 

perjudicada para siempre cualquiera función orgánica, o - -

cuando el ofendido quede sordo, impotente o con una deforml 

dad incorregible o una lesi6n o una lesión 3 consecuencia -

t 15) Idcm p. 103 
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de la cual resulte incapacidad permanente para trabajar, 

enajenación mental, la pérdida de la vista o del habla o de 

las funciones sexuales !artículo 292), o que pongan en pel! 

gro la vida (articulo 2931. 

b.J.J- El nexo causal. 

Para que pueda hablarse del hecho, en el delito de le-

sienes, deberá existir, entre si resultado y la conducta, 

un nexo de causalidad: de tal manera que sólo puede atri- -

buirse a un sujeto la alteración de la salud personal, cuan 

do este resultado se encuentre en relación de causalidad --

con la actividad o inactividad realizada. 

e).- Clasificación en orden a la conducta, 

al.- Acción. 

b).- Omisión {comisión por omisión). 

e),- Unisubsistente o plurisubsistentc. 

Es de acción cuando la conducta se expresa mediante 

movimientos corporales constitutivos de una actividad o un_ 

hacer: será omisión, por lo contrario, cuando la propia co~ 

ducta se exterioriza por un no hacer, inactividad: podrá -

ser unisubsistentc o plurisubsistentc si la propia acción -

se integra por uno o varios actos. tl 5 I 

(16) Castellanos Tena, Fernando.- Lineamientos Elementales_ 
de Derecho Penal.- Ed. Porrúa, S.A. M~xico 1981.- pp.-
135 y 136. 
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d).- Clasificaci6n en orden al resultado 

d.1.)- Instant&neo,ll?) con efectos permanentes al -

existir una consumaci6n y agotamiento de ésta instantáneo, as! 

como perdurabilidad en el efecto producido: hip6tcsis diversa_ 

del delito permanente. Recuérdese a Pannain cuando dice que,-

en el delito instantáneo con ·efectos permanentes, la consuma-

ción es instantánea, pero perdura el daño causado por el deli

to. ( 18) 

d.2.)- Material: Sin desconocer que todos los deli--

tos tienen resultado jurídico se distinguen los de simple con-

ducta o formales de los de resultado o materiales-. El de le--

sienes es un delito de resultado material, porque el hecho con 

siete en una alteración en la salud personal, o sea una muta--

ción en el mundo exterior: anatómica, fisiológica o ps!quica. 

d.3.)- De daño, porque en tales delitos •es necesario 

que el bien tutelado sea destruido o disminuido. (l 9 I 

La referencia lal elemento material del delito de le--

sienes nos obliga, necesariamente, a referirnos a su aspecto -

( 17) 

118) 

( 19) 

vannini dice que "se trata de un delito instantáneo con 
efecto jurídico permanente" (Manuele di Diritto Penale = 
Italiano. Parte Spcciale, p. 317. Milano 1954). 

Manualc di Diritto Penales, p. 235, Roma, 1942 

Antolisci. Manuale di Dirito Pcnalc, Parte gencralc P• --
185, Ja. cd. Milano. 1955. 
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negativo. Al igual que en otros muchos delitos, en el de le-

sienes pueden presentarse casos de ausencia de conducta. 

De acuerdo con la doctrina se señalan estas dos posici~ 

nes: 

Ausencia de conducta en los casos de vis absoluta lfue~ 

za física irresistible), fuerza mayor, movimientos reflejos, -

sueño, embriaguez del sueño, sonambulismo, hipnosis y narcosis, 

etc. y 

Ausencia de conducta únicamente en los casos de vis ab

soluta, fuerza mayor y los movimientos reflejos, pues el sueño, 

embriaguez del sueño, sonambulismo, hipnosis y narcosis, corno -

otras hipótesis, son consideradas, por algunos, como causas de 

inimputabilidad. 

Para que concurra esta relaci6n conceptual, como en 

cualquier otro delito específicamente considerado, deba exis-

tir una adecuación al tipo, o sea que, en este caso, el hecho_ 

realizado por el agente sea conforme al contenido del artículo 

288 del código penal; descripción del tipo, en.este delito, m~ 

ramentc material. 

el.- Clasificación en orden al tipo. 

Podemos afirmar que el delito de lesiones es: 
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a) Un tipo fundamental o bSsico. 

b) Un tipo independiente o autónomo, considerando que tiene_ 

vida por s! mismo. 

e) Un tipo de formulación libre, considerando que el tipo de 

lesiones no es un tipo de formulación casuística, toda 

vez, que las lesiones podrán producirse con cualquier me

dio que sea idóneo para causarlas. 

d) Un tipo en apariencia alternativamente formado. A este -

respecto, y refiriéndose a la legislación Argentina, Se--

bast!an Soler expresa: "La separación conceptual entre --

daño en el cuerpo y daño en la salud, no tiene importan--

cia fundamental, porque tratándose de lo que Belinq llama 

una ley compleja alternativa, cualesquiera de las dos fOE 

mas cosntituye el delito, y es indiferente el hecho de --

que un caso encuadre a la vez en extremos es decir, que -

al mismo tiempo se dañe el cuerpo y a la salud, lo cual,

por lo demás, es el caso m5s frecuente de lesiones".t 20) 

consideramos que las lesiones constituyen un tipo en -

apariencia alternativamente formado, porque ninguna de las hi-

p6tcsis que contiene, o sea las relativas a las herdidas, es-

coriaciones, contusiones, etc., corresponden a nGclccs diver--

sos, sino que todas ellas constituyen supuestos de alteración_ 

l 20) Derecho Penal Argentino, 111 1 p. 133. Buenos Aires 1956. 
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en la salud personal. Es indudable, por tanto, que el tipo de 

lesiones no es alternativamente formado, 

Un t~po normal, porque contiene únicamente elemento mate

rial. 

En este delito encontramos los siguientes elementos: 

e.1.)- Bien jurídico protegido. 

En el delito de lesiones se hace patente que el objeto --

substancial especifico, o sea el bien jurídico que se protege, 

es precisamente la salud personal, alterándose ésta como se --

ha dicho anteriormente, al causarse daños anatómicos, fisiol6-

gicos o psíquicos. La suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha establecido que, "el tipo de las lesiones tutela el bien -

jurídico integridad corporal", ' 21 1 

e.2. 1- Objeto material. 

Por lo que respecta al delito en cuestión. el objeto mat~ 

rial es la persona a la que se lesiona, por lo.que se puede --

afirmar que el objeto material se identifica con el sujeto pa-

sivo del delito. 

121 I Semanario Judicial de la Federación, CXIII. p. 371, Sa.
Epoca. 
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e.3.) sujeto activo. 

Cualquier persona puede ser sujeto activo del delito de 

lesiones, menos el propio sujeto lesionado, es decir, no podr1a 

ser sujeto activo de las propias lesiones que 61 se ha inferi-

do. ( 221 Maggiore observa que, "sujeto activo", puede ser cual-

quiera persona, ya que nuestro derecho, como no castiga el sui

cidio, no incrimina tampoco las autolesiones, a menos que el in

dividuo tenga deberes especiales (como e}. servicio militar.) <23 > 

El c6digo de justicia militar establece, en el articulo_ 

276, que el que lesionándose o de cualquiera otra manera se un! 

tilice voluntariamente, por si o por medio de otro, para el ses 

vicio militar, serS castigado con las penas de un año a seis -

meses de prisi6n y destituci6n de empleo, agregando que las mi~ 

mas penas se impondrSn al que, a petici6n de otro, lo inutilice 

con el objeto indicado. 

Es el momento de llevar a cabo la clasificaci6n del del.!. 

to de lesiones en cuanto al sujeto activo, tomando c6mo base la 

calidad del sujeto activo y el nl'.itnero de sujetos activos. 

En cuanto a la calidad, el tipo de lesiones, por no re-

querir ninguna calidad en el sujeto activo, viene a ser un del.!. 

to coman o de sujeto indiferente. 

{22) Cuello Cal6n.- Derecho Penal II.- Ed. Barcelona 1955. p. -
517. 

(23) Derecho Penal IV. Ed. Temis.- Dogot5 1955.p p. 334' 
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En cuanto al número de sujetos activos, el tipo de lesi~ 

nes no exige la existencia de varios sujetos activos, constit~ 

yendo un delito monosubjetivo. 

e.4.J- Sujeto pasivo. 

El sujeto pasivo puede igualmente ser cualquier persona, 

tratándose por tanto, de un delito impersonal. 

Resulta indispensable, para que se infiera una lesión, -

que el sujeto pasivo a quién se le va a causar este vivo. 

•Puesto que el bien de la integridad pernonal !expresan Carlos 

Saltelli y Romano Di Falco), presupone el de la vida, el deli-

to de lesiones personales no puede ser cometido sobre un cadá-

ver, sobre un feto o sobre un ser que no tenga forma humana", 

( 24 1 

Considerando como básico el requisito de la vida, habrá: 

11 Delito imposible, si se requiere lesionar a un sujeto 

(24).- Commcnto Teórico-Práctico del Nuovo Codice Pcnale, II,
parte seconda, p. 915, Roma, 1930. 
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creyéndolo vivo, cuando en realidad se encuentra muerto.< 25 > 

2) Profanaci6n de un cadáver o restos humanos, si se_ 

llevan a cabo actos de vilipendio, mutilación obscenidad o_ 

brutalidad (artículo 281, fracción II código penal). 

3) Lesiones, si se causa una alteración en la salud a_ 

un lesionado con anterioridad. 

Las dos primeras hipótesis se diferencian en orden al_ 

elemento subjetivo, ya que mientras es la primera existe --

propósito de lesionar, en la segunda, tal propósito lo es -

de ofender. 

e.5.)- Medios. 

Dentro de la fase "producidas por una causa externa•,_ 

se abarcan todos los medios con los que puede producirse la 

lesión y que son los mismos que en el homicillo. 

A veces el medio empleado tiene relevancia para calif! 

car presuncionalmente el delito de lesiones cometidos: •se_ 

presumirá que existe premeditación, cuando las lesiones o -

el homicidio se cometen por inundación, incendio, minas, --

(25) Con relación al problema de la tentativa imposible en 
la legislación mexicana, véase el Programa de la Par
te General del Derecho Penal, de Porte Pctit Candau-
dap, pp. 600-601. M&xico, 19581 pp. 754-755, 2a. ed.-
1968, 
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bombas o explosivos1 por medio de venenos o cualquier otra_ 

substancia nociva a la salud, contagio venéreo, asfixia o -

enervantes, o por etribución dada a prometida1 por tormento, 

motivos depravados o brutal ferocidad" (art!culo 315, párr~ 

fo final del c6diqo penal), 

En consecuencia, de acuerdo con el precepto antes ci-

tado, puede hablarse de un tipo presuncionalmcnte compleme~ 

tado, circunstanciado o subordinado cualificado, cuando co~ 

curra cualquiera de los medios señalados en el articulo 345, 

párrafo final. <261 

Cuando no hay conformidad o adecuación al tipo, esta

mos frente a una atipicidad o ausencia de tipicidad. 

En el delito de lesiones no podria hablarse de atipi

cidad por falta de calidad en el sujeto activo, porque en -

este delito el sujeto puede ser cualquierar por falta de -

objeto, ya sea material o jurtdico, como por ejemplo, cuan-

do queriéndose lesionar a una persona no se encuentra en el 

lugar, o bién, no est& con vida, o porque los fuedios no 

sean idóneos, originSndose una tentativa imposible. 127 ) 

Algunos autores y Códigos incluyen, en la definición_ 

126) Cárdenas, RaGl F. Derecho Penal Mexicano, parte espe
cial, 1, pp 142-153 Ed. PorrGa. México, 1962. 

1271 Idcm. p. 65 
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del delito de lesiones, el elemento normativo de la antiju

ridicidad, a nuestro juicio indebidamente, pues constituye_ 

un elemento esencial general de todo delito. 

Ahora bién, el hecho a que se refiere el artículo 288 

del código penal será antijurídico cuando, siendo t!pico no 

esté protegido el sujeto activo por una causa de licitud. 

f).- Causas de licitud.-

aJ Leg!tima defensa (fracción III art. 4SJ. 

bJ Estado de necesidad, cuando el bien sacrificado es de -

menor importancia que el salvado (fracción IV art. 15) 

e) Cumplimiento de un deber (frac. V, art. 15). 

d) Ejercicio de un derecho lfracc. v, art. 15). 

eJ Impedimento leg!timo lfrac. VIII, art. 15). 

Es condición indispensable, para fundamentar un jui-

cio de culpabilidad, la existencia en el sujeto de la •cap~ 

cidad de culpabilidad•, lo cual significa que.el agente ten 

ga capacidad de entender y de querer, ya que, de lo contra

rio, nos encontrarramos frente a una causa de inimputabili

dad, prevista en la fracción II del artículo 15 del código_ 

penal, consistente en obrar bajo un trastorno mental de ca

racter transitorio. 
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Las lesiones pueden cometerse dolosa, culposa o pre--

terintencionalmente. 

En orden a la culpabilidad y con relación a las lesi~ 

nes pueden presentarse las siguientes hipótesis:( 2 B) 

lºJ Lesión, con animus lacdendi: lesiones. 

2°) Lesión, con animus necandi u occidcndi1 homicidio 

frustrado o tentativa acabada de homicidio. 

3°) Homicidio, con animus lacdendi: Homicidio prete

rintencional, ultraintencional o con exceso en el fin. 

4°) Lesión, con animus lacdendi, produciéndose una -

de mayor gravedad que la que se quioo inferir1 lesiones pr~ 

tcrintencionales. 

5°) Lesión, sin dolo ni culpa: lesiones casuales o -

caso fortuito. 

Una lesión es dolosa, cuando se quiere causar una al-

tcración en la salud personal o se acepta dicho resultado -

en caso de que se produzca, abarcándose en esta definición_ 

las lesiones cada dolo directo y con dolo eventual. 

El artículo 8° del código penal, determina quo los d~ 

128) Obra citada.- cárdenas, RaGl F.- p. 42 y 43. 
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litos pueden ser intencionales y. no intencionales o de impr~ 

dencia (parte primera), y es indudable-que el mencionado ar
' 

ttculo abarca el dolo directo y, por tanto, no hay ningún -

problema respecto a las lesiones con dolo directo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sosteni-

do: • enferme a nuestra legislación, la intención delictuosa 

se presume, salvo prueba en contrario. Por tanto, si el acu-

sado no demostró que las lesiones que infirió a una perso

na fueron producto de la existencia de un estado subjetivo -

de imprudencia, traducido al exterior por acciones u omisio

nes de imprevisión, negligencia, impericia, irreflexión o -

falta de cuidado, y que hubo una relación de causalidad en--

tre esa imprudencia y el daño de lesiones resultante, se te~ 

drS que admitir que éstas fueron realizadas intencionalmente 

por el agente activo, determinando, pues la presunción legal 

de referencia no se destruye aún cuando se pruebe que el ac~ 

sado no se propuso el daño que resulto •,1 29 ) 

Lesiones culposas son aquellas en que se ocasiona una_ 

alteración en la salud personal, habiéndose previsto el re--

sultado con la esperanza de que no se producirta o que no se 

previó debiendo haberlo previsto, o bien, las lesiones culp~ 

sas son aquellas en que se ocasiona una alteración en la sa-

lud personal, violando un deber de cuidado que personalmente 

(29) Semanario Judicial de la Federación, XCV, p. 889, Sa.
Ep. 
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le incumbia. 

El código penal, en la parte final del artículo 8° d~ 

termina que se "entiende por imprudencia toda imprevisión -

negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado que 

cause igual daño que un delito intencional". Es decir, de_ 

acuerdo con el ordenamiento penal, pueden existir lesiones_ 

culposas, cuando estamos frente a una imprevisión, negligen 

cia, impericia, falta de reflexión o de cuidado. 

Las lesiones son preterintencionales, cuando se causa 

una alteración en la salud personal de mayor entidad que la 

querida. 

son1 

Los requisitos de las lesiones preterintencionalos --

a) Animus laedendi. 

b) Una lesión de mayor entidad. 

el Que la lesión producida se haya previsto teniendo 

la esperanza de que no se producirá, o bien, que_ 

no habiendo sido prevista haya· sido previsible. 

La punibilidad de las lesiones está reglamentada en -

los artículos 289 a 293 del c6digo penal. 

El delito de lesiones se consuma en el momento en que 

se realizan sus elementos constitutivos, cuello Calón, nos_ 
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dice que el delito de lesiones se "consuma en el momento en 

que se infiere la herida, en el momento en que se asesta el 

golpe o tiene lugar el ma~trato, aún cuando sus consccuen-

cias (perturbación mental, impotencia, ceguera, pérdida de_ 

miembro, enfermedad, etc.), se produzcan en tiempo poste- -

rior. (JO) 

IV.-3.- EL DELITO DE DAAO EN PROPIEDAD AJENA. 

a).- Historia.-

El concepto de "daño" en el Derecho Romano (damnumz--

mal perjuicio, privaci5n de un bien) es amplio, casuistico. 

El primer distingo que es preciso apuntar es el siguiente;

si el daño era causado contra un patrimonio, se daba la fi

gura de darnnum; si éste se dirig!a contra los bienes jurtd! 

ces ideales, pertenecientes al patrimonio moral de la per--

sena, se configuraba la iniuria. sólo nos ocuparemos aqut_ 

de los domnum iniuria datun, o daños contra el patrimonio -

jurtdico de una persona. 

Dos leyes romanas traducen el pensamiento clásico -

durante esta época: las Doce Tablas y la Lex aquiliae de --

damnum. 

(30) Derecho Penal 11, pp. 525-526, 91. cd. Barcelona, 
1955. 
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La primera, que, como se sabe, es una famosa recopil~ 

ci6n hecha por comisiones de juristas (deccmviri legibus -

scribundis) durante los años 451 a 449 a.J.C., contiene - -

principios de incalculable mérito sobre la instituci6n del_ 

daño. Es, sin duda, "la ordenaci6n jur!dica más antigua --

acerca de la responsabilidad por daño que nos ha sido dado_ 

conocer". (Jl) Impera en ella todavta el rezago de la re--

paraci6n del. daño por otro semejante, vi~1ente en el derecho 

primitivo. Sin embargo, se puede observar cómo va debili-

tándose esta forma de reparación privada y como toma cuerpo 

más bien la reparación pecuniaria convenida entre el autor_ 

y la v!ctima. 

La lex aquiliac de damnum,que debe su nombre al trib~ 

no de la plebe, Aquilo Galo, regul6 ln responsabilidad por_ 

los daños culpables extrncontrnctunles. Dicha ley estable-

ce que la responsabilidad recae sobre el culpable, o sea BE 

bre aquel que hubiere causado intencionalmente el daño. 

Exije como elementos objetivos; un occidere, urere, frange-

re o rompere, y que "el daño sea consecuencia de actos in-

mediatos del autor sobre la cosa".' 321 No se·castigaba el_ 

daño mediato ni la omisión y el Gnico que tenta la acci6n -

era el legttimo propietario del patrimonio, concepci6n res-

(31) Kinkel, Jora.- Derecho Privado Romano.- Barcelona España, 
1937.- P• 243, 

(321 Idem. p. 365, 
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tringida que posteriormente es ampliada. 

b).- Concepto de daño: Daño civil y daño penal. 

El c6digo alfonsino !Ley lº Tit. XV. Part. 7°) dice -

que daño es wtodo detrimento, perjuicio o menoscabo recibi-

do por culpa de otro, en hacienda o persona". Esta defini-

ción hizo fortuna y aparece reproducida, con algunas varia~ 

tes, en casi todos los tratados de derecho español. 

Los autores se esfuerzan en marcar distinciones entre 

los conceptos de daño civil y daño penal. Para ello incu--

rren en casuismos y sútiles diferenciaciones. Más ninguno_ 

puede negar el parentesco tan cercano que existe entre am--

bes, parentesco que arranca de su nacimiento u origen, ya -

que los dos convivieron, formando una sola doctrina, duran-. 
te los primeros años de su instituci5n. Debe tenerse pre--

sente, al respecto, el hecho de que todos los códigos pena-

les incluyen un titulo referente. 

Bajo el rubro de •Las obligaciones que n~cen de actos 

ilícitos• -capitulo V, titulo primero parte primera del li

bro cuarto de nuestro código civil, -el articulo 1910 esta

blece que "el que obrando ilícitamente o contra las buenas_ 

costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a_ 

menos que demuestre que el daño se produjo como consecuen--

cia de culpa o negligencia inexcusable de la victima•. 
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Los civilistas definen los daños en forma parecida a_ 

como lo hacen los penalistas.- Para Enneccerus, daño es 

•toda .desventaja que experimentamos en nuestros bienes jur! 

dices (patrimonio, cuerpo, vida, salud, honor, crédito, bi~ 

nestar capacida·d de adquisición)• Para Polacco, el daño --

viene a ser •1a diferencia entre el valor actual del patri-

monio del acredor y el que hubiera tenido de haberse cumpl! 

do la obligación, entendiéndose que tal diferencia de valor 

debe estimarse no sólo por la disminución de una parte del 

patrimonio, sino también por la falta de aumento del mismo_ 

que con el exacto cumplimiento de la obligación se hubiera_ 

conseguido". 

Los penalistas conciben la figura del daño bajo dos -

acepciones: <33 I 

Acepción amplia: el daño es todo deterioro, menoscabo, 

perjuicio o lesión causado en un objeto. 

Acepción completa: El daño es el conjunto de pcrturb~ 

cienes o lesiones producidas en la propiedad ajena, que los 

códigos penales consignan bajo la denominación de delito de 

daños. 

En realidad; el concepto de daño es amplísimo. Si --

(JJ) Seminario de Derecho Penal dirigido por el Dr. Manuel 
G. Abastos.- Año Universitario de 1942. Lima. 
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examinamos cualquier cuerpo de leyes penales, vemos que to

das las figuras delictivas encierran un daño; pero éste ap~ 

rece tipificado s6lo en los delitos contra el patrimonio y, 

específicamente, en el delito de daños, que se da cuando el 

agente daña, destruye o inutiliza las cosas ajenas. El de

lito de daños no consiste propiamente en la lesión sufrida_ 

por la cosa considerada en sI misma, sino en el ataque al -

derecho de posesión, por virtud del cual las cosas ajenas -

sufren una modificación intrínseca o extrtnseca capaz de -

hacerlas inútiles, menos útiles o menos adecuadas para el -

fin al que están destinadas. Esto no significa que todo --

daño sea patrimonial, pues como veremos luego, puede darse_ 

un daño subjetivo no patrimonial. 

Desde el punto de vista de la peligrosidad, la ley -

penal ha previsto dos clases de delitos de dañosJ uno que -

exponen a la colectividad a un peligro más o menos grande,

y otros que sólo causan lesión en el patrimonio ajeno. El_ 

legislador, al efectuar este distingo, ha tenido en cuenta_ 

tanto los modos y medios de ejecución del delito, como el -

peligro colectivo que puede derivarse de la conducta del -

agente. Un incendio no es hecho equivalente al de romper 

una rama de un árbol. En el primer caso sean las vidas -

puestas en peli9ro. En el scqundo caso el quebrar la rama_ 

del árbol de la casa vecina no encierra sino un acto delic

tivo contra el patrimonio ajeno, que excluye la idea de da-
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ño colectivo o social. En el primer caso tenemos un delito 

contra la seguridad públicaJ en el segundo caso se da el d~ 

lito de daños. 

Aún cuando entre daño civil y daño penal existe una -

nota comGnr la ilicitud, difieren ambos sustancialmente. -

He aqu! las más importantes notas diferenciales por schmidt: 

(341 

1.- La responsabilidad civil por raz6n del daño se 

erige en considcraci6n a un interés privado lesionador la 

responsabilidad penal se levanta en salvaguarda de un inte

rés" social. 

2.- En la recponsabilidad civil adquiere fundamental 

importancia el monto de los daños para avalar el resarci- -

miento o la indemnización; en la responsabilidad penal lo -

que importa es la gravedad del daño causado. 

3.- La indemnización civil tiene en consideración a -

la víctima y es obligación que se trasmite; la pena no se -

trasmite a los herederos y para fijarla se tiene en cuenta_ 

sólo al delincuente. 

1341 

4,- La acción penal pGblica se extingue con la muer-

Citadopor León Lavandiarán, José.- qomentarios al Códi 
go Civil Peruano (Derecho de ObligaciPnes).- tomo I.-: 
Lima 1938,- p. 215. 
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te del delincuente1 la acci5n civil es más amplia, ya que -

en el campo civil cabe responder por otro, como en el caso_ 

de relaciones de dependencia. 

Tanto los autores como los códigos usan indistintamen 

te los vocablos daño y perjuicio, como si fueran uno solo.

Tal confusión nace de haberse considerado como sinónimos p~ 

labras que no lo son. Las leyes de partidas hacian una pe_E 

fecta distinción al decir que daño es el mal que se ha su--

frido realmente; mientras que perjuicio es la ganancia o i_!! 

tcrés dejado de perecibir por ese motivo. 135) 

Escrich, en sus diccionario de legislación, siguiendo 

la autoridad Jluert.a y la doctrina establecida por las Part! 

das, define el daño como el mal que se causa directamente, 

impidiendo un bien; y el perjuicio, como el mal causado in

directamente, impidiendo un bien. 

e).- La figura del delito de daño en nuestro código penal: 

sujeto activo y pasivo; elementos de la figura. 

Razones de técnica, aceptadas por los últimos códigos 

y por los mas modernos proyectos, obligan a inscribir bajo_ 

el rubro de daños, muy pocos delitos, y a segregar otros --

que antiguamente recibían tal nombre, como los incendios, -

l35) Abastos, Manuel G. Dr.- Trabajo do Seminario Lima P~ 
rú 1942.- p. 323. 



123 

daños a puentes y vías de comunicacf5n, explosiones, inund.!_ 

cienes, derrumbes, sumersión de naves, etc; que hoy día se_ 

agrupan en sección independiente bajo el rubro de delitos -

contra la- seguridad de la nación, contra el derecho intern!_ 

cional etc. 

En el título XXII capttulo VI, que se refiere a los -

delitos contra las personas en su patrimonio, y bajo el ru

bro de daño en propiedad ajena, nu.estro código legisla en -

los artículos 397 y 399.1 36 1 

Artículo 397.- (Penalidad y tipos de delito de daños 

o peligro mediante incendio, inundación o explosión). So -

impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de cien a 

cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundación o e~ 

plosión con daño o peligro de: 

1.- Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuenlrc 

alguna persona. 

11.- Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan 

causarse graves daños personalesi 

111.- Archivos públicos o notariales: 

IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edifi-

(361 Obra citada.- Carrancá y Trujillo, Raúl y Carranca y -
Rivas, Raúl.- p. 894. 
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monumentos pGblicos1 y 

V.- Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o culti--

vos de cualquier género. 

Art. 399.- ITipo de delito de daños, por cualquier -

medio).- Cuando por cualquier medio se causen daños, des--

trucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia, en --

perjuicio de tercero, se aplicarán las rc:glas del robo sim

ple. 137) 

Los elementos que integran la figura del delito de dA 

ño son los siguientes:IJSJ 

1.- Un daño material. 

2.- Que el daño recaiga sobre cosa muebles o inmuebles y_ 

que pueden ser ajenos o propios siempre que en este -

Gltimo caso resulte perjuicio a tercero. 

3.- cualquier medio de ejecución. 

4.- Voluntad criminal o elemental moral. 

S.- Es preciso que el sujeto activo dañe, destruya o det~ 

137) Jurisp.- El art. 399 cédtgo penAl señala como elementos 
constitutivos de este delito: lJ que por cualquier me-
dio se cause daño, destrucción o deterioro de una cosa1 
y 2) que ésta sea ajena o propia, siempre que en este -
caso el daño se cause en perjuicio de tercero (AJ., t -
XI, pág. 813). 

138) Obra citada.- González de la Vega, Froncisco, p. 438. 
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riere la cosa en forma material. 

La significación de la palabra destruir -del latín 

destruere- es de fácil alcance. Importa el aniquilamiento_ 

de la cos~ o su reducción a tan estrechos límites que resul 

te completamente inútil. 

La interpretación doctrinaria y la jurisprudencia de_ 

los tribunales establecen que basta la destrucción parcial_ 

de la cosa para que se produzca el delito. Pero estimo que 

no debe confundirse la amplitud del concepto de destrucción 

con el de deteriorar. La destrucción de la cosa es, sin d~ 

da, la más grave de las modalidades del delito alojado en -

el artículo 399. 

Para el legislador, que no hace distingos, es indife-

rente la manera como se efectúe el daño o el medio de que -

se valga el actor para destruir la cosa ajena. Nada impor

ta los medios- que pueden ser los más variados- quo use el 

delincuente. Los objetivos, la destrucción de la cosa rcuni 

do al elemento psicológico, constituyen la esencia del del! 

to de daño. 

Deteriorar. Equivale a hacer nula una cosa. La int~ 

ligencia penal de esta palabra es más reducida que la de la 

palabra destruir. Ella comprende todos los daños causados_ 

a las cosas, que limitan su utilidad temporalmente, o sea -
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que son susceptibles de componerse o repararse. La distin-

ci6n entre destruir y deteriorar aparece, así, con toda el~ 

ridad. La primera forma de daño tiende a acabar con la co-

sa; la segunda le resta momentaneamente alguna de sus cual! 

dades, que es posible restablecer. 

En cuanto al término dañar, éste significa causar de-

trimento,, menoscabo, maltratar o echar a perder una . co-

sa. l 39 > De las tres modalidades previstas en el artículo -

399 esta es la que presenta más leve carácter. En ella es-

tán comprendidos los perjuicios y lesiones que recaigan so-

bre un bien, sin afectarlo fundamentalmente en su forma ni_ 

valor. 

La ley al consignar la destrucción, el deteriorar y 

el daño de las cosas, ha concebido el delito de daños con -

un criterio objetivista que pondremos de relieve más adelan 

te. 

El daño ha de recaer sobre cosas ajenas o propias, --

sean muebles o inmuebles~ 

El tratadista Frcitos escribe que •todos los objetos_ 

materiales susceptibles de una medida de valor, son cosas -

de Romero dice: "Bienes son las cosas más los derechos, 

t 391 Diccionario de Sociolog!a.- Ed. Fondo de Cultura Eco
nómica.- p. 79.- México.- 1979. 
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acciones y facultades susceptibles de apreciación económica. 

El bien es el género, la cosa es la especie".t 4o> Puede 

afirmarse, entonces, que el concepto de cosas es amplio, 

mientras .que el de bienes es más restringido. 

Compr~ndiendo el concepto de cosas el de bienes y di

vidiendo la ley civil los bienes en inmuebles y muebles, --

los daños pueden recaer sobre cualesquiera de los señalados 

en los artículos 750, 752 al 760 del có_digo civil vigente,-

que se refieren a los inmuebles y muebles, respectivamente. 

¿Pueden ser objeto de daños los animales? Sí, debido 

a que se mueven por sí mismos- asimilSndolos a las cosas --

muebles. El código civil los ha incluido en los artículos_ 

753 y 759 que dicen: 

Artículo 753.- Son muebles por naturaleza, los cuer-

pos que pueden trasladarse de un luqar a otro, ya se muevan 

por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. 

Artículo 759.- En qeneral, son bienes muebles, todos 

los demás no considerados por la ley corno inmuebles. 

La materialidad del delito bajo la forma de dustruc--

ci6n de la cosa reviste, desde lueqo, especiales car~cteres 

(40) Romero, Eleodoro.- Derecho~ reales.- Copias del curso_ 
del Seminario de Derecho Penal, diriqido por el Doctor 
Manuel G. Abastos, en el año Universitario de 1942.- -
Lima Perú 1942.- p. 7 
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cuando recae sobre un semoviente. La destrucción de la co-

sa equivale, en este caso, a la muerte del animal; y el de-

terioro supone que el animal ha sufrido Gnicamente lesiones 

no graves y que existe posibilidad de curación. 

El código penal para el Distrito Federal establece en-

tre otra, que la cosa dañada debe ser "perteneciente a otro". 

Hay que tener, pues en cuenta el concepto de propiedad aje-

na. 

Pcssina 1411 encuentra las siguientes semejanzas entre 

todos los delitos colocados bajo el rubro genérico de •oell 

tos contra el Patrimonio•: 

l.- Todos ellos recaen sobre la propiedad ajena. 

2.- se realizan contra la voluntad del dueño. 

J.- El agente tiene conciencia de estos dos elementos 

objetivos. 

Es evidente que el delito de daños debe recaer sobre -

la propiedad ajena. Los daños que cause una persona en sus 

propios bienes pueden ser objeto de sanciones ·civiles a re-

serva de que no perjudique a terceros, de lo contrario est!!_ 

riamos ante la presencia de un delito penal, el concepto 

de propiedad civil se opone y está reñido con el de abuso 

(41J Cit. por Gómez Eusebio.- Derecho Penal Argentino. 
Tomo IV.- Buenos Aires. Argentina 1941.- p. 386 a 
394. 
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de la cosa, que antiguamente se aceptaba, pero que hoy está 

completamente desterrado de la órbita jurídica, desde la -

aparición de la doctrina de la propiedad como función so- -

cial. Cabe aquí reconocer que nuestro código civil, en sus 

art!culos 764, 765, 766, 767, 768, 769 a 7731 limita expre

samente, y encuadra dentro de sus justos linderos, el con-

cepto de propiedad. 

Concebido el delito de daños stríctu sensu, la repre

sión debe recaer sobre el que destruya, deteriore o dañe la 

cosa de otro. 

Las cosas pueden ser ajenas total o parcialmente. - -

Cuando las cosas son totalmente ajenas, no hay problema1 el 

daño producido en ellas cae bajo la sanción de la regla pe

nal. Más si la cosa es parcialmente ajena pueden surgir 

dificultades en la aplicación del precepto, por lo mismo 

que la redacción del articulo 397 y 399, avaran en palabras, 

na han consignado esta distinci6n. 

La jurisprudencia de los tribunales sigue, a este re~ 

pecta, en la mayaría de los casas, la doctrina defendida -

por Abastos y Cornejo comentadores de la parte especial del 

código penal de Lima PcrU, sostienen que basta que la cosa_ 

sea parcialmente ajen~ para que se configuro el delito de -

daño. Oc aquí que el daño que se cause a un condómino o a_ 
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un copropietario estaria incluso en el precepto pena1.l 421 

El código penal argentino prevé las dos situaciones -

que pueden presentarse, y establece, expresamente en su ar-

t!culo 183, la represión del daño inferido a propiedad "to-

tal o parcialmente ajena". 

Cualquier medio de ejecución. 

El concepto no comprende procedimientos quimicos co--

rrosivos - o mecánicos -rotura de bienes-, o fisicos -mez--

cla perjudicial-, etc. 

La intención, radica en el agente del delito, de pr2 

ducir la destrucción, deterioro, o daño de la cosa, es fun 

damcntal para la incriminación. Pero esa intención necee! 

ta llenar un requisito, que es propio de este delito, a s~ 

ber, que al ánimo nocendi se vincule no el movil de lucro, 

caracter!stico de los dem5s delitos contra el patrimonio,

sino mSs bien un sentimiento de venganza, odio o envidia, 

En todos los delitos contra el patrimonio: robo, ab~ 

so de confianza, fraude y otros como extorsión, despojo de 

cosas inmuebles o de aguas, aparece la idea de lucro vincg 

lada al móvil que persigue el sujeto activo. As! lo usti-

(42) Boletín del seminario de Derecho.- pág. 326.- Año 
Universitario de 1942.- Lima, perú. 
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ma Abastos< 43 J al sostener que estos delitos •tienen como_ 

finalidad el lucro, más que el perjuicio del sujeto pasivo•. 

El delito de daños serta, pues, una excepci6n a la regla. 

No todos los tratadistas, están de acuerdo a este re~ 

pecto. Marciano sostiene que en todos los delitos contra el 

patrimonio,- considera entre estos el de daños- se da el 

ánimo de lucro.- Puglio sigue una corriente transaccional, 

al declarar y admitir que en alguno casos, el delito tiene_ 

por móvil el lucro; y en otros. Acercándose al criterio 

más certero, Puglio dice que el lucro puede ser directo o -

indirecto, siendo el indirecto el único susceptible de obts 

nerse con el daño. Y perfeccionando aún más su doctrina, -

Puglia concluye que "en el daño suelen aparecer como deter-

minantes el lucro y la venganza, siendo esta última la que_ 

le da el carácter de delito"t 44 l 

En esta la tesis defendida por Abastos y Gómez. 

Sostiene el primero que "la voluntad criminal debe 

estar representada por la intención de causar ~l daño por -

venganza, envidia o cualquier otro móvil innable, con ausen 

cia total de móvil de lucro1t 4SI y el segundo vincula al --

animus nocendi el odio,- el deseo de venganza u otro senti--

(431 Manuel G. Abastos.- Copias del Curso de Derecho Penal 
Especial.- Pág. 113.- Lima. 

(441 Obra citada.- Gómez Eusebio.- p. 381. 
(451 Obra citada.- Abastos, Manuel g.- P• 114. 
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miento análoga, descartando, igualmente, el animue lucran-

di, que es extraño al delito de daños, ya que más bien sir

ve de nota distintiva que sepa~a y diferencia esta figura·

de los demás delitos contra el patrimonio. <46 > 

Otros autores como Nani y Filagi~ri al pretender exa

gerar la importancia del delito de daños para el efecto de_ 

justificar el ánimo de lucro, ~ue segGn ellos es el más re

levante, dicen que no puede admitirse que el "hecho de un -

delito bárbaro .. , q_ue se concreta. a. la destrucción de una C,2 

sa útil, sin la intención de obtener ventaja económica, sea 

castigado más liberalmente que aquellos otros en que se da_ 

el m6vil de lucro. 

Carrara refutó a tiempo esto tesis, expresando que -

ella tiene en cuenta la consideración moral por encima de -

la polttica. 

Desde el punto de vista de la peligrosidad del delin-

cuente~ es incuestionable que exhibe menor peligrosidad el_ 

autor de un daño cometido bajo la influencia ~el sentimien

to de venganza, que el que causa dafios llevando el móvil de 

lucro como determinante de su acción. As! lo admito Euse--

bio Gómez y cornejo participa de la misma tesis al vincular 

este delito a los "sujetos irrasiblea" o a la "irreflexión_ 

(46) Obra citada.- Gómez Eusebio.- p. JSG. 
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de la juventud". <47 1 

d).- Calificativas Agravantes 

Incluye .el arttculo 397 del ordenamiento penal vigente 

penal parA el Distrito Federal, una calificativa agravante_ 

en los tipos del delito de daños cuando debido a éstos, se_ 

ponga en peligro mediante incendio, inundación o explosi6n, 

un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna -

persona; ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan -

causarse graves daños personales; archivos públicos o nota-

riales; bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios_ 

y monumentos públicos; y montes, bosques, selvas, mieses o_ 

cultivos de cualquier género, es decir, que el conocimiento 

por parte del agente de que se encuentra Ralguna persona• o 

se puedan causar "graves daños personales", a la integridad 

personal o se trata de ropas, archivos, bibliotecas, montes 

etc.¡ por medio del incendio, la inundación o la explosión, 

configura un dolo especifico, cnso en el cual el delito s5-

lo puede ser doloso. 

el.- Daños culposos. 

El articulo 62 del código penal, define los delitos 

por imprudencia con pena atenuada y expresa en su primer 

párrafo que ••• •cuando por imprudencia se ocasione única- -

(47) Cornejo, Gustavo A.- Derecho Penal, parte especial. -
Lima 1937.- p. 220. 
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mente daño en propiedad ajena que no sea mayor del equiva-

lente a cien veces el salario m!nimo, se sancionará con mu! 

ta por el valor del daño causado, más la reparaci6n de éste. 

La misma sanción se aplicará cuando del delito de impruden

cia se ocasione con motivo del tránsito de vehículos cual-

quiera que sea el valor del daño ••• " 

El tránsito de vehtculos, se presenta en un alaramente 

desarrollo en la capial de la República, origina múltiples_ 

y delicados problemas. El solo hecho de conducir un auto--

móvil produce inusitada tensión en el conductor, su sistema 

nervioso y sus reflejos se alteran. ¿cómo ha de influir --

esto en la concepción y el tratamiento de la culpabilidad?

Nuestra Ley penal apenas se asoma a tal clase de problemas, 

porque es un hecho que la personalidad se afecta, se desViE 

tGa, cuando el hombre o la mujer toman el volante entre sus 

manos len una ciudad congestionada e histérica) y comienza_ 

una aventura que lo mismo puede terminar tranquilamente en_ 

el lugar de arribo, que en la agencia Investigadora del Mi

nisterio PGblico más pr6xima o en el enfrcñtamiento más de

sagradable con otros seres huamnos. La ley, sin embarqo, se 

va afinando poco a poco. 



CAPITULO V 

V. PLASTAIUBllTO DE SOLDCimBS 
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CAPJ:TOLO V 

V. PLAllTAllIEll"l'O DE SOLUCI.OllES: 

Para la solución de los asentamientos humanos irregu

lares se han adoptado una serie de medidas, que son: la re

gularización de la tenencia de la tierra, que es la solu- -

ción mSs directa y que se realiza mediante el procedimiento 

expropiatorio; la determinación de reservas para el creci-

miento de las ciudades, la planificación familiar, y, los -

planes de desarrollo urbano. Estas últimas medidas, aunque 

no son de aplicación directa, van encaminadas a prevenir la 

formación de tales problemas, debiéndose contribuir a ele-

var la calidad de la vida de los seres humanos que forman 

la propia población, ampliando la realización efectiva de 

los derechos sociales e individuales postulados en la Cons

titución; el derecho a la educación, a la vivienda, al tra

bajo, a la salud a la informaci6n, etc. con el fin de ele-

var la calidad de vida de los sores humanos. 

Es indispensable que la sociedad mexicana, a través 

del Estado, tenga criterios para modular el crecimiento y -

para influir sobre la calidad de vida de la población, con_ 

metas que tengan una política deliberada de distribución -

territorial de nuestra población. 
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Es as!, como se debe de llegar a formular una politi

ca que en un marco de libertad, integre a la población y el 

desarrollo. Cada uno de estos términos condiciona e influ

ye al otro, por lo cual, más que en una política demográfi

ca aislada y autónoma, debe pensarse en un criterio demogr! 

fice de la política de desarrollo. 

La política de población que se llegara a seguir, de

berá promover el incremento de la calidad de vida de la po

blación, el acceso generalizado a las condiciones mínimas -

de bienestar y la regulación de los procesos demográficos 

en dos vertientes: 

Regulación de los fenómcnoe demográficos, a fin do_ 

influir en el crecimiento natural de la población en forma_ 

libre, paulatina y diferenciada¡ 

- Inducción de cambio social y demográfico, a fin de_ 

incrementar el bienestar general de la población. 

Con estos elementos, se puede establecer· un objetivo_ 

general que serta promover el equilibrio entre la dinámica_ 

y distribución de la población y el desarrollo socioeconóm! 

co, a fin de contribuir a la satisfacción de las necesida-

des fundamentales de la población en materia económica, so

cial y cultural, lo cual a la vez nos hace fijar tres obje

tivos especificos que serian; 
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l.• Reqular el ritmo de crecimiento de la poblaci6n 

buscando un mayor equilibrio entre su dinámica y la -

del desarrollo econ6mico y social. 

2.- Racionalizar la distribución de la poblaciOn en -

el territorio nacional en el marco de su desarrollo 

rural, urbano y regional más equilibrado. 

3.- Procurar la participación activa e igualitaria 

de los diversos grupos y sectores de 1a poblacl6n en_ 

el desarrollo nacional, buscando satisfacer las nece

sidades bfisicas de alimentación, vivienda, salud y -

educación de toda la población. 

Los principales lineamientos que se podr!an aplicar -

como base para desarrollar una metodologtn más precisa para 

resolver los mencionados roblemas de poblaci6n, serian los_ 

siguientes; 

-En primer luqar, llevar a cabo un diagn5stico socio

dcmográfico que permita identificar claramente áreas 

de problemas, as! como los aspectos o variables que_ 

determinan su evolución y sobre loa cuales doborán 

incidir prioritariamente las acciones de control. 

-A partir de dichas áreas do problemas, definir 5reas 

de acción principales, a las cuales deben correspoE 

der los programas que se formulen en materia do po-
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blaci6n. Estos programas no deben constituir un se~ 

tor programático independiente o paralelo a los de-

más: sus componentes y acciones deben ser integrados 

en,la estructura sustantiva de la planeación nacio-

nal, en sus distintos niveles. 

-Procurar la congruencia global entre los objetivos -

de la política de desarrollo y de la política de po

blación, efectuando los ajustes necesarios en ambos_ 

sentidos, siempre en función de la elevación de la -

calidad de vida de la población. 

Estos lineamientos generales deben ser adecuados y -

enriqeucediso según su ámbito de aplicación: Nacional, re-

gional, o para grupos específicos de población. En todos -

los casos, la participación activa de los sectores y grupos 

involucrados es indispensable, tanto en las etapas de pro-

gramación como en lns de ejecución, evaluación y seguimien

to. 

La migración y la urbanización, que se ligan necesa-

riamente a la distribución de la población y del empleo, 

constituyen variables del modelo. La distribución de la pg 

blaci6n, influye en las disparidades regionales, en las de

mandas de participación política, en el uso adecuado o ina

decuado de los recursos naturales y en la fortaleza o frag! 

lidad geopolítica. En el caso del empleo, el peso actual -
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Y futuro de la población en edad activa y la marginalidad -

en el campo y las metrópolis, son razones impostergables -

para que las pol1ticas de empleo se adapten a las caracte-

rísticas demográficas y a las condiciones sociales del pa!s. 

Otorgar prioridad en las políticas de población y la_ 

migración y urbanización es cambiar su ámbito económico, --

político, social y geográfico. El crecimiento de población 

es en Gltima instancia, una decisión familiar, pero la dis

tribución de la misma es una cuestión de desarrollo nacio-

nal. 

Una distribución adecuada de la población requiere de 

un modelo de desarrollo regional en lo económicoi de la vo

luntad de descentralización y participación en lo politice_ 

en la formación y apoyo a organizaciones efectivas y equit~ 

tivas en lo social; y del aprovechamiento racional de los 

recursos naturales, ftsicos y humanos en los geográficos. 

Lo anterior confirma, que la principal meta del desa

rrollo social, económico y humano, del cual forman parto -

integrante los objetivos y las políticas de pOblacién, es 

mejorar el nivel y la calidad de vida de las personas, ya 

que el crecimiento de la población, las tazas elevadas de 

mortalidad y morbilidad, así como los problemas de la migr~ 

cién siguen siendo causa de gran preocupación y requieren -

acción inmediata. 



140 

Debe darse prioridad a los programas de acción que in 
tegren todos los factores básicos de población y desarrollo 

y tengan plenamente en cuenta la necesidad del aprovecha- -

miento racional de los recursos naturales y la protección -

del medio ambiente f!sico para evitar que siga deterioránd~ 

se y as! crear un ambiente propicio que genere zonas con In 
dices delictivos. 

Se deben crear campañas de planificación familiar, ya 

que la elevada facundidad no deseada influye negativamente_ 

en la salud y bienestar de las personas y las familias, es

pecialmente entre las personas de escasos recursos económi

cos, obstaculizando gravemente el progreso social y económ! 

co de muchos paises. Las mujeres y los niños son victimas_ 

principales de la fecundidad no controlada. Embarazos muy_ 

numerosos, muy frecuentes, muy precoses o muy tard!oa son -

una causa principal de mortalidad y la mo~bilidad de madres, 

lactantes y niños pequeños. 

Aunque la tecnolog!a moderna de los anticonceptivos -

ha entrañado notables progresos en los programas de planif! 

cación de la familia, se requiere un aumento de la financiA 

ción a fin de crear nuevos métodos y aumentar la seguridad, 

eficacia y aceptabilidad de los métodos actuales. Se de--

ben hacer investigaciones sobre la reproducción humana pa

ra resolver los problemas de infecundidad y subfertilidad. 
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En los pr6ximos años, se registrarán cambios rápidos_ 

en las estructuras demográficas con marcadas variaciones r~ 

gionales. Las cifras absolutas de niños y jóvenes en los -

paises en desarrollo se irán aumentando con tal rapidez que 

se requerirán programas especiales para responder a sus ne

cesidades y aspiraciones, incluido el empleo productivo pa-

ra evitar la formación de delincuentes. El envejecimiento_ 

de la población, es un fenómeno que experimentarán muchos -

países. Esta cuestión, requiere atención especialmente en_ 

los palees desarrollados, habida cuenta de sus repercueio-

nes sociales y de la activa contribución de las personas de 

edad avanzada pueden aportar a la vida social cultural y 

económica de sus paises. 

La migración ilegal o de indocumentados y los movi- -

mientas de refugiados han cobrado especial importancia; en_ 

todas las regiones tiene lugar una migración de trabajado--

res de notable magnitud. en numerosos países en desarrollo, 

el éxodo de personal capacitado continGa siendo un problema 

grave en la esfera de los recursos humanos. Es indispensa-

ble salvaguardar los derechos individuales y sociales de -

las personas interesadas y proteger a esas personas de la -

explotación y de los tratos que violen los derechos humanos 

fundamentales1 también es necesario orientar esas diferen-

tes corrientes migratorias. Para lograrlo, se requiere la_ 

cooperación de los países de origen y de destino y la ayuda 
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de las organizaciones internacionales, para que con esto y_ 

lo ya expuesto, se logre mejorar la calidad de vida y el 

nivel de la misma de todos los pueblos de este planeta en -

la promoción de su destino com6n en la paz y la seguridad. 
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co•cLOSIO•ES 

PRIMERA.- Podemos concluir que el Derecho Penal, de~ 

de su inicio a la fecha ha venido sufriendo transformacio-

nes radicales, como consecuencia del desarrollo urbano, que 

genera una problemática que incide en tres factores funda-

mentales y que son:el político el económico y el social, que 

traen consigo una incidencia que estadisticamente revela la 

comisión de delitos cada vez mayor y que despierta en el l~ 

gislador la intención de sancionar con mayor severidad, así 

mismo adicionar a nuestro ordenamiento jurídico penal deli

tos que por su modalidad, se imponen y lesionan el bien co

lectivo. 

SEGUNDA.- El incremento de población que no es conc2 

rnitante con el desarrollo urbano, provoca hacinamientos, -

congestionamientos y estados de crisis que alteran el ámbi

to conductual del ser humano, y en consecuencia este aspec

to subjetivo, se traduce y deja huella en el ámbito social_ 

al producirse delitos que alteran el equilibrio de la soci~ 

dad. El desarrollo urbano carece de la dinámica apropiada_ 

y necesaria para otorgar a la sociedad estados de equili- -

brio, ya que no proporciona en forma inmediata un habitat 

en el cual el individuo y genéricamente la sociedad puedan_ 

desarrollar una actividad productiva y de trabajo, que inh! 

ba a los diferentes grupos humanos en la no comisión de il1 
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citos penalmente relevantes. 

La mayor incidencia de delitos no así en las zonas -

rurales en donde se detecta una menor continuidad en la co

misión d~ ilicitos de cualquier índole. Desde luego, toman 

do en cuenta los comentarios que se analizan en el presente 

trabajo, y que comprenden secuela& sociológicas, económicas, 

poltticas y otras más que dejan plenamente establecido lo -

que en estos párrafos manifiesto. 

TERCERA.- Se ha comprobado estadísticamente, que es_ 

en las zonas urbanas en donde existe mayor incidencia dcli= 

tiva: provocado esto en gran parte por la falta de un desa

rrollo urbano adecuado que mantenga un equilibrio social y_ 

que brinde condiciones de seguridad para quienes habitan 

en esas diversas zonas, y en consecuencia los delitos se 

vean minimizados por la influencia que ejerce sobre la con

ducta de los individuos un desarrollo urbano en armonía. 

CUARTA.- Las concentraciones urbanas, influyen drás

ticamente en el comportamiento del ser humano,. toda vez que 

motiva una interacción m5s cercana y continua que origina,

la comisión de delitos que se centran fundamentalmente en -

el patrimonio y la integridad física de todos aquellos que_ 

conviven en las zonas de desarrollo urbano, pués según se -

demuestra en estadísticas, se ha observado que en forma -

abrumadora, los delitos que protegen los bienes jurídicos -
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antes mencionados, son los que se detectan con mayor fre- -

cuencia, siendo ~stos el robo 

QUINTA.- En lo referente a los sujetos activos en el 

delito de robo, cabe mencionar, que generalmente éstos, ti~ 

nen un desarrollo sociocultural incipiente a la falta de -

bienes y servicios que les permita obtener un mejor nivel -

de vida, que incluya instalaciones adecundas que favorezcan 

una educación elemental por lo menos, así como fuentes de -

trabajo en donde desarrollen una actividad productiva, sien 

do de vital importancia desde mi punto de vista, la integr~ 

ción familiar como elementos esencial en la formación de t2 

do individuo, En consecuencia y haciendo referencia al de-

lito de lesiones, encontramos que existe un comGn denomina• 

dor similar en cuanto a las circunstancias que rodean soci2 

lógicamente al individuo como sujeto activo, debiéndose de~ 

tacar que en este tipo penal, el medio ambiente en que se -

desarrolla, provoca en el individuo una mayor agrosividad,

misma que desemboca sin medir reflexión algun en el ataque_ 

sorpresivo y violento a su víctima, causándole alteraciones 

psicofísicas que en la mayoría de las ocasionCs se revier-

tcn para los que conviven en esas zonas de desarrollo urba

no y originan que los mismos se hagan justicia por su pro-

pia mano, estableciéndose así acciones que se concentran al 

margen de la ley. En lo concerniente al delito de daño en -

propiedad ajena, como iltcito patrimonial y dado que por lo 
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regular su comisión atañe con mayor frecuencia al tránsito_ 

de veh!culos es de hacerse notar que los sujetos activos, -

pertenecen a un nivel socioeconómico medio, con caracter!s

ticas disimbolas, por encontrarse con una mayor preparación 

y mejores niveles de vida. 

SEXTA.- Por lo que respecta a los sujetos pasivos -

en los delitos ya mencionados, encontramos que sus caracte

risticas se concentran en estratos sociales medios y bajos, 

sin descuidar los niveles privilegiados en los que también_ 

se suscitan dichos ilicitos, aunque es menester señalar, -

que la incidencia de los mismos, definitivamente-se dan ca

si en forma sistemática en los niveles medios y bajos en -

virtud de que quienes pertenecen a estos nGcleos tienen la_ 

imperiosa necósidad de desarrollar su vida social con un -

riesgo mayor al de aquellos que cuentan con los medios mat~ 

riales y econ6micos que en consecuencia los reducen. 

SEPTIMA.- Atendiendo a la pr~blemática planteada, -

cabe mencionar sin temor a equivocarnos, que la piedra ang~ 

lar que cvitaria la comisión de estos ilícitoS, es el desa

rrollo educacional, que debe darse en todos y cada uno de -

los nGcleos familaires y que permita inculcarle al indivi-

duo principios fundamentales de respeto a sus semejantes y_ 

la concientizaci6n de los padres de familia para lograr una 

verdadera integración familiar; no olvidándonos que el des~ 
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sarrollo económico, político y social, será factor determi

nante para satisfacer las necesidades que requiere el indi

viduo para desenvolverse en forma positiva dentro de la so

ciedad da la que es parte integrante, trayendo como conse-

cuencia no la desaparición o inexistencia de estos delitos, 

más si su disminución que redundará en una estabilidad so-

cial •. 

OCTAVA.- Se ha comprobado que en las grandes eluda-

des existe una gran competencia por los empleos, entre las_ 

personas ya establecidas y aquellas provenientes de las zo

nas rurales, sobre todo con los trabajadores no calificados, 

ya que debido a que tienen que sufragar sus necesidades - -

prioritarias, no mejora su situaci6n, si no por el contra-

rio, la empeoran, der.arrollando actividades no roductivas 

y que a manera de conformiSJTD les permite ir subsistiendo. 

NOVENA,- Los servicios pGblicos no se han ..incrcment,!_ 

do en forma paulatina al crecimiento de la población, debi

do ésto a que la explosión demogrSfica en las ?rnndes con-

centrc10ns urbanas se ha dado como resultado de la disminu

ci6n de la poblaci6n rural, por la migraci6n de campesinos_ 

y extranjeros como actualmente sucede. 

DECIMJ\.- La interrelación entre aumento de población 

demuestra, que la delincuencia crece a la por con la pobla-
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ción, siendo que los factores socioeconómicos act6an seria

mente como factores de criminalidad. 

DEClMAPRIMERA.- Estadtsticamente se demuestra, que -

en la actualidad existe un aumento de población de menores_ 

de edad, siendo éstos los individuos que en mayor n6mero -

realizan conductas delictivas. 

DECIMOSEGUNDA.- En la actualidad como consecuencia -

a los avances de tecnologia·y dada la época moderna en que_ 

vivimos, la criminalidad no desaparece, sino se transforma_ 

ya que la delincuencia tiende a evolucionar haciendo as! -

cambios en cuanto al sujeto criminal, a las modalidades de_ 

operación y a las técnicas empleadas en la comisión de il!

citos penalmente relevantes. 

DECIMOTERCERA.- De las investigaciones realizadas, 

se concluye que la delincuencia es cada vez más violenta, 

está mejor equipada y reviste mayor peligrosidad y esto ha_ 

dado ventaja sobre los diversos órganos de scg~ridad públi

ca, ocasionando que éstos busquen mejores medios ofensivos_ 

y defensivos para ofrecer mejor protecci6n a la ciudadanta. 

DECIMOCUARTA.- Debido a la heterogeneidad de los ha

bitantes en las grandes concentraciones urbanas, se facili

ta la promiscuidad, la abundancia de centros de vicio Y la_ 
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me~cla de la pobreza en las relaciones sociales resultando_ 

que éstas sean violentas y lleven al individuo a ser objeto 

de una patología social. 

DECIMOQUINTA.- En el Estado recae la responsabilidad 

plena de ofrecer medidas de prevención de actos delictivos_ 

y mejores técnicas de readaptación social de los delincuen

tes, para lograr asi un estatus de pa~ y de se9uridad a sus 

habitantes. 
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