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INTRODllCCIO~ 

Ea el eeveaLr Aist6ric1 4e l•e ~ue~l•a,ee aa Aec&e aeceeari• regular 

la c1a&ucta le l•~ ~••brea ae~iaate la er~a•i'• ie aeraae ie •bserTa•

cla ,eaeral.•isaas qu~ fuer•• ree•~llala~ ea l•e a64i~~~ que actual--

aeate 11a1cea1e,La c•9ificati'A 9el ter~ca1 ee la reu•i'a ie ley~~ 

rerereatee a uaa raaa jur{•ic&. 

••la ~ctu~llCai l•e c6a1,1a &e aueAtr• Aerec&t p1eitlv1 1a1 re~laa 

ea su t1tall•a& lae «iet\•tae ae1eelaales que •e~aaia la c ... btaa.te vi

'ª 8tCial,p1r tal a1tiv1 alguats eetu&itetA «el terec&t afiraa..a. que la 

~p•c~ •• lee c64lc•s est~ aeca«eate. 

61 C'4i&• PeaLl •e~ioaa1 es auestr~ ley peaal ptr exceleaeta,per1 exis

te uaa era.a varieaaC ae leyes eapeciales que recul~ itvers1s 4elit•s 

que queia• fuera &e Mueetr• c6Cic• pu.aitiv• C••1 es el cae• Ce al&UR•e 

leyes a«•i•iatrw.tlvas que c•ate•,la• alcu••s 9elit•e ea ua Ca•{tul• 

ti.e saacl1aee que la tlectriaw. lla•a ielit•e e>!ueciales. De esta auera 

el artículo sexto oel C'olc• Pe•al Feoeral,co~cilia loe ielitoa ea-

pecialee y eus ~iap1oicteaes 01a&uceates.A~•ra biea,el pr~eente tra

baje versa e1bre el eetu«l• ae ua il{cit• peaal centeni«• ea el arti

culo 31 ie la Ley Para Proaover lii lnvera1'8 Mexicw.aa y Re~lar la 

!averai'~ Extra..jera,esta ley ee •e vital ia,1rtaneia para el locr• 

~e lea 1CjetiY•~ y a~~lraci•aee naci••~les yu que la &l~t•ria ie M~-

xlco loa clraio ¡-ir" en terna • l•s iaversl•¡;¡e:;, extranjeras li.eei.e el 

puat• Ce vista ec1n,~1c1,e1c1al y ~tl{ttce.~1 ~•squ~j• klet,ric• ~el 

1trese•te traoaJ• ee ce& el 1ojet1 &e pri:8eatar 11.1. !laneraaa que per111.

ta c1Rtcer lts proDle~~s f lws ve4tajae que re•r~eeata.a lks tnver~i•

aee en ~uestr1 ,ate,trata•i, le 1•1tir l•e ilvereea ••~t•~ T fin•li

••ui~a quf' n""-!i t~:1iU• •tr •Ut'str• •~cl.lrrelle,la tra.yecttria l.e auentrll 

ecen.e•(a ea el áa.bitt i•t~l'AilCi• .. ..,l. 

Al triuRft ie la reveluci'ft •extc~a•,ae 1tla~•a• en •u~~tra Carta ~af

•a lea ~r!ce1tts que ea ~aterla ec••'~ic~ ~•• la pie&ra ani:ular ie 

te aueetra ectK1a{a ~tl!tick. 



La ley que ee ceaeata eat' late,raia per seis ca~!tul•s &eatr• Se 

l•s cuales el ,rlaer•,~etv~l~ce l•e l\aea~ient1 1 10Jet1v1s v f•r•a

ll4aies que 4eOe reveatir l• i•ver~i'• te ca~ltalea ea auestr• 

país;el aef;U••• rtKUla l~ amquisic1'• y el ceatr•l •e lee •••reeaa 

~ue cueataa • preteniea c•atar cea ca~ltal extra..nJere.el tercer• 

•arca las ilrectrices me l~ C••iai'n N•c1enal 4e lRversteaee Extra.A

jeras,eu c••~•s1ci,•,•••lra•ieat1s,intecraci'n y funcl1aaaieate; 

ieatre iel cuart1 1 a1 ~rev~ l~ re.:ulaci'n ie les f1&eic1als•e ea 

fr1ateras y literalee;el quinte esta~lece li 1rgaAizaci6n y fun-

cl•na~ieRtt •el Re,ietr• Nacle•al •e lAversi•ae~ ~xtranjerae,y 

f\nalaeAte,ientr• &el cap{tul1 sexte,ee c1atie~en las iiep1eici1aee 

ceaeralee,ciaco art(culoa tranaitorioa y ua ielito especial •aterla 

te la preseate teete.n• el eetuiio jur{alo• <oc1~tlc• &el artículo 

31 ie la ley que ee eauacia,ee &ace aeaci'• 4e lee priacipales 

eau•claiee ie la teer!a e1tat,aica iel &elite cea el fin te encua

&rar el art!cult ie estuii• a l•e au~ueet1e y elemeRt•e aet alea1, 

t1ia ve~ que el tL,1 c1nte~t•• en ~1,represeata uaa cealucta aatt~a

trL,tica que ~·r l• ,eaeral ea realiza•~ ••r lee llaMa•1s testaferr1e 

• preetaa1aDres y que las aut1rila•es eeoea re,ri~lr ctn ~ra& eeve-

rt&ai tala la i•~•rtaacia y característ1cae q11e r~preseataa lee 

iieaee y terecaee que la aeraa jur{lica tutela. 



Sumario: 1.1 Concé\lto ·~e i~~~istÓ~ Extranjera• 

l. 2 Claeificaci6?i de ·las ;inversiones. 
·--'.·,·. 
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1.1 CO~CEPTO DE ~Nv:;:RSIO~ ~XTRANJERA 

Etimológicamente, la palabra inversión proviene del término 

lat!n "invertere" que significa invertir, dar vuelta o colocaz; 

al revás una cosa, en tárminos generales se conoce como inver

sión la adquieició~ y uso de factores de.producción (maquinas, 

edifi¿ioe, contratación de hombres) para la producción de bie

nes; servicios y primeras materias· de todo tipo. 

"El concepto de inversión tiene distintas acepciones, la -

adq~i~ición de bono~, acciones. u obligaciones, ee conoce con 

.~l nombre de inversión financiera; sin embargo, la acepción -

que 18 ~e-más propia, ee la referida a una actividad creadora 

de f~~r~cas y maquinarias, edificios, carreteras, ferrocarri--: 
1 11!~. ·,~,~:rtoe y aeropuertoá 11 (.1) 

Invert1r en su e_entido económico, ··ae refiere a la coloca -

ción. de_dinero .en.~un. determinado negocio para hacerlo product}_ 

vo o. bien, ee afectan bienes económicos en una actividad pro-

ducctiva para ~vitar eu desvalorización o incrementar el capi

tal. El concepto de inversión extranjera versa en que la colo

cación de dinero o la afectación de loe bienes económicos ea -

realizada por personas de nacionalidad distinta a la del pa!e 

en que se aplica, ea decir, ea efectuada en un determinado -

país por personas no residentes, 

(1) Núfiva enciclopedia Universal T. VII, Barcelona España 1984 

Ed. Carroggio S.A. Pág. 5354. 
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Para el acuerdo de Cartagena, la inversión extranjera es : -

"Aquellos aportes de capitales provenientes ciel exterior de 

propiedad de personas naturales o empresas extranjeras destina

dab al capital de una sociedad en monedas libremente converti-

blee, en maquine.ria o equipo, con derecho a la reexportaci6n de 

su valor y a la transferencia de utilidades al exterior" ( 2). 

La definici6n anterior, va más allá de lo que en si es la -

acepci6n de inversión extranjera, ya que ademls de indicar en -

que consiste describe un elemento máo al imponer u otorgar un 

derecho al señalar: "con derecho a la reexportación de su valor 

y a la transferencia de utilidades al exterior", siendo esto -

una finalidad o consecuencia de la inversión extranjera y no, -

una parte integrante de lo que en si es el concepto, En nuestra 

forma de entender, en la definición que se comenta existen ele

men~oo ajenos al ténnino inversión extranjera que debe indicar 

unicarnente lo que es y no su concecuencia. 

En nuestra legislación mexicana la inversión extranjera car~ 

ce de concepto, La Ley Para Promover la Inversión Mexicana y -

Regular la lnveroión Extranjera (Ley ce Inversi6nes en lo suba! 

cuente), no proporciona una definicion de la misma, concretándo 

ee sólo a señalar loe caeos en los cuales lag inversiones se -

consideran extranjera~ al establecer en su artículo dos 11 Se CD!!, 

eidera inversión extranjera la realizada par: 

I Personas morales extranjeras, 

II Personas físicas extranjeras. 

III Unidades económicas extranjeras cin personalidad jurídica. 

IV Empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente--

capital extranjero o en la que los ex~ranjeros tengan por -

cualquier titulo,la facultad de determinar el manejo de la 

empresa.se sujeta a las disposiciones de esta Ley,la inver~ 

ai6n que se realice en el ca~ital tie las em~resas, en la -
adquisici6n de los bienes y en las pperacioneo n ~ue la pr~ 

pia Ley se refiere. (3), 
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El cri terio;'6e· :nuestra Ley de estudio, atiende a loe euje-

toe activos que realizan la inversión, la omiei6n de nuestro -

legislador en el sentido de no otorgar o proporcionar un con-

capto oe lo que debemos entender por invarsión extranjera, en

tre.fia la idea de suponer la preexistencia de capitales prove-

nientes del exterior, enmarcando los casos concretos en los -

cuales la inversión se conaidera·extranjera evitando así, in-

terpretaciones equívocas para determinarla. 

También se concidera inversión extranjera a la financiación 

internacional en la cual, un país pone a disposición de otro -

sus recursos, esta disposición puede ser a largo o corto plazo 

y entraí\an la cesión o toma de préstamos o la compra de empre-

sas, •Commnmente el capital sale de paises altamente desarrol!!!: 

dos que disponen de un exceso de ahorro con respecto a las neo~ 

sidades interiores de inversión y va a parar a paises menos de

sarrollados que tienen un déficit de fondos invertibles" (4). 

Andrés Serra Rojas por su parts,proporciona una definición 

sencilla de lo que aebernos entenécr por inversión extranjera al 

seHalen: •en términos económicos la inversión extranjera signi

fica emplear dinero particularmente en la empresa de larga dur~ 

ción empréeitos, en propiedad, edificaciones etc, en una pala-

bra implica una transferencia de capital, sea en dinero o en -

bienes de una nación a .otra" ( 5). 

(2) Asociación de Abogados de Empresa A.C. Inversión Extranjera 
y Transferencia de Tecnología, Ed, Tecnoe S.A. México 1973, 
Primera Edición Pág, 131. 

(3} Ley para Promover la Inversión ~iexicana y Regular la Inver
sión extranjera. Leyes y Cód<l'¡¡;os ele !l.éx1co, Ed. Porr6a, --
méxico 1986. Pág. 

(4) Nueva Enciclopedia Universal. T.VI Barcelona Espe.fia 1984, -
Ed, Carroa;¡:io. S.A. Pás, 4114-4115. 

( 5} Serra Rojas 1 Andrés, "Derecho Administrativo" Ed. Porróa, --
México, 1959 Primera Edición, Pá¡7. 278, 
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El concepto anterior x·esulta más concreto ya que tanto el -

dinero como loe bienes son representativos óel capital aplica

do en un sinnúmero de actividades productivas de un determina

do país a otro. 

Finalmente poóemos concluir que la inversión extranjera es 

la transferencia de caoitales de un país a otro siguiendo dos 

criterios pare ello, el primero seria en base al origen del -

capital que como las personas tienen una nacionalidad o proce

dencia, el segundo es el que sigue la ley de inversiones en -

cuanto a los sujetos que la realizan, quedando s6lo por agre-

gar que las inversiones extranjeras traen consigo aparejadas -

una serie de métodos de gerencia, tecnología, investigaciones 

científicas y la utilización de patentes desarrolladas y prob~ 

das en las empresas matrir.ea extranjeras. 

l. 2 CLASIPICACION DE LAS INVERSIONES SXTRANJS!!AS 

La inversión extranjera suele clasificarse en base a dife-

rentes criterios, un primer criterio seria la temporalidad de 

la.inversión, es a corto plazo cuando el reembolso del princi

pal se realizará en un periodo infe~ior de un afio¡ será a lar

go µlazo, cuando rebase este término, la impreeici6n de eate -

criterio 9e presente. cuando un inversor reembolsa el principal 

en un tónnino inferior a un año siendo su inversi6n a plazo --

largo o cuando se prorrogue algun depósito. 

Sn la próctica se reputa inversi6Il extranjera a corto o la! 

go plazo en base a la naturaleza del título en que se materia

liza, sin embargo, auele ser también impreciso en el supuesto 

Ce que el titulo val0r con vencimiento superior a un año, sea 

revendido antes de llegado el té.-mino, i¡¡ualmente se presenta-

ria esta situe.ci6n en el caso cie un de-:i6sito bancerio inferior 

de un afio y se prorroga por más tiempo. 
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A pesar de la ~mpresici6n de estos criterios, los paieee -

loe utilizan para calcular eue respectivas balanzas de pagos y 

para determinar el saldo de la b~lanza básica, 

Otra clasificación de las inversiones extranjeras, atiende a 

un doble criterio pnra determinar ei esta es pública o privada¡ 

lae i~versiones a largo plazo, versan sobre la naturaleza del 

inversor, mientras que cuando se trata de inverei6n extranjera 

a oorto plazo ee le considera pública o privada atendiendo a la 

naturaleza del agente que aparece obligado en la operación, As1 

como por ejemplo, ei un inversor privado adquiere bonos del te

soro mexicano a largo plazo, la inversión extranjera se califi

ca como privada, mientras que si la adquisici6n ea a corto pla

zo, la inverei6n será pública por el carácter del agente pree-

tatario obligado en la operación de la inverei6n , 

La claeificaci6n de las inversi6nes extranjeras en aut6nomus 

o acomadantee,eetriba en que la primera se determina por lne d~ 

eioiones de la e unidades económicas y las segundas, se determi

nan por la evolución del resto de la balanza de pagos del país 

en el período, pues tienen un carácter equilibrador, 

Los casos típicos de este último tipo de inversión son las -

variaciones en las reservas de oro y divisas del país además de 

los cr6ditoa tomados de organismos internacionales para finan-

ciar su dtlficit,Por ejemplo si las autoridades econ6micas de un 

país con déficit en la balanza de pagos, decide financiarlo me

diante la importación de capitales extrumjeros privados a corto 

plazo atraídos con la elevación de un tipo de intertls/ esta in-

versi6n será aut6noma si los titulares del capital importado -

sean guiado por un motiva de beneficio privado; será acomadante, 

por la intenci6n lle las autorid?..dea econ6miaas para los finca -

áel país que las recibe, 
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Las inversiones privadas autónomas extranjeras se clasifican 

en tres tipos: En el largo plazo pueden ser directas cuando la 

intención del inversor es lograr el dominio de la empresa 

cuyos títuloa adquiere; en las de ~atnetera/el inversor única

mente pretende obtener una rentabilidad de su inversión, en --

consecuencia, la inversión directa únicamente puede materiali-

zarse en la compra total de una empresa nacional por parte de 

un inversor extranjero o, en la adquisición de acciones o part.!, 

cipacionos en cuantia tal, que le conviertan en socio mayorita

rio, Por otra parte, la inversión de cartera puede dirigirse a 

la adquisición de cualquier activo financiero, y en su trata-

miento técnico adecuado se encuentra en el campo Ce la teoría 

de la seleccióh de cartera; la inversión extranjera en inmuo--

bles e6lo responde a las inversiones efectuadas por agentes no 

residentes en la adquieici6n de inmuebles en el país. 

Las inversiones extranjeras autónomas y a corto plazo se -

clasifican en: dinero caliente, especulación de cambios y arbi

traje de intereses; la primera responde a loa movimientos rápi

dos de capital producidos entre paises a consecuencia de distu! 

biÓs sociales, la segunda, obedece a los movimientos de capital 

dirigidos fuera del país cuya moneda ae espera se devalúe o pa

ra la revaluación del tipo de ca~bio de un determinado país; -

finalmente, la inversión extranjera en arbitraje de intereses -

responde a los movimientos de capital producidos. 

Inversi6n financiera ea el gasto realizado en la adquisición 

de activos financieros con la intención de obtener una rentabi

lidad futura, los casos máu comúnes son los de!)6sito:J bancarios 

de ahorro o a plazo, las letras o bonos a corto plnzo, los be-

nos a largo plazo, las acciones, l.?s títulos repreAe:itativos de 

los pr~sta~os a corto y largo plazo, las 9articipacionea en em

presas no conotituldas en formas de soci8duCes a~6nimas y los -

títulos representativos del credito comercial. 
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Inversión induc~da.- ?arte de la inversión agregada explica

da por variables del modelo de. determinación de la renta. 

Inversión· institucional.- Inversión realizada por una organ! 

zaci6n como las companías de seguros, los bancos, etc, 

Inversión planeada.- Gasto que las unidades económicas pien

san realizar en el futuro en la adquisición de bienes de capi-

tal productivo fijo, de existencias, de viviendas y de todo --

otro bien de consumo duradero. 

Inversión privada.- Gasto realizado por las empresas y las 

economías domésticas o familias e instituciones privadas sin 

fines de lucro para la adquisición de capital productivo fijo -

en bienes, de existencias y de vivienda• y otroa bienes de con

sumo duradero, 

Inversión pública.- Inveraión real llevada a cabo por el sec

tor público de la economía. 

Para elaborar una clasificación de las invereiónea extranje

ras en forma mñs completa nos llevaría a una tarea sumamente -

laboriosa que nos apartaría del e~foque que p<rsigue el presen

te trabajo, ya que ésta ae manifienta en muy diversaa formas y 

que no es nueatro objetivo analizar por lo que, siguiendo loa 

lineamientos del tratadista Oacar Ramos Garza, haremos mención 

a las dos formas fundar~entales que reviste la inversi6n extran

jera. Las inversionea pueden aer directas o indirectas (llama-

das de cartera), 1as primeras sons "Las que se efectt1an por par

ticulares pnra el establecimiento, mantenimiento o desarrollo 

de toda clase de negocios tambien particulares en un país ex--

tranjero" ( 6) 

(6) Ramos Garza, Osear, 11 Inversionee Extranjeras en Máxico 11 Bd, 

Porrúa, México 1983, Páe. 3. 
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Las inversi6nes extranjeras directas van encaminadas a prod~ 

cir utilidades e incrementar el capital que es el objetivo de 

toda inversi6n, asi mismo, este tipo de inversi6n puede presen

tarse en forma dnica o mixta, la pri~era se presenta cuando ln 

totalidad del capital es propiedad de personas extranjeras; la 

forma mixta es aquella en que concurren tanto el capital naci.3_ 

nal como el capital extranjero. Ln forma única se presenta cuB.!! 

do el país receptor carece de ahorro interno para aplicares a 

la productividad; en el segundo caso, los ahorros no cubren to

talmente la inversi6n por lo que se busca complementarlo con el 

capital foráneo, 

Las inverai6noa extranjeras indirectas o de cartera, "se --

efectúan a través de préstamos entre gobierno o empresas públi

cas oficiales del país receptor del crédito, o a través de la -

colocaci6n de valores bursátiles oficiales del país receptor -

del crédito en las bolsas de valores del país que otorga el cr! 

dito" (7), 

Las inversiones extranjeras indirectao obedecen normalmente 

a :azones de tipo político o económico pactados previamente por 

los paises que en ellas intervienen, por el contra.ria las dire~ 

tas van encambadas n obtener un beneficio, Esta Última clasif!_ 

caci6n será la pauta a seguir en nuestro trabajo, dada!::: las ca

racteríoticas que ambas inversioneo tienen y la reporcuci6n que 

en méxico han tenido, la tranoformación de las inversiones di-

rectas en indirectas y las caus•is que dieron origen a una deuda 

oública que se ha ico incrementando en el transcurso cel tiempo. 

( 7) Rrunos Garza, Osear. · ob, cit. Pág. 3. 
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t~u nuestr• país, ee pretentie que la i.nverai'n extranjera&\.

recta única se convierta en inveroUn Urecta ;Dixta, lluscanáe 

ae esta aanera que a.ala• ceallyuTen en el auaent• ie la pr•iucti 

Yiáa&, ieearroll• iaáuetrial y •l l•ir• &e nuestra ináepenáea-

cia ecoablca, 

2. l 11.EX!CO INDEP?:Nlllí::HTE 

Las invereiones extranjera• ee preaeataa ea ~~xic• antes áel 

••Yiaiento ináepeaáieato, el aulleuelo ••xlcano era explota•• -

para el lleneficlo áe la Corona Espa~ola, la8 relacloaes coaer

clales eata9Qll eu9erii•allas a las ecen••las eurepeas p•r la es

trecaa relaci6n coa España. La crecieate proiuccl6n áe plata y 

la l'ra.A leaania ti.el aercalt eurepee, licaren a nueetr• país c•n 

lao naciones capitalistas áel viejo contineate, 

Durante las lucaas áe iniepenáencia la polllaci6n nexicaaa -

perái6 casi la aitaá áe eu fuerr.a áe trallajo. 1 se ye{a forza•• 

a auaentar eu presupueste para aacer frente a p•slllee lavasle

••• o evitar la recoa~uista por Bspal!a. El cr6áito interne, era 

casi nulo por la antipatía ~ue loo comerclantee españolee een -

t{a.n por el i•tierno aexlcano con lo cual, ~~xico se vi6 olllic~ 

áo a recurrir al cr6áit• exterior. El conocimiento áe las riqu! 

"ª" naturalee áe nuestro pa{e, áeapert6 el inter~s áe los pal-

ses capltali.stae que s• apre•urar•n a rectn•cer a l~xice C•m• 

pa{e ináepenáiente as( cono otercar cr6áitoe a ~ete para el so~ 

t•ni~Lent• lel nueve 1•9iera1, &e esta manera, las lnveralenee 

extranjeras ináirectas collran aayor i•p•rtancia en l•a priaeros 

a~•s &e viáa ináepen~iente áe M~xico y lae áirectae en aenor 

craáo ya que o• aplicaron en el comercio y en la niner(a. 

Las prl11eras t.nversi.tnes Ln.llii.rectas !5•n centr¡,taitae per Mé

xico en el año á• 1~24. 



-10-

Durante la presidencia de Guadalupe Victoria, Inglaterra su! 

cribi6 empréstitos mexicanos por valor de siete millones de 

Libras unido al reconocimiento de méxico como nación indepen--

diente, de esta forma, se hhbría la posibilidad de concertar un 

tratado de comercio, navegación y amistad para la entrada del 

capital inglés con inversiones directas, 

"El primer empréstito mexicano (inversión indirecta) estuvo 

representado por una emisión de bonos al cinco por ciento con -

valor nominal de 3'200,000 Libras por un plazo de treita años -

y" se garantizarían con todos loe ingresos del gobierno federal 

y la tercera parte de los ineresos aduanalee del Golfo de México 

a partir de abril de 1825"(8), 

El destino de etee primer empréstito para algunos autores, 

se aplicó en la construcci6n de loe ferrocarriles nacionales en 

la necesidad de comunicar el paie, aei como la traneportación -

de las '1ateriae primas obtenidas, Sin embargo, "la mayor parte 

se utilizó para la compra de equipo mtlitlll?.·Y naval, pago de pa

sivo y gastos de administración gubernamental'', (9) 

Ambas finalidades pueden ser posibles si ee atiende a que el 

transporte se realizaba en ese entonces a lomo de mulas, pero -

tambien era necesario garantizar la seguridad del paie y loe --

1>;astoa de administración que todo 1>;obierno requiere pal'a cum--

plir con sus fines, Por otra parte las condiciones en que se -

encontraba el paie orillaron a loe distintos gobiernos a contr! 

to.r em?réetitos muy desfavorables para nuestros objetivos, aun

que ae piensa que a·sas crédi toa fueron "continua fuente de des

pilfarros e inmoralidades gubernamentales unidos a loa graves -

desaciertos de la administrRciOn pública" (10), 

~9) Ceceña José Luis ob,cit, Pág. 35. 

( 10) Serra Rojas, Andrés, ob, ci t, Pág. 280, 
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Las inversiones directas inglesas, se instalaron en la mins

ria y el comercio exterior con la exnortaci6n de los metales 

p1•eciosos y materi11s primas, convirtiéndose Inglaterra en el 

principal oroveedor de manofacturas, El bajo impuesto en la mi

neria animó al capital inglés para la fundaci6n de siete compa

ñias mineras con una inversión aproximada de diez millones de -

pesos, siendo las más importantes por su mayor inversión, la --

Compañia Unida de las )!inas de 11.áxico y la Compañia Anglo-h;exic!!; 

na, Para 1825 nace la Compañia ~exicana para explotar las minas 

de Veta Grande en Zacatecas, para este año, se contrato otro --

empr6stito en Londres con un ingreso neto de más de dos millones 

de lihras por los descuentos que se hicieron por concepto de 

amortización y pago de intereses anticipados. Las constantes lu

chas internas y las intervensiones extranjeras inpidieron a M6x! 

co cumplir con sus compromisos as!, para los finales de los años 

veintes se llegó a un acuerdo con el gobierno de ~ustantante y se 

capitalizaron loe intereses vencidos con lo' que la deuda exte-

rior se incrementó más, ya para 1831 ascendí~ a m~a de veitiseis 

millones de pesos, Durante el gobierno de Bustantante se empezó -

a reacer la industria textil, es mandó construir maquinaria en -

Estados Unidos y ?rancia as! como la im 0ortaci6~ de semilla de

algodón de mejor calidad, cabras y bicuñas para hacer más comp! 

titiva esta industria frente a 111 extranjera, en eua dos años -

de gobierno se establecieron fábricas textilP.s en Móxico, Tlan.!'. 

;iantla, Cuencsm~, Tlaxcala, León, Celáya :: Querétaro y para ---

1835 en Puebla, Jalisco, Michoacán y Veracruz, "El primer mini.!'. 

tro mexicano en los Estados Unidos Manuel Zozaya traj6 el equi

po necesario r :·· para fabricar papel por lo que tuvo siete a"'

ftos de excenci6n de impuestos, así~muchos extranjero emoezaron 

a llegar a )léxico. 
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lucnos aexicanos lnsistler•n en lnaustrialitar al pa!s seore 

teae con el lmpulae que al' el llanee ae Av!e funtaae por Lucas 

Alaa"1 con l• que se •speraia sustitulr alcusa vez el alner• -

extranjer• eur•pee. D•spu6e ae la p6rilta te Texao en le3e, las 

rlc¡uesas ie !16xic• er1.n :auy c•neoitaa ea Kur•1• en iemie ?r1<n-

cla preeentaia un fuerte creclMl•nt• capitalista y ten!a la n•

ceeiiaa i• aapliar ouo merca••• así, en marz• ae este alea• año, 

iemanta a M6xice el P•C• te ••iscient•• •ll p•••• p•r cencept• 

te ial'les 1 perjulcl•s ecacienat•o a suo cluiatanes en sue pr•

pieiaaes p•r l• que presenta un ultlmatua al c•ii•rn• •exican• 

en el ~ue aiem'• protenio la cencortacl'n io un tratai• a• ce-

aercie en cenilcienee io privilocl• para suo uci•aales, "la º! 

catlva ecacl•n' el ilequee te les puert•• aol Golf• y la ecupa

cl'• ailltar ae Veracraz, el conflicto culain6 un &i\• iespu6e 

oen el trata•• ie pa• que pus• fin a la llaaata cuerra i• l•• -

pastelea''. ( ll), 

Para la a'oaia ie leo Cuarentas, las eranies petenciaa Capi

talletaa sicui•n•• la línea ae los Estates lniies, iesarrtllan 

un prec•e• expanal•nista at~uirienae craaios terrlt•ri•e en 

A!rlca 1 Aa6r1ca L~tina cea el •ijete io aapliar sus aercatee, 

celecar capitalee, •••curar materias primas 1 •itener •r•. 

Para el ail• ie 1~~5, lae l•p•rtacienes pr•c•ient•s ae In:la

terra ascentlertn a ~'• te cattrce ailltnes to pe•••, lao pr•c! 

aentea ie Prancia casi a tres alllenoo ae p••••, tes puato cin

ca aill•nes ie Kstaies lniies y un• punte ocie mlll•n•• ae ir•

aen y ...,_iure•, te aan•ra que, Inclaterra erK p•r aapli• •are•• 

21 principal preveeior ae aanufacturas para el mercatl• ••xlca-

na, aunque para ese ali•, la iniustria textil mexicana utillzaia 

l• Hira ie ale•''ª te lea Eatues lnihs y 'raci•.s a eu pro -

teccl6a ceaeni6 a 4e•plac~r a l8s ••rca4er!•s •urepeas, asi ee 

inicia un franco pr•c•e• te sujecl'n te ll~xic• a ggtyioe fnlii•a. 
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La influencia norteamericana repercutio'en el aumento de sus 

inversiones directas a finales de esta década, por lo que repeE 

ta a las inversiones indirectas, la falta de pagos de intereses 

y amortizacitJnes, obligó a M~xico a realizar doa conversiones -

más en 1846 y 1850, logrando ma~tener el pago por tres años so

lo que, en la segunda se tuvo que entregar dos millones y medio 

de pesos oor la indemnización norteamericana además de soportar 

la invasión francesa y la derrota de México por el país del no~ 

te, no obstante los esfuerzos realizados por Gómez Parías que -

en el artículo primero del Decreto pronunciado en 184 7 en que -

establecía la necesidad de invertir quince millones de pesos -

para continuar la guerra con los Estados Unidos, Con la deear-~ 

motización de los bienes ecleciásticos y el afianzamiento del -

gobierno liberal en el poder, Juarez promulga los Decretos para 

nacionalizar dichos bienes y la libertad de cultos; la permane~ 

cia del gobierno liberal representaba una buena situaci~n para 

las aspiraciones de los paises inversionietas que no dejaban de 

tener interás en todos los aconte"'imientos de M~xico para ufi8.!l 

zar eu poder económico y obtener ventajas en sus inversiones -

tanto directas como indirectas a través del comercio, Con la -

guerra civil de los Estados Unidos en 1861, ?rancia se a?resuró 

a buscar un motivo para li~ar su economía con nuestro pai~, en 

estas condiciones !iapole6n aprovecho lA. coyontura para justifi

car au acci6n intervencionista ya que no deseaba un conflicto -

con las potencias europeas. La plataforma de arranque para las 

aspiractones de :~apalean III en crear un imperio en M.áxico ee-

rf,i el ª?ºYº de los tenedores de bonos de la deuda exterior, a], 

to clero, arist~cratae, etc. 

(ll) Qe~e:'la, J?sé Luis, ob. cit. Pá¡¡, 41, 
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El motivo esperado se presentó durante el gobierno de Juárez 

en la suspenoión de pago de la deuda exterior decretada el 17 -

de julio de 1861, hecho que ocasionó la intervención militar -

por parte de ?rancia, Gra.~ Bretafia y Es~aña en enero de l3ó2.-

Los tratados de la soledad no fueron aceptados por Napoleon y -

envi6 m.~s tro9a9 a M!Sxico ?ara establecer un gobierno provisio

nal, los ejércitos franceses, con la ayuna de la corriente con

servadora ocupan la ciudad de México en junio de l8ó8, 

La llegada de lolaximiliano trajo consigo un empréstito de 

ocho millones de libras esterlinas se(lllido de otros dos, uno de 

ciento diez millones ée francos y uno más de doscientos cincuen 

ta millones, el primero no tuvo beneficio para ?1~~xico ya que se 

aplicó para pagar al ~obierno francés por gastos de guerra y 

otras reclamacionea, Maximiliano contrató empréstitos que trL

plicaron la deuda a pesar de haberse pagado parte óe la ueuda -

de Londres y de la deuda Jecker, El gobierno de Juárez optuvo -

un empréstito de Estados Unido9 para comprar' armas por dos mi-

llones de pesos, Para 1870 la deuda exterior de México ascendía 

a más de ochenta millones de pesos y de cuarenta millones la in 

terior, queclando el pa(9 co:1 U.-lrt economía atrazada y dependien

te que hastu la fecha perdura, Para finales del siglo pasado, -

M~xico se enco:ttraba libre de presi1Jnes, existía una paz social 

merced al naciente gobierno de Porfirio Díaz, lue intervencio-

nea armadas no se presentaron ya que para entonceB cxi~tía un -

ejárcitn mexican0 m~a defi~ino y preparado. Las inverniones in

directas fu~ro~ el punto principal para la incorp.,raci6n de 

M~xico a lR vida moderna del capitalismo encnbez~d0 ~ar loa 

~nises más ~oderon1s. La penetrnci6 1 óe los ca,itales extranje

ros cambi6, ahora ya no ser1.a·1 créoi t1Js ni empréstitos sino in

versiones directas de las grandes corporaciones trasnaci~nales 

que cobraron gran auge en este perí.'~C "· 
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La suspern'li6" a~ las relaciones C.iplornáticas entre México y -

Fttancia e Inglaterra, incrernent6 las relaciones econ6micas con -

Estados Unid~s, las ex~ortaciones de ~ste con nuestro país, ~r~ 

voco'un cambio en nuestra estructura productiva, la maquinária 

y ferretería tuvieron mayor prepo~derancia en las ventas n~rte-

wnericanas, llevando aparejada Wla serie de inversiones en mine

ría, ferrocarriles, tierras del estado y petr6leo, La política 

del <Jeneral D!az resµecto a las inversiones extranjeras, resul-

to ser preferente y bien recibida por la necesidad que existía 

de industrializar al país. "Esta política, fomentada por una se

rie de preferencias, tuvo como reoultado un incremento rá?ido de 

la importaci6n de capitales", (12). 

En loe últimos veinticinco ai\os del siglo pasado, en capital 

norteamericano representaba el treinta por ciento del total de 

sus inversiones en nuestro país por el interés en sus bastos -

recursos económicos, cifra que ningún otro país tenía en propor

ci6n igual. En 1881, el ayunt~miento de la ciudad de México, --

otor¡so' al capital alemán la concesi6n para el alumbrado público 

a la Compañía Mexicana de gas y luz electrica ••esta compn.fiía ae 

había convertido en la única con derechos pura explotar l" cner

eía oel valle· ce ·1éY.ico, por lo que el capital alemán ?rometía 

lle1pr a ser factor importante en la industria eléctrica de ~'.éx_!:. 

co". (13). 

(12) Raymond, Vernon, ~l Dilema del Desarrollo Econ6mico de Mé

xico, Ed, Diana t.!éxica, 1966. pp. ól as. 

(13) Galarza, Ernesto. la Indu~tria Eléctrica en México, FCE, 

Máxico 1941. Pá¡¡, 75, 
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Otra concesión ~endría el capital alemán en el Estado de Pu~ 

bla con lo que el aumento de sus inversiones se presentában 

primordialmehte en esta industria, por lo que respecta a loe -

ferrocarriles, eqtos cobraron gran im9ulso en iaao con la cons

trucci6n de Ferrocarril Central que iba de México a Paso d~ --

Norte (hoy Ciudad Juárez) con lo que el transporte de materias 

primas y metales se facilitaban quedando terminada dicha red en 

el afio de 1884. Para finales del siglo pasado, el capital fran

cás comienza a penetr~r en la banca, el comercio y la industria, 

pero las inversiones procedentes de Estados Unidos fueron las -

que más constancia y volumen tuvieron, cobrando gran cuantía en 

el peri6do de Porfirio Díaz sobre todo en la agricultura, el 

comercio y la minería. 

2, 2 MEXICO EN EL SI'1LO VEINTE 

En el nre~ente siglo, la concer.Lraci6n económica de los 

paises más desarrollados, permiti6 la formación de grandes emp~ 

eas industriales, bancarias, comerciales y de servicios públicos 

proyectándose hacia la forma de capitalismo monopolista. 

'
1 El medio más eficaz para lograr los objetivos, era aumentar 

la magnitud de sus ooeracio~ea e intP.grarae orizontal y verti-

calmente a las demás ec1Jn01'lian mnntenienc1o tJ.n c1~eci¿nte volú.ncn 

ce producc16n" (14). La creación de rnonooolíos tuvo gran condi

ci5n favorable en el gobierno de Porfirio ~íaz cebico a la oo-

lítica que se ndooto'para las inversiones extranjeres. 

(14) Ceceña, Jos~ Luie. ob. cit. P1g, 49. 
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:ia. corriente_ l!.b~ral n,ue_ ?ara ent•>·tce~ -;ireval~cía, ,r..,~Uj') -

una considerable expanci6n de las inversiones n~rtee!Cericanas y 

europeas, ce esta manera, las inversiones en la minería se ayl! 

caron yara la exyortaci6n de los metales obtenicos de asta, los 

farrocarriles tuvieron inversion~s para la creaci6n de las li-

neas que conectaban c0n el Puerto Pe v~racr1 1z; y puntas fronte-

ri1.os CO;\ los Estados Unidos para el transoorte ae materias 

primas, en la RBTicultura las inversiones se aplicaron ~ara la 

producción de algod6n, cafá, cacao, vainilla y otros produCtoa, 

en la bancaria, para la caotaci6n y financiamiento de recursos, 

teniendo todas ellas como forma constitutiva la de sociedades 

anónimas que ejercieron gran influencia en la vira ec0n6micu y 

política de México. En este peri6do 1 lRs inversiones extranje

ras, se enc~ntrnban en tres ramas principalmente, petr6leo, 

minería, y loa bancas en donde la participación del cn?ital ex

tranjero iba de 53 al 100~, destacando los Estadon Uniaos por 

su mayor cuentía seguido de Inglaterra y i'rancia. La inverai6n 

inóirecta para este entonces, representaba uh mayor volúmen en 

títulos ae la deuda exterior mexicana en control óel vecirio 

país del ttorte y, la preponderancia que este tenía en nuestro 

comercio exterior. 

'Sn los prim("ros meses de 1900 1 lo gobiernos óe Coahuila, -

Sonora y GuaCalajaru son autorizn<~os para concertar enprt!sti-

tos en el exterior, al respecto seftala un vocero de la á?OCa 

''Ha quedado autorizado el Ayuntamiento de Alamos, Sonora, para 

aP,enciar un em~ré~tito de ••• 10,10~ ~esos, con el inter~s Cel 

6'.~ anual y amotizable en un t~r,,ino de diez e.ños, Dicha suma -

fle invertirá exclusiv!Jl!1ente en la conatrucci6n de u.~ Rastro 

en Alamas ••• " (15), 

( 15) La Gaceta. Comercial. Orga.no de las clases yroductoras, --
;.~éx, ''iercoles 19 de Diciembre dé 190'), año. II,No.62,Pág.2 



:::1 :\y:.t:.:.t~"I'.ier.t., ée .:...c:.~,J:.tlcu quec"5 o.utoriz!!CIJ para c'Jntr[j.tar 

un préstamo por l~,000 pesos para mejoras materiales, ambos em

prásti tos fuero~ neces~rios dadns las cualidades que repreaent~ 

ba el iopuls·o gannrlero del primero y el naciente turismo del e~ 

gunüo, 9or lo oue res?ecta al ~réstamo Ce Guadalajara, según la 

misma fuente, los 750,000 dólares que obtuvo, se emplearon en 

la ejecuci6n de obras públicas, En este peri6do, los paises --

acreedores rlisfrutaban de tocas las comunidades para hacer el -

retiro de sus beneficios y realizar inversiones jup,osas de tipo 

colonial en ~aises sin experiencia en este ramo. La política de 

Díaz en lo referente a las inversiones extranjeras, estaba de-

terminada 9or una serie de preferenciao que tuvo corno resultado 

un incremento rápido de la importación cie capitales, principal

mente de loe Estuc1os Uníc:os la cual alcan1.6 uno. cantiCad cotrni

derable después de la coneolidaci6n ae loa ferrocarriles, el --

30 rle julio de 1901 el periódico EL IllPARCIAL publica una note. 

en el ~en tiño si~iente.: "Los ErltaCos Unirlos µret~n(len adueña! 

se de la mayor cantidad posible C:·: mercados de conswno, Cestin!! 

dos a dar salida a su producción desbordante, es un hecho inne

gable, pero ?reciRa o.ftadir que todos los paises eatan animados 

del mismo deseo, y si este anhelo es sintoT.a ae imperialismo, 

no existe une. naci.6n que no sea imuerialista" (16). En efecto, 

ya :Jnra finales rlel fÜIJlO pasada, la fuerte exoansi6n del capi

tal monopolista de las paie~s m~s desarrollnrlos encontraron coll 

diciones prooicias en nuestro pais para operar en condiciones -

favorableA y obtcn~r gra:1 rcCit'>abili0ad C:'l ous inversiones. 

El panorama de las inversiones extranjeras en Máxico a prin

ci~i~s de este sigl0, era Ce grandes ooortunidades y condicio--

nos venta.ia~m~: por lar\ bn!'ttas rif1uezus naturales. 

( 16) Sl Irnoarcial 1.:nrtes JIJ ée Julio de 1901 Tomo II ll.éxico----
1-775. P{w. l. 
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Las políticas que a este respecto se seguían, tenían razón de 

ser ya que se trataba de industrializar al país a toda costa y -

la única opci6n era atraer al capital foráneo por la falta de -

recursos fi:1ancieros y el bajo, casi nulo ahorro ·interno que pa

ra entonces exist1a. 

Al concluir el régimen porfirista lAs inversiones extranje-

rae directas alcanzaron una cuantía superior a loe 3'400 millo

nes de pesos en las cuales la minería, el petróleo, los ferroc~ 

rrilee, los bancos, el comercio y la industria eran las activi

dades con el mayor monto de inversi6n, siendo los Estados Uni-

dos el mayor inversionista de este tipo; las inversiones forá-

neae indirectas se elevaron considerablemente por loe empr~ati

toe recurridos por el gobierno del General Diez hasta alcanzar 

casi los 250 millones de pesos, préstamos que al parecer se apl! 

caron para realizar diversas operaciones financieras y la com-

pra de loe ferrocarriles, mismos que fueron proporcionados por 

inversionistaa europeos siendo Francia el q,ue contaba con el ma

yor m6nto de inversión. El deoiquilibrado desarrollo económico, 

la formación de grandes latifundios en manos de funcionarios -

públicos, la poeesi6n de p;randes extensiones de tierra en manos 

de extranjeros, un gobierno y burgueeia subordinados a loe int~ 

reses extranjeros, provocaron el movimiento revolucionario en -

contra del latifundismo y el dominio extranjero. Esta etapa, que 

para algunos as la base del desarrollo de M~xico en materia eco

nómica, por las decisiones políticas riguro•ae de Diaz y que co

locaron a nuestro país en el camino Cel oroP:reso, teniendo mar-

cada inclinación hacia nuestra depencencic politira y econ6mica, 

para otros, fue de predominio antipopular ocl capital extranje

ro y la debilióad del gobierno que cayó en manos del capitalis

mo monopolista a costa de la pobreza de la población 
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Los grandes capitalistas lejos estaban de preocu~aree por el 

desarrollo de México y mucho menos por la vida humilde óe la 

población, y no podría ser de otra forma, ya que su intenci'5n -

era sacar el ~ejor urovecho ne sus capitales y asegurar sus in

versiones con ganancias netas. Uno de l~e postulaCos de la Rev~ 

lución era precisamente el reparto de tierras a las clases CB!!! 

pesinas, Emiliano Zapata en su Plan de Ayala pugnaba por la de

saparición del latifundismo que sería el matiz agrarista al mo

vimiento armado. Las intervenciones de los Estados Unidos se --

presentaron en 1913 con el Pacto de la Embajada en conde el Em

bajador Lane ·.vilson estaba al total servicio de los grandes in

versionistas yanquis que tenían fuertes inversiones en nuestro 

oaís, 

La deuda exterior se incrementó en 1912 con la contratación 

de un empréstito ~or valor de 10 millones de dólares que Y.ace

ro contrató con la Casa 3peyer and Co. al 4.5~ a un año de pla

zo, además, de otro que fue por el mismo va~or y las mismas co~ 

diciones. 

Para 1913, Victl)riano :tuerta obtuv0 ur. cr~dito en París por 

vafor de 16 millones de libras esterlinas al 6~ de interés y -

con vencimiento al primero de julio de 1923, este empréstito -

se aplicó al paeo Ce pasivo de la deu0u y la CJ!'l:1ra Ce armamen

to en Europn. Las intervenciones de los Estados Unidos se si--

guieron sucediendo, el 21 de abril de 1914 la flata norteameri

cana ocupa al Ciuñnd de Veracru?. oin nin~na justificaci6n, es

ta ocupaci6n prrdur6 h~sta fin~les de ese mism? año ya que para 

a~osto la. ?rimera p;uerra mundial se había iniciaao en ~uropa. 

Con la caída de Huerta ,el p,obierno norteanericano rr::conoce 

el ~obierno de Venustian0 Carranza en 1915, los senderos que -

ib-=m t?mando las CO:lets ponían en ·;~lie;ro 1•1!'1 intereses norteam::_ 

ricanon ·.nr lo que lan intervenciones se suc~¿!an C'ln ·::ás fre--
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cuencia "la acción. intervencionalista de los· Estados Unidos. du

rante esta ápoca estuvo complementada por la conducta contrarr! 

v.1.>lucionaria· y de franca rebeldía Ce las c~m!>at1ías :>etrolera.s -

extra,'1jeras" ( 17) • 

. La constitución ce 1917 fue duramente atacada ,orlos monop~ 

lios para im?edir que se ?usieran en vigor los 9ostulados del -

artículo 27 y sus Leyes reglamentarias con res?ecto a la ?ropi! 

dad de las tierr?.s y aguas por el territorio nacional y en ea9! 

cial a la titularidad óe las productoa del subsuelo, ya desde -

1901 la Ley 2etrolera facultaba al gobierno federal para otor-

gar concesiones a las empresas extra~jeras para establecerse en 

nu~stro país. ?ara 1320, Vbre¿oh as~~e la pre3idencia y nu~va-

mente, las presiones diplomáticas y el no rec0nociniento de eu 

gobierno, obligan a :.:áxico a firmar u.n conveni.:> con el vecino -

país en do-:rle se reconoce una deuda Ce 1501 :iill0nes de pesos, 

misma que incluía el refrendo de los ferrocarriles. Para 1923, 

con l~s conferencias de 3ucareli, se plantearon <liferentes de-

ma."ldas a :.iéxico nrinci;Jalmente la:::: concernientes a la aplica--

ci6:t del artículo 2? de la Co:-iAti tuci5n a efect0 de su no retr_2 

actividad fl(';Í com-:'1 el pago real cie los bienes Ce pro!Jiedud ex-

trnnjera ~ue fueron objetJ Ce ex9ropiaci~n y sin carácter con-

fi~c.'"\torio. 

Las ventajas obtenidas de las C1Jnferencias rJ-e ~ucareli por 

los extranjeros inversionistas, frenaron la Refo:nna Agraria y la 

?Ol!tica de naci·1nalizaciones ya a.ue co~o 1 1.tP.do 9eñalado, tenía 

oue hacerse el ,>u~o e., efectivo -:.le rna:-iera inr.iediata y al val?r 

r~al de l1Js bienes exoro1iados. 

( 17) Ce ceña, JO"~ r,uis, Oh. Cit • .?ág. 109. 
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Para el gobierno de Plutarco Eliaa Calles, se estabiliza de

finitivamente el proceso de desarrollo capitalista, en este pe

ri6do surge la Ley Orgánica del articulo 17 constitucional que 

en materia de inversiones señal~ en su artír.ulo primero que: -

"prohibición para adquirir el dominio directo de tierras y 

aisuas en cien kilómetros en las fronteras, cincuenta en las ~l~ 

yas de fecha 29 de marzo de 1926" (18), dicho reglamento en su 

articulo segundo establece la obligación de los notarios, cóns~ 

les mexicanos, y demás funcionarios en el extranjero, de cuidar 

de que en toda escritura se consigne expresamente que todo ex-

tranjero ee considerará por ese simple hecho como mexicano res

pecto a sus inversiones y en convenir en no invocar la protec-

ci6n de su gobierno con respecto a sus bienes, así. mismo, "org~ 

nizó el estado y el sistema bancario para afirmarlos como pila

res del desarrollo capitalista nacional" (19), la política de -

Callee provocó el descontento de los monopolios norteamericanos 

que amenazaron con tma intervención militar,.de esta forma, laa 

inversiones úirectae se mantuvieron estancadas en tanto que las 

indirectas se iban acomulando más y más por concepto de intere

aesi ya para 1929, laa inversiones norteamericanas superaban -

los 680 millones de dólares y las inelesas los 600 millones de 

libras deuda 'tUe heredaba del antiguo r~.n;imen de la Hevoluci6n 

Mexice.na. Al iniciarse el pcriiSdo cardeni.!Jta, l"" economía mexiC!!; 

na ee encontraba subordinada a los mono?olios cY.tranjeros ya -

que la inversión mexicana reportaba unn inversión de 3900 mil1.o

nes de pesos en 1935 en donde el monto principal era propiedad 

de los grande!J mono;>olioR norteamericanos y eura'!)eos. 

(18) Garcia Arellano, Carlos, "Dere,cho l:1ternacional Privado" 

8a. Edición, Editorial Porr1a, ~éxico 1936, Pág. 456. 

(1'3) Gilly, Adolfo. "La Revolución lnterrum?ica" México 1977. 

Editorial "El Caballito". ?ág, 349. 
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Las principales. ramas de la industria eran dominadas por em

presas extranjeras que impedian el desarrollo agropecuario y -

frenaban el progreso del país, por lo que el General Cárdenas -

ado?to una política de cambios estructurales ap~yándose en una 

poli ti ca más directa del gobierno en la vida econOr.iica, reali-

za.~do una serie de nacionalizaciones de grW1 importancia, apoy~ 

do en los movimientos obreros y las organizaciones sindicales y 

más aún, las aspiraciones populares para llevar a México el éxi 

to de las estatizacionee, "fue la iniciativa y la preci6n de la 

huelga y la movilización de los petroleros lo que transmitió al 

gobierno la seguridad para la desici6n ex~ropiatoria\' (!!O), 

La nacionalización principia primeramente con los ferrocarri 

les en 1937, por virtud de la transferencia del 49% de las ac-

ciones al n..Pio siguiente, se nacionaliza la inr!ustria petrolera 

la cual seria un sólido factor para el desarrollo y proereso de 

México así, se asestaba un fuerte golpe a la dominación econ6-

mica del imperialismo sobre México. Al finalizar el gobierno de 

Cárdenas, se ~redujo un increment de la deuda pública merced -

de las expro::iiaciones del petróleo, los ferrocnrrilee y las a-

grarias, pero ~or otra parte, lae inversiones directas reduje-

ron notablemo~te a una cifra estimada de 419 millones de d6la-

res. En el ré~imen de Avila Crunacho, las inversiones directas -

extra.~jerns se incrementaron en virtud de las mejores condicio

nes que se ofrecían, se ofreció a los acreedores de M.6xico con

aiciones considerable~ente mejores que las que se habían darlo -

en peri6dos anteriores, el ritmo de crecimiento fue de 39~ de -

1940 a 1946, hubiese si(:o ::>0sible que esta ci:.-ra al.Jr.ientnra por 

ln confir-.nza ~ue haOí.a en este p;obierno, s6lo oue el movirr.iento 

mu.."ldial 1m;>iCi6 ri_ue awnentara el volú:r1en Ce las inversiones, ª.2 

bre t~do las norteruneric~"las. 

(20) Ibidem. Pá~. 35ó, 
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Avila Camacho se esforzó por alcanzar un arreglo satisfacto

del conflicto petrolero para ambas Jlartes, ya para 1942, se de

creta la suspensí6n de las garantias individuales por haber de

clarado l'.éxico la guerrc. a las 9?tencias del Eje, le¡¡islanóo --·· 

aoemás restricciones para la entrada ce capitules 6Xtranjero"I 

en el ¡?obierno de ;11guel Alemán, se declara que el capital ex-

trsnjero sería bienvenia~ a México lo que Jlrodujo una fuerte -

influencia de capitales favorecida ~or el vigoroso crecimiento 

econ6mico interno del pais, as!, como ior la política de prote~ 

ci6n arancelaria. en mayo de 194 7 se crea una Oomici6n Mixta -

intersecretarial que debe comunicar s los cinco ministerios y -

s la presidencia las normas generales que habrán de seguir con 

objeto de las restricciones al capital extranjero del Decreto -

de 1944 y a la aplicacdn de dichas disposiclones en estas, la 

comisión determinó aquellas ramas industriales en las que el 

capital nacional deborín estar representado por lo menos 1or el 

5li' de cuoital social, "ccn l" firma del camyenio de '!.947 1 se -

cerró uno de los capitulos más dificiles de lan gobiernos poar! 

voluciona.rios en sus relacior.ea con el exterior y se di6 feliz 

término tembién a la te~sa situación genersca con motivo de la 

expropiación petrolera" (21), En el sexenio de Aleman, lea in-

versiones extrnnjl~ro.s directas so estimaron en los 58) millones 

de d6lnres, en tanto que la inversión indirecta se elevo' ya que 

la éeuds exterior superaba los 278 milloneo de dólares, y s fi-· 

nales de peri~do presidencial de AlemsÍt, las inversiones direc

tas superaban lo 700 millones de d6lsrea y la deuda exterior -

suneraba los 340. 

(21) Cecefía, José Luis. Ob. Cit, P6g. 202. 



-25-

En lo seis años.de gobierno de Adolfo Ruíz Cortines, la Deu

da Exterior aumentó debido al .incremento de los créditos inter

nacio-nales lo que ocacion6 el emneoramiento a~ la balanza come!: 

cial y Ce la balanza rle transaciones en cuenta corriente, el d~ 

sequilibrio en las transaciones de mercancías y servicios oro-

dujo una reducción en las reservas de !la?1co de !l.éxico lo que -

provoc6 la devaluación del peso mexicano en abril de 1954 que-

dando a 12, 50 pesos por d6lar, Las reservas del Banco de México 

awnentó 104 millones de dólares al concluir el sexenio, este a~ 

mento se debió principalmente a mayor flujo de capitales del 

exterior mediante créditos como de inversiones extra.~jeras di-

rectas, para alcanzar finalmente más de 300 millones de dólares 

en reservas del Banco de !,~éx ico, quedando la Deuda Exterior en 

más de 600 millones y las inversiones directas en mil.e de 100. 

Dut·ante el r;obierno de 11cenciaCo L6pe& !iiuteoe la Deuda Ext~ 

rior casi se triplioó, aumento que se originó en la mayor utili 

zación de créditos internacionales, La política de Lopéz Meteos 

fue mis consecuente con el ca?ital extranjero, señaló a éste -

una función complementaria del capital privado interno. El con

trol del Estado mexicano de las industrias básicas y la políti

ca de industrialización, motivaron a las empresarios extranje-

ros a invertir más e:-1 la industria de transformación, "la purt!, 

cipación de laa inversiones extri'.:!njeras directas en las induo...1.~ 

trias de transfor:"ación respecto al total de las inversiones -

extranjeras aumentó correspondientemente de un porcentaje míni

mo en 1938 al 56\4 en 19ó0". ( 22), Una de las aportaciones con -

rele~11I1cia fue la emisión de Bonos Externos nara diversificar -

las fuenteA rie capitales del exterior, esta fuente Ce recursos 

se vi6 favorecida con la creaci6n Cel ~aneo Interamericano de -

Desarrollo, 

(22) Banco :iacional de Comercio Exterior, Hechos Cifras 'renóen
cias, ~éxico 1156. Pá~ 184-185. 
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Al finalizar esto peri6do, las inversiones directas e indi-

rectaa, casi iVan a la par, las primeras superaba...~ los 1800 mi

llones de dólares y las segundas loe 1700 superando ambas los 

3500 millones de dólares. Al llegar a la presice~cia Gustavo -

Díaz Ordaz, se hizo más extensa la corriente de inversiones ex

tranjeras directas, la balanza comercial arroj6 saldos negati-

voa, ya que super~ba los 300 millones de dblares con un deficit 

mayor de los 900 millones del sexenio ae Lo;>éz Mateos, aurnent0.!}, 

do ta.11bién los pa~os por concepto de anortizaci<Jnes de la Deuda 

Exterior , Las inversiones directas se elevaron considerableme~ 

te, en la industria manufacturera, alcanzó la mayor parte del -

total de las inversiones, 11 Para 1967, la inversión privada est! 

dou.~idence en el sector manufacturero mexicano superaba loa 800 

millones de dólares, más del doble de 1959". (23). Por lo que -

respecta a las reservas del Banco de México, aigui6 el aumento 

a pesar de loa cuantiosos defici ts en cuenta- corriente, alcan

•ando para finales del presente sexenio máo.de 120 millones de 

dólares, el creciente desequilibrio externo de México en este -

peri6do, lo ha obligado a seguir recurriendo a los capitales -

foráneos, la fuerte preponáerancia del capital del vecino país 

en la década de los se•ontas rebasaba el 83% del total de las 

inversiones extranjera!l, ya ~ue Ce los i7q5 millones de dólares 

que la Secretaria de Industria y Comercio reporta para este 

tiei:tpo, 1456 pertenecían a las empre3as Ce Entar.'J~ Unidos. 

L:i. deuda ext~rna de ;,~éxico se incrementó en los prime ros ci!l 

co años de gobierno de Ordaz a m~s de ~300 rnillo~es de d6lares, 

Un a?orte conoióerable de este cobierno fue el increcento en 

los ~UP,Os oor conceryt~ Ge a~orr.izaciones ya ~ue ~e los 50 mill2 

nes anuales que se cubrían, en el sexenio ;:rn..sado se ele•16·~a 213. 

(23) Ln Proyecci6~ '!:conómica ée :· éxico en el i:xterior. ~ecreta

ríu de lno•rntria y Co:ne.rcio. ::éxico 1974. "IÍI'• 33, 



Al finalizar es~e periódo, las reservas de oro y divisas oel 

pais suoeraban los 650 millones de dól~res y el capital extran

jero suoeraban lo 5501 millones de los cuales más de 2800 eran 

de Deuña ::xterior y 2' 100 en inversiones extranjeras directas. 

En el sexenio de Luis Echeverría Alvarez, la política mexic! 

na respecto a las inversiones extranjeras es más definida, yn en 

el mensaje a la nación en el invierno de 1970 señaló: " La inver 

ei6n extranjera no debe desplazar al capital mexicano sino com-

plementarlo asociándose con él en cuanto sea útil y el cupital -

mexico.no, en todo caso, dirigir el encuentro con saeasidad, se-

ñorio y patriotismo '! encausarlo para moderniaur las empresasº 

(24). 

La orientación que el Lic. Echev~rría diÓ a las inversiones -

extranjeras fue en el sentido de que estas se encruninen a la -

creación de nuevas industrias o a impulsar nuevas ramas de acti

vidad, aportación de tecnología a las necesidades del país y que 

se orienten a incrementar las exportaciones, contribuyan a la -

expansi~n regional de lR economia r'ol paíe, que favo:tescan la -

balanza de pagoo e incorporen el muyor número de materia~ primas 

y de com?onentes nacionnlee. El nueve de marza de 1973, se pu-

blicn la Ley para Promover la !nVE:rsi6n f,~exica.na y regular la -

Inversión Extra:1jcra, mi:Jma que re~ln le.8 o.ctividaCes es?ecifi

cas y establece ln regla r,enernl para todas lua deaifüJ activida-

des en el entenoido de que la inversión extranjera sólo podrá -

pnrtici~nr hasta u~ mri.xiTO Ce 4ry~ Cel capital Ce las empreous, -

así como los extranjeros no podrán pa.rtici ·1ar dentro e.e los 6rg=: 

nos de n~mi!1istra.ci6n de estas en una ?r1ol'Jrci6n mayor a s 1.i par

tici".Je.Ción en el capital s0cial lie las miemn.~, con cato se pre-

~e!1Ce ".'.!Ue tanto el E~~tt~f:o como lon purticulares mantengan el -

co~trol de lu econo~in mexicana, 

(24) Ibiden. Pág. 58, 
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La presente ley determine las actividades reservadas al Est~ 

do en forma exclusiva para la seguridad y la vida económica del 

país; las reservadas en forma exclusiva a los mexicanos por ra

zones de seguricad económica o social; las que inplican una ma

yoría en el capital de las empresas en más del 51~ y finalmente, 

las que im~lican un 51% tanto de capital nacional como de ex-

tranjero, Para tal efecto.se crearon la Comisión Nacional de -

Inversiones Extra.~jeras y el Registro Nacional de Inversiones -

Extranjeras misma que se encargan de llevar a cabo la mejor ob

servancia y aplicación de la ley de nueatro estudio, además de 

las Secretarias de Estado como "ºn las Secretarías de Relacio-

nes Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Patrimonio Nacional 

Industria y Comercio, Trabajo y Previsión Social y de la Presi

dencia. Esta ley v'ino a regular de una vez por todas la activi

dad económica del pa1s, en otros tiempos se hacia en forma 

casuística, evitando errores y males que en el pasado hubo y -

que dejaron a.mareos recuerdos. 
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3, l PRINCI?ALE3 PR,ECE?TOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA ECON0'1ICA 

Hablar de· preceptos conetitucionales, es hacer aluci~n a la 

fuente misma de que emeri;:en las leyes reglamentarias que de la 

misma carta magna se derivan, así, en materia ec•m6mica el sus

tento constitucional del derecho econo'Ín.ico mexicwio lo enco11tr! 

mos principalmente en los articulas 25, 2ó, 27,y 28, El primero 

marca las directrices a seP,Uir por el Estado como rector del d! 

sarrollo nacional, para tal efecto, áste debe disponer de una 

supermac!a de desici6n en materia económica, de esta forma afi! 

ma el esquema planteado oor el Constituyente de 1917 en cuanto 

a rechazar el sistema del individualismo liberal del siglo pas~ 

do, el Estado como Órgano oreanizador de la vida colectiva, que 

esta facultado por la propia constitución para intervenir dire~ 

tamente en la vida económica al disponer en su articulo 25 que: 

"Corresponde al Estado la Rectoria del Desarrollo Nacional para 

garantizar que este Aea integral, que fortaleza la soberanía de 

la Nación y au rép;imen democratic.') y que, mediante el crecimie_!! 

to económico y el empleo y una m{rn justa distribución éel ingr! 

so y ln rioueza, permita el oleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grup0s y clases sociales, cuya sem:!; 

ridad protege esta constitución,,." (?5), 

La rectorta del Estado en el desarrollo nacional representa 

u.~ real avance en las aspiraciones del constituyente de 1317 c~ 

ya finalidad se dirige a lo¡;rar el bienestar general y el inte

rás social en lo que ha cado en llamarse Estado Social ce Dere

cho. 

(25) Diario Oficial de la :!ación, jueves 3 de febrero de 1983, 

?ág, 4, Tomo. ccc1:<:0lI. No. 24. 
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En la Reforma Constitucional de febrero de 1953, una vez sa-

tisfecho los requisitoe establecidos por el artículo 135 de 

nuestra Ley, !luprema, la acci6n rectora del Est<tdo ;Jretence que -

el pro!OI"eso·y mejora.':liento abarque el conjunto de la poblaci6n 

en toco el territ~vio nacional y en todas las actividaCes, es -

decir, que el progreso ae rectoría, no debe otorffar ventajas o 

privilegios indevidos a algun grupo o área específica de la na-

ci6n. 

El articulo 26 de nuestra Ley Funaamental, fue trast~dado al 

diverso número 16 por virtud de la Reforma de 3 de febrero de --

1983, dando cavida en el primero a las normas Constitucionales -

sobre planeaci6n democrática, al respecto el articulo !6 establ!!. 

ce: 11El Estario orr;anizará un sistema de plnneaci6n democrática 

del desarrollo nacional o.ue im9rima solides, Cinrunisrr.o, permane.n 

cia y equidad al crecimiento Ce la economía para la independen-

cia y democratiznci6n politica, social y cultural de la nación". 

(21i), Actualmente los e·;taclos modernos, req4ieren ée una planea

ci6n que les permita alcanzar los objetivos planteados, Ge esta 

manera, no se puede conBebir un sistema político en ~ue no haya 

un "sistema de planeaci6n que oreanice grandes colectividailes pa

ra definir RUf-l metas, así, la pl:meacion es un aistemn de fórmu

las µlanteac'a8 1or la ndministraci"l~1 rle lofl estacl')s para el lo-

~o de sus objetivos además de Los mecanisr:ios 11.ue se deben a;ili'l 

car pnra hacer posible el loP.To de los miomas, uno de los prin-

ci9ales objetivos cie nuestra administraci6n, es el bienestar so

cial que i~olicn P,randes retos y una serie de medidas tendientes 

a obtener las mejores posibilidades de vida, la creaci6~ de fU!}2 

tea de trabajo que como fue~teo de in.=rresoe de la familia, repr~ 

~enta el asep;uramiento 0e 10~ 9ntisfnct~rea necesari~s ?~ra la -

su~eracion de sus miembros. 

( 26) Art. zó, Conat. Pol. de los ~staóos Unicas l·!exicanoa, 
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La invers{6n e~tranjera en la creaci6n <le fuentes de traba-

jo, es un factor muy importan~e que contribuye al desarrollo de 

nuestra industria el 9erfeccionamiento de nuestra mano ée obra. 

La finalidad o planeaci6n que ~e hnga Oe las inversione~ aplic~ 
11 as a la productividad, hará posible que nuestros obreros ten-

V,n~ mejores in{!l'Csas y p~r lo mismo, hará realidad las aspira-

ciones de las familias que como es l Seico, los problemas econ6-

micos cuando no son superaóos, suelen Cisolver la célula social, 

por lo que, la creación de fuentes de trabajo es uno de los re

tos que tiene todo Estado que pretende crearlos, 

Las prioridades que todo Estado otorgue a las Civereas acti

vidades sociales es una oblip;ación que éste tiene en la planea.

ci6n del aesarrollo nacional; la solides que eRtc sistema repr~ 

eenta estriba en la canP,ruencia o armonía do las diferentes fi

nalidaCcs a que se dirip,e la ~laneación, al aeñalar el urtículo 

que se comenta al dinamism<:1 1 se entiende que la pluneac1611 debe 

ser cambiante, Caaas las necesi<1aCen crnnbiantes ele la viCn so-

cial, no nodria ser Ce otra formn, el derecho rn1Gr.lO n'.l (;g un -

fenómeno estático, al eer cambiantes las necesiCaf;ea sociales, 

con ellas las leyes se irá!l adaptnndo a las nuevas forrrus de Vi 
da¡ el proo6sito de permane~cia implica la necesidad de accio-

nes continuas que mantengan lu persecución de loa objetivos --

planteados, sin incurrir en ln idea de contr·ndicci6r1 con respe~ 

to al Cinmnisr.i.o de la planeR.ci.'5n; el r>rincipio de equidad se e_!! 

tablece en el sentido de que existu un equilibrio entre todos -

los sect'Jres de ln !JOblaci6n sin nbnnrio'.1.ar las demandas de los 

diferentes ~U~'Js socinles. La caoncidnd de Ces1ci6n y partic1-

paci6n oel uueblo en las desici~nes del ouls, loa objetiVQs que 

la cryn~tituci6n Reiala, constituye la que se denomina Proyecto 

:iacio"1al y lag criterios que contiene, son los que deter:ninan -

los objetiv1s ~e ln 9laneaci6n. 
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La 9laneaci6n democrática exige que el plan y .los programas 

de desarrollo recojan las aspiraciones de la sociedad en sus di 
versos sectores, ya que media~te las demandas po9ulares y con-

súltas se mantendrán más abiertos los canales de comunicación -

entre la ciudada.~!a y las autoridades para la pronta respueRta 

a las oeticiones de aquella. Loe ?roe;ra~as de la administración 

pdblica deben sujetarse al plan nacional de desarrollo el cual 

se documenta tanto en los objetivos como en las medidas que se 

tomen para t~l efecto, así, el plan recoge todas las demandas -

de la población y aspiracio~es de la misma para darles congruen 

cia y unidad, en tanto los proP,ramas son elaborados por cada 

u~a de las ramas de la administración pública, es Cecir, por las 

Secretarías encar·r,!ldua de realizar las tareas del gobierno, de 

tal fonna, la debinn observancia y aplicación de. la ley de nue~ 

tro estudio, compete a las secretarías de Rolacione9 Extcrior~s, 

Hacienda y Cr~dito Público, Patrimonio Nacional, Comercio y --

Fomento Industrial, Trabajo y Previci6n Soci~l y de la Preai-

dencia. La función tan im9ortante de cada une de las sccretn-

rJ as que preseden, tiene gran relevw1ci3. la primera por la ~ra

mitaciOn que lleva en primera instancia al otorgar la autoriza-

ción correspondiente para que los Estados Extranjeros adquieran 

la pro;:iiedad de bienes inmuebles necesarios para el servicio -

directo de sus Embajadas o Le~aciones, el convenio que loa mis

mos ccle'bran con relnci6!1 a los bienca se consideran a estos -

como nacionales con resoecto a dich~9 bienes, en caso de invo-

car la protección de su gobierno para salvaguardar sus bienes, 

los perdera~ en beneficio de ln nación. u~o de los artículos 

Constitucionales de ~an im~ortanc1a por nu conten1Co es sin 

duda el 27 que representa la ~1edra an~lar de nuestra econo~ia 

política del cual emana la Ley de estudio, por tal virtud, se 

ha dejado su comentario para esta parte del trabajo, para ana-
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lizar s6lo la frac7i6n primera por ser esta la más apegada a -

nuestro objetivo, El articulo que se comenta, establece en su 

primera fracci6n que: ~Olo los mexicanos por nacimiento o por 

naturalizaci6n y las sociedades mexicanas tienen dereoho para 

adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o P!!. 

ra obtener concesiones de explotación de minas o aguas, la 

excepci6n a esta regla tiene lugar con la llamada "Cláusula 

Calvo", en virtud de la cual el extranjero debe celebrar un CO!). 

venio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, al tenor de 

la cual, ee compromete a considerarse como nacional respecto de 

loe bienes que adquiera y renuncie a invocar la protecci6n de 

su gobierno en relación con los referidos bienes, so pena de -

perderlos en beneficio do la nación. "en una franja de 100 kil§. 

metros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por 

ning(m motivo loa extranjeros podrán adquirir el dominio direc

to sobre tierras y aguas". Limitación insupernble se ubica en 

la llamada "Zona Prohibida" por razones de seguridad nacional, 

la re.z6n principal de las limitantcr: a la inversión foránea es 

la ya señalada adem6.s de que la directa presenta una serie de 

caracteriaticas que representan problemue especiales como sería 

el caso de la salida de divisas por concepto de dividendos, po

líticas comerciales, financieras, administratiVilS y otras. 

Las co:1dicio:les y limitaciones que el Estado tl'iexicano impone 

a los capitales del exterior, tienden a lo¡q-ar que loa mismos 

contribuyan al desarrollo e'C'ln6mico y social, de esta forma, el 

capital de fuera se acepta en l~ medida que com~lemente los es

fuPrzos nacionales del desarrollo econ6mico. 

Las limitan tes que se establecen en nuestra11 ley de inversio

nes," se encuentran contenidas en su artículo.cuarto misno que 

ennumera las activiC!ades que estan rHservadna de manera exclus.!, 

va al ~~ta~o y a1uellas que 3on Jrivativas Ce mexicanos o soci~ 
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dades mexicanas con cláusula de excluai6n de .extranjeros y que 

a saoer son: ?etr6leo y loa demás hidroc,..buroa, Petroquímica 

Básica, Explotaci6n de Minerales Raoioactivos y Generaci6n de 

Energía Nuclear, Minería en loa canos en que se refiere la Ley 

de la Materia, Electricidad, Ferrocarrilee, Comunicaciones Tel! 

gráficas y Radiotelegráficas, y las demás que fijan las Leyes 

Específicas, Las actividades reeervadas a los mexicanos o soci! 

dadas mexicanas con cláusula de exclusi6n de extranjeros son: -

Radio y Televis1"6n, Transporte Automotor Urbano, Interurbano y · 

en Carreteras Federales, Tranaportee Aereoe y Marítimo• Nacion!! 

les,.Explotaci6n Foreetal, Distribuci6n de Gas y las demás que 

. fijen las Leyes Específicas o las disposiciones reglamentarias -

que expida ·el ejecutivo federal. 

En to_?as las actividades anteriores el capital extranjero no 

puede participar en ningdn tip·o de acciones de las empresas, mi_!! 

mo que debe eer euecri to· en'· su·' totalidad por capital nacional ~ 

por lo mismo, las acciones de las sociedades que se dediquen' a 

cualquiera-de-estas actividades debera ser nominativo •. LaJniBmu. 

ley establece en su artículo quinto lae actividades en las que 

el éapital foráneo se admite en cierto :iorcentaje de participa

ci6n, la inobservancia en ésta como en toda disposición de ca-

rácter legal, implica una contravensi6n sancionada por la ley 

penal mexicana. Las diversas ei:apas históricas de r.léxico nos -

demuestra que la legislación en materia de inversiones extranj! 

rae ea de vital importancia por la trayectoria que ha tenido y 

tiene en nuestro d~sarrollo ccon6mico e independencia ?OlÍtica. 

Ahora bien, nuestro país se ha desarrollado con ~andes esfuer

zos por mantener un equilibrio entre las diversas actividades, 

sacrificios de grandes hombres que han forjado su historia para 

hacer de México una naci5n soberana con un futur,o prometedor P!! 

ra el bienestar de su población pero, resulta triste Y desola--
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dor cuando existen ?ersonas que sin imp>rtarles el espíritu pa~ 

tri1tico de lealtad a las asniraciones nacionales, cefraudan con 

prácticas contrarias a las ~isp?siciones que la ley sa~ciona co

mo seria el caso de los testaferros o ?resta.~ombres que a sabie~ 

das de los perjuicios que ocasionan a nuestra economía al simu-

lar actos que permiten el goce o ln disposici6n de hecho a pers2 

nas extranjeras, de actividades privativas de las mexicanos, o 

cuya adquisición estuuieae sujeta a determinados requisitos o a~ 

torizaciones; el fraude que cometen los prestanombres, es mate-~ 

ria de nuestra ley penal cuyo delito ae describe en la"ley de -

inversiones", mismo que será m9:teria de estudio en nuestro sigu.!, 

.ente capitulo en el que el delito se analizará por loa elementos 

que lo integran, 

La experiencia histórica de México, lao normas constituciona

les que lo rigen y las determinaciones que ha tomado para au Pº! 

venir, lo obligan hoy a garantizar, mediante normas más precisas 

y políticas más racionales, que la absorción de capital extranj! 

ro no mensUo -nueotrn capacidad de rlecisi5n soberana •. La ne.c.e.si..--

dad de aumentar nuestra producci6n, los sistemao de ésta, el in

cremento en las fue~tea do empleo, nos indica ln necesidad de r~ 

currir al capital y tecnología de fuera que cnbe señalarlo, ha 

coadyuvado en nuestro desemvolvimiento Ce los últimos ai'l.os; com

plementarse con el ahcrro interno a sido favorable a nuestra --

economía para ln formación ce ~ás caoitnles. La política actual 

de ~.~áxico pretende aur:entar el poder de C')m;:>ra de sus habitantes 

a fin de 1ue sea un mercado ampliado a las P,rundee mayoríes el -

oue impulse y determine la estructura de la ~roCucci?n, elevar -

la capacidad de sus recursos humanos ,ara evitar ·1as formas ser

viles de trabajo y accecer a niveles superioros de desarrollo -

por un sustantivo mejoramiento tecnológico. 
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La ley de nuest:o estudio como su nombre lo indice, tiende e 

regular la inversi6n extranjera y además, a promover y fortale

cer la empresa mexicana la estrategia de nuestro desarrallot r~ 

quiere la contribución Ce todos los sectores nacionales, para -

que Centro óe una economía mixta la empresa mexicana eea garan

tín de un crecimiento autos0stenido 1 asi mismo, se pretende re

p;ular la imoortaci6n de tecnología en la forma más conveniente 

para nuestro país, en suma, so pretende que tanto el capital c2 

mo la tecnología que se recibe del extranjero, se ajuste a loe 

objetivos nacionales, La inversión extranjera encuentra en V.áx! 

ca un marco de estabilidad social, una infraextructura constru! 

da por el esfuerzo de los nacionales, un sistema de libre con-

vertibilidad cambiaria y un mercado interno cuya potencialidad 

en enorme. Para hacer rentable la inversión de capital f0ráneo, 

no requerimos otorgarle privilegios especiales, estímulos exce

eivoo ni concesiones artificiales, menos aún, estELClos Cispucs-

tos a sacrificar en aras de una capitalización ein objetivos, -

ln.a metas de la comunidad mexican<· 11 No deoeamos, ni permi tire

mos formas de subord1naci6n¡ aepiramoe, en cambio, a establecer 

condiciones dignas de asociación''. (27), 

(27)Senaao, "Diario de .Debates''. Num, 38, 26 de Diciembre ce 

1972, Pág. 12, 
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3, 2 EXPOSICION DE !lOTIVOS DEL EJEC111TIVO FEDERAL SOB!lE LA LEY 

PARA PROMOVER LA INVERSIO'.I MEXICA!IA Y R:<:GULAR LA EXTRA.:IJ~RA 

El 26 de diciembre de 1972 1 el C. Presidente de la Rept1blica 

ii:exicana envía a la Cámara de Senadores oel H. Con¡;reso de la -

Uni6n, la iniciativa de Ley con el prop6sito de cubrir un campo 

que muy poco se habÍR tratado ane.nueirtro•derecho positivo, el 

cual suscitado el interés y el debate de la opinión pública y 

que reviste una gran trascendencia para el desemvolvimiento en 

la independencia econ6mica del país, loa temas referentes a las 

relaciones con el exterior y en particular a las relaciones que 

existen con respecto a las inversiQnes extranjeras y a la forma 

de cómo éstas deben ser reguladas, La funci6n del capital ex-

tranjero, está determinada por el desarrollo que se ha alcanza

do, la experiencia histórica, los objetivos nacionales y las -

ncccsiOadcs concretas que se deben satisfacer en unu ~µoca de-

terminada del proceso do crecir.i.iento. Los Pl!isee en vías de de

sarrollo Cl')'!!O r.:~xico, ne ce si tan acelera~ su :>roce!Jo de moderni

zación, de recibir por diversos medios las aivisas que exige au 

ere.cimiento y Ce a?rovechar las ventajas que ofrece la economía 

internRci'l!'lal, para que 6stas relacionnfl resulten provechosno -

para el ?:lÍs 11uc las recibe y -~wra el que las a'Jorta, Ce 6eta. 

forma, Ceben uju.'3tarse a los intereses lep;ítimos que cada uno -

se haya fijado ya que de otra munera, s6lo se obtienen relacio

nes de dependencia en perjuicio ae las paises del llamado rrer-

ccr Mundo. Los adelantes cient!f1cos y tecnolÓeicos han permit,!_ 

do a algunos paines acumular rtquezas y con'Jcimientos t6c:ncos 

que les otorga oreponderancia pnru decir.ir el Cestin0 de seres 

h·.l!!l::mos 1ue hn.bi tnn la tier!'n.. Ln pcrsecuci6n t~e la i:iCe!H~nr'.en-

• ' 
Cencia 9olítica, el rescate Ce 10!1 recursos naturales y el dom!_ 

nio exclusivo ñe las nctividac1es fu:lf,_:m~!ltales, son f.e Yi+.al i: 
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portancia para una autonomía en lea ceciciones económicas del -

país, este fuá el motivo principal que orill6 al Preaicente ---

Echeverría a ,rononer a la tercera reunión de la AsaT.blea de --

las ~aciones U~i~~s para el Oomorcio y Desarrollo en abril de --

19721 una Carta de Deberes y Derechos Econ6micos de los Estados 

~ara asetTUrar l~ auto~eterreinaciSn económica ae los ~aises en -

proceso c'\e ev'Jluci~n, a~í mismo, entablecer w1 co:n9romiso univ~ 

eal para 11ue lr.?s relaciones económicas sean más justas en base 

a la creación de normas de cooperación. 

El Decreto expedido el 29 de junio de 1944, conocde facultuh~ 

des a la Secretaría de Relaciones Exteriores para autorizar, -

limitar o condicionar la inversión extranjera; pero la falta de 

normas precisas, ha hecho que estas facultades se hayan ejerci-

do de manera limtt1;1da, En el oiglo pasaao, quienes lucharon por 

afianzar nuestra in<iepcnP,encia tuvieron n.ue enfrentarse a aere-

ciones ame.das, presiones políticas y reclamaciones diplomáticas 

orip;inc::.dns en el pretesto do proteger interc,ses pnrticulares de 

extranjeros. "La inversión extranjera se define como aquella que 

realicen directamente las peroon::is física~ o moralen oxtranjeran 

y ia que se efectúe atrav69 (cfr) Oe socicdndcs mexicanas con 

mayoria de cnpitnl extranjero o controladas por extro.njeros 11 

(28). La inversión que realizan loo inmigrados se conoidcra co

tro inversión m~xicana en los t6rminoo de la Ley Gcnoral de Pobl! 

ci6~ ya que ástas, no. presentan l~e características de-la inver

sión extranjera, estas inversiones edemá3 ae deberán ajustar a -

las conñiciones ~ue lea fije la Secretaría de Gobernaci6n al au

torizar su internaci6n. 

(28) Senado, "Diario de Debrites. 00 Ñúm. 38. 2b de diciembre de 

1972. Pág. 12. 
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f.stas fueron y son las razones que han movido al Ejecutivo 

para someter al H. Congreso el proyecto de Ley para asegurar la 

situaci6n jurídica tanto de empresarios mexicanos como de ex--

tranjeros, estas normas permiten a los mexicanos definir con -

mayor claridad su asociación con el capital foráneo y a los ex

tranjeras, conocer C?n presici6n las oportunidades que se les -

ofrece al contribuir con nuestro desarrollo así como los lími-

tes de su oarticipaci6n. 

3. 3 CARTA DE LOS DEBERES Y Dl<:RECHOS ECONOMICOS DE LOS ESTADOS 

En abril de 1972 el Presidente Echeverría perticip6 en el d! 

bate general del Tercer Período de Besionee de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 11 UNCTAD" con 

cede en la República de Chile, en el cual planteó la necesidaci 

de estructurar un nuevo orden internacional. La formulación y -

estructuración de una Carta de Dehercs y Derechos Económicos de 

los Estadon, complementaria de la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre. Dontro de Oicho documento, se encuentran -

algunos principios básicos como el de elevar al rango de dere-

cho internacional la independencia económica de los paises en -

vías de desarrollo. El Presidente de T1:áxico explica su propues

ta en los siguientes términoo: '1 Debemos fortalecer los preca-

rios fundamentos legnlaa de la economía internacional. No os p~ 

si ble un orden justo y un munn o estable 1 en tanto no se creen 

obligaciones y derechos.que protejan a los Estados débiles. De~ 

prende.mas la cooperación económica del ámbito de la buena volll!l 

tad para cristalizarla en el campo del derecho, 
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Traslademos los. principios consagrados de solidaridad entre 

los.hobres a la esfera de las .relaciones entre los paises", 

(29). Loa principales as9ectos de la Carta señalan las demandas 

de los pueblos en ~esarrollo, para disponer libremente de sus -

recursos ·naturales, el respeto que cada uno de ellos tiene de 

adoptar la estructura económica que ~¿s le convenga o imprimir 

a la propiedad privaaa las modalidades que dicte el intP.rés pú

blico, su completa so.berania sin presiones económicas ni politl 

cae de los demás Estados; euped~tnai6n del capital extranjero 

a las leyes del país al que acuden, prohibición expresa a las -

empreoaa trananacionales para intervenir en los asWltOs inter-

nos de los paises, abolición de prácticas comerciales que des-

criminan las exportacioneo de los paieee no industrializados, -

ventajas económicas a los paises en desarrollo aeeun eu grado 

de desarrollo, acuerdos que garanticen precioa justos a los pr2 

duetos básicos, amplia y adecuada transmisión de los avances -

tecnológicos y científicos y con más celeridad a loa puiaeo -

atrazadoa; mayores re curaos para t.: J.. finuncinmiento del ñesarro

llo a largo plazo, bajo tipo de interéo y sin ataduraa. 

Dentro de la resolución 45 "IIl" de 1972, la Asamblea Gcne-

ral de las Naciones Unidas sobre Comercio y Deaarrollo, aubray6 

la necesidad de establecer normas obligatorias que rijan en foE 

ma aiatcmática y univer!1al lno relncton~s econ6rnicns entre los 

Estados y reconoció que no es factible alcan7.nr un orden inter

nacional justo ni un mundo estable en tanto no se formule la -

Carta que ha de prote¡;:er debidamente los derechos de todoo los 

oaises y en particular, de loa paises en desarrollo. 

(2J) Proyecci6n Económica áe ¡,;6xico en el Exterior. SIG, Dic/-

1973. Secretaría de In~ustria y Comercio. México 1974. 

Pág. 74. 
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En febrero de 1373 y junio de l9i4, se concluyó la Carta de 

Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados en el vigésimo no

veno período de sesiones de la Asa:nblea General. "La Carta adoa 

tada en 1974, aspira a regular las relaciones económicas de los 

Estados en forma equitativa, su objetivo es mejorar la situa-

ción de los paises atrazados, que han sido más afectados por la 

estructura tradicional del comercio mundial y por la viciada -

dis.tribución internacional del trabajo, mediante el estableci-

miento de una serie de derechos y obligaciones que vinculen a . 

todos los Estados", (30). En el pasado no existia un marco aprE_ 

piado para establecer instituciones y mecaniomos mundiales efi

.cientee para contribuir al encuadramiento juridico de las empr! 

eae transnacionales de acuerdo con los objetivos de loa paises 

en desarrollo, El documento que se comenta, prevé un camino que 

da luga;. a acciones pericialeo y concretas encaoinadns n regu-

lar las relncioneo de tipo global de loe paiees con igual o -

desigual niver de desarrollo como es el caso del régimen común 

eobJ·~--iJi.-~ers.i_Qn__g_Jt ~_x_t_ranje:ra~ !1e].. _ ~~USl.Q..._~~~n_o_~ La m~sma _9~~ta 

reconoce que los paises rece9tores de capital extranjero y en 

espécial los paises en proceso de desarrollo, necesitan ante t2 
do legitimar su libertad de acci6n para tratar con dichas em--

9resas en igualdad de condiciones así mismo, coadyuvar para que. 

la posición negociadora de loa paises receptores de capitales 

aumenten eu participaci6n efectiva en el sistema económico in-

ternacional. 

(30) Derecho Económico IHternacional, Sección de Obras de Poli

tica y Derecho. Análisis Jurídico de la Carta de Derechos 

y Deberes Económicos de los Estados. Jorge Castañeda/Marcos 

Kaplan, y/o. Fondo de Cultura Económica, Primera Edición, 

México 1976. Pág. 14. 
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El punto orimorcial que persiBUe la Carta es la existencia 

de un orden internacional justo y de respeto.al principio de a~ 

todcterminaci6n de los pueblos y ce la libre disposición de sus 

riquezas y recursos na~urales, Sl ~royecto fu~ a,robaCo por la 

Conferencia en votaci6n nominal de noventa votos contra cero y 

diecinueve abstenciones a~rob~ndose y proclemánCose solemne por 

la Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General. 

El gran contenido proteccionista de la Carta de Derechos y -

Deberes Econ6micos Ce los E3tados para los paises en desarrollo, 

se plasman en sus treinta y cuatro artículos de loa cuales, s6-

lo mencionaremos algunos dada la naturaleza del presente traba

jo, lo cual no es en nineún modo, reatar imoorta"lcia a loe de-

más, toda vez que la Carta representa la labor ardua de un gru

po de trabajo de cuarenta paises que se reunieron tres veces en 

Ginebra y una vez en la Ciudad de U6xico. Primera.nente, la Car

ta establece en su primor artículo el derecho soberano e inali~ 

nable para elegir au oistema econ6mico, pol~tico social y cult~ 

ral sin inflerencia, coaCci6n o amenaza externa de nWlgur.in clase 

en au seR\l!ldO artículo, el cu~l ea rnaterin del presente, aeílaln 

la 
0

plena soberanía de todo Estado para reelamentar todas las ª!O 

tividades econ6micns que re realicen dentro de eu territorio, -

estableciendo: '1 1'0!10 Botado tiP.ne y ejerce libremente soberanía 

plena, incluyendo l~ pQseai6n, uso y disp1sici6n s0bre todu ri

queza, recursog naturales y actividades econ6r1icas 11 • (31). Todo 

Estado tiene el derecho de : a) Her.lamentar y ejercer autoridad 

sobre lAs inversiones extrnnj~ran dentro de su jurisdicci6n na

cional con arre~lo a sun leyes y re~lamento y ~~ conformi~a~ -

con sus objetivos y prinridndes nacionnles. Ningun Zstaóo debe

rá ser obli&ado a otor~ar un tratKmi~nto preferencial a la in-

versi6n extranjera. 

(31) Lecturas de Derecho. Revista ele Derecho y Cienciao 5ocia-
les. (Carta rte Derechos y cleberea Económicos ele los Esta-
dos, Colegio de Ciencias y H~~anidades, Apuntes. Pág, 7. 



o¡ Re,la~ento.r y supervisar las actlvi•a••s •e empresas tran&na~ 

cionales que oporen •entro •e su juris•tcci6n nacional y atopto.r 

•••iias para ase(\.lraree •• \Ue •Ue activiiaies se ajusten a sue 

leyes, r•clllll•ntos 1 •isp•siciones y estea ie acuer4.o con sus P! 

líticas econ6aicae y sociales, Las empresas transnacioll&les no 

interven•r&n en los asuntos internos tel Eetaio al que acuien. 

T••• Reta•• ieoer,, tenien•• en cuenta plenaaente sus iereca•• 

sooeranos, cooperar con otros E•ta••• en el ejercicio iel •ere-

e&• a que ee refiere eete imc1st; ••• De esta feraa, ae afianza 

m's aún la poteeta• •• t••• Estate para olecir lioreaonte el ei~ 

teaa ie vi•a que ee aaya fijaio, aie•'s oota Carta vlno a termi• 

nar para sieapre con loe conflictos que se preseataoan entro los 

paieee y que en varlas ecaci•nea Cuer•n atenta&erae para la a••~ 

ran!a •e los Ketaioe m'e •~oiles 1 finalaento, el artículo 32 co~ 

sa&ra que nin(\.ln Eetaio poir' emplear me(iiae econ6aicas, pol!t~ 

cae o •• nincuna otra !niele, • lomontar el empleo ie tales ae•i 

•as con oojeto •e coaccionar a otro Esta•• para ootener •e ~l la 

auooriinaci'n iel ejercicio ie eue iereca•• eooeranoe. Pinaliza 

la Carta eeílalan•• que en sucoeivo, se incluir' un tema eoore la 

Carta en el ie cata quinto per!••• •• eecioaea para realizar un 

exR11en sietem,tic• 1 completo •e lo apllcaol'n ie •icao iocumen

to, el cual ieoer' tener en cuenta la evoluci6n •• t••os los fa~ 

toree econ,~icoe, eocialee, jurí•lcoe ~ ie otra (niele ~ue cuar

•en relaci6n con loe principios •e la Carta y sus finaliia•es. -

Actualm~nte, lae relaci1nes de les iataito se realizan en un ma~ 

co ie llJl!istai y concoriia por la cooperaci'n ie t•••• l•e paises 

que suacrioieron el cooumento, la equi&a4 con que ee reali•an -

las relaclonee ec•n'•icas, p•l!ticae 1 ie='ª• ser' el camino • 

eecuir para tener \1ll& paz duraiera 1 un mun•• aaoitaole en el 

que t•••s los homores tenir'-n la certeza ce un futuro mejor. 
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4.1 ARTICULO 31 DE LA LEY PARA ?ROl.:OV:.R LA INVSRSION ;•:EXICANA Y· 

REGULAR LA INVERSIO:I !:XTRA:IJERA Y LA TBORIA D3L DELITO. 

El texto del artículo de estudio da inicio con una pena cor

poral seguida de una sanción de carácter yecuniario, a quien i~ 

curra en los supuestos que el mismo sefiala al disponer: ''Se ª8.!! 

cionará con prisión hasta de nueva años y multa hasta de cin--

cuenta mil pesos, a quien simule cualquier acto que permita el 

goce o la diaposici6n de hecho, por parte de las personas, emi..-· .. 

presas o unidades económicas a que se refiere el artículo 2° de 

esta ley Ce bienes o derechos reservados a loe mexicanos, o cu-

. ya adquisición estuviere sujeta a requisitos o autorizaciones 

que no se hubieron cumplido u obtenido, en su caso", (El art!C);! 

lo 2° de la ley, seflala los supuentos en que la inversión se -

considere extranjera cfr). ilhora bien, las dos penas pueden im

ponerse a quien simule el acto fraudolento así como a las demás 

personas que intervengan en la realización de ~ate en los tdrml 

nos del artículo 13 de nuestro código ounitivo en los supl16etoe 

de.las fracciones I,II,III y IV ?Or proceder en contra óe loa 

intereses nacionales, esta sa~ci6n comunmente se aplica a los -

prestanombreo o testaferros cuando aparentan adquirir paras!, 

lo ~ue en realidad adquieren pnra otro, en este caso para un -

extranjero lo que la ley tiene vedado para ellos, el articulo 

a estudio nry especifica al sujeto destinatario, este 9uede ser 

nacional o extranjero en el supuesto de que este een quien si

mule el acto al presentar datos n documento fuleo que acredi-

ten su caoital social en una em~resa y en realióad rebasar los 

lir.ii tes que le imoone el artíccilo quinto de e eta ley • 

El acto simulado para configurar delito, debe ir encwninado 

al engaño y partiendo de este, se procure un beneficio a un 

extranjero con respecto de loe bienes y derechos reservados a 

los mexicanos. 
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:1uestro C6die;o Civil Federal al referirse a los actos simu-

lados establece en su artículo 2180 que: "Es simulado el acto 

en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en re! 

lid~d no ha oasac1o o no se ha convenino entre ellas". (32). La 

con~ucta fraudulenta configura oor sí misma el delito ya que se 

realiza con dolo infringiendo una norma de carácter dispositivo 

que al materializarse cae dentro del runbi to penal por la misma 

disposici6n de la ley. 

El objetivo del presente trabajo, es determinar la relación 

del articulo de nuestro estudio con la teoría del delito clasi

ficándolo y delimitándolo para no caer en conceptos equívocos -

ni errar el sentido que se pretende dar al presente. 

Como se observa en capítulos anteriores, la falta de una re

gulación específica para lo.a inversiones extranjeras, ha sido 

determinante en la historia de México, principalmente en el or

den económico y social que desde el punto de visto. puramente P! 

nal se establece en la mioma un apartado especial de ~anciones 

correspondiente y del delito que nos ocupa. 

4.2.TEORIAS QUE EXPLICAN LA ESTRUCTURA DEL DELITO. 

El estudio jurídico-dogmático del éelito contenido en el ar-· 

t!culo 31 de la ley de invarsiones, requiere primeramente que 

tengamos una noci6n de lo que debemos entender por "delito", ... ..,. 

han sido innumerables los esfuerzos realizados por los doctos 

de la materia penal en eu afán de e~contrar una óef1nici6n de -

éste, una definición universal que tenga validez en todo tiempo 

y lugar, unn noción filis6fica que sea congruente con los carn-

bios de ln vida social y las nece~i6~~pq i~~Prantes que se 9re-

s~nten. 
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La evolución de. 111s sociedades y la variación del derecho, 

han coadyuvado en el fracaao de encontrar una definición de de

li ta así como las prooias necesidades econ6micas, políticas y 

sociales de los pueblos,oor tal motivo, las conductas que en un 

tiempo determinado se consideraron como delitos han perdido ese 

carácter y vioeversa. 

La palabra delito probiene del vocablo latino "Delictum", 

que significa "Violación a la ley de importancia menor o.ue la 

del crimen" (33), en este orden de ideas, se han creado varias 

fórmulas parn el estudio y explicación del delito en baee a eue 

atributos esenciales de las cuales podemos mencionar las sigui

entes: 

La escuela clásica cuyo principal exponente Francisco Garra

ra define al c1eli to cor:10 "Ln infracción de ln ley del Estado -

proinulv,ada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resul

tante de un acto externo del hombre, pooitivo o negativo, mora! 

mente imputable y políticamente dañoso", (34). 

La corrierite positiva, -;:iretern'li ~ demostrar que el Ce lito es 

un fen6meno natural, dentro de la escuela positiva se cita a 

Rafael Gnrófalo que define al delito como "Unn oposición a las 

condiciones fundamentales de la vida social en atención a los 

scntimie~tos oltruístas Ce piedas y 9r0bióaC, en la meCiaa me-

dia en que se encuentr=m en una s0ciedad civil cleterminaaa 11 • 

(35). 

(32) Código Civil ?ara el Distrito ~ederal. Colección Porrúa, 

5011. Saici6n. México 1985, Pág. 337. 

(33) Villalobos, Ignacio, "Derecho Penal ~·exicano", Editorial 

•orr6a, 5,A, léxico 196~. 2a Edición, ?ág, 199. 

{ 34) Curra!ld. y Trujillo, Raúl. "Derecho ?cnal Mexicano", Ecit.2_ 

rial ?orrda, l4n, Sfici~n. ~éxico 1982, PAg, 221. 

(35) Ibioe~. ?áp, 221. 
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El delito legal es toda acción. que ·amenaza·al tstaóo, ataca 

al poder social sin llereeguir.un fin políÜco, lesiona la tran

quilidad pública o la legislación particular de un país. A pe-

sarde la gran problemática que se ha·suscitaao en la b~squeea 

de una definici6n del óelito, nuestro C6dir,o Penal en su artíc!:i 

l~ 7 lo i'efine como: "el acto u omisión que sancionan las leyee 

penales••, sin embar~o, para algunos tratadistas resulta inútil 

buscar una definición <'.el delito en sí ?Or la íntima conexión -

que existe entre el delito y la vida social y jurídica de cada 

pueblo con el devenir del tiempo. 

Existen dos concepciones doctrina~ias para conocer la compo-

sición del delito, primeramente la totalizadora o unitaria que 

considera que el cclito es un bloque monl!tico indivisible en -

elementos diferentes, es un todo oreánico que no puede fraccio

naroe, ln novísima escuela alemana proclama la totaliCad o con

junto cel r.iismo, dejando a un lado el contenido realista del -

derecho. La corrien~e analítica o nto~izaaorB señala que el de

lito debe estudiarse uor sus elemento2 integrantes o constitut~ 

vos ouc permita \L"l:t idea más clnra de lan causuu y circunstan-

cias Ce las conductas de los hombres en sociedad. Fernando Cas

tellanos apunta: 11 SviCentemente para. estar en condiciones de en 

tender el todo, precian. el C?noc1micnt0 cabal de sus !)urtes¡ 

ello no implica, por supuegto, la negación de que el delito i~

tc.r,-ra Wla unidad". (3ó). De esta f·?rmn, el delito se concibe -

corno un todo pero n0 indivisible sino· auceptible Ce fraccionar

se, toda vez que, siendo el hombre titular de derechos y oblie~ 

cianea, ñeben existir en un momento ñado, circu~stancias que -

discul9en o justifiquen alf,Ullü conduct" H!ci ta, 

(36) ?ernunoo, Castellanos Tena, Lineru:iientoe Ele~entaleo ce 

Derecho Penal. :;Citorial ?arrúa. cuarta eciici6n. i;.áxico, 
1967. !'á,7,. 121. 
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Cuando el hombre se encuentra en situaciones apremiantes que 

pongan en ?eligro su intep,ridad física, su pro,ia vida o sus d! 

réchos, su actuar resulta lícito ya que se preflentan aspectos 

neP,ativos en su co:-.ducta, si tuaci6n que se a?eP,a ::1ás a la real_h 

dad y no se encierra en un derecho rigorista e injusto, Ahora 

bien, el delito se co~cibe c0mo un todo o Wlidad, pero ai se 

trata de una conducta del.hombre sancionada ?Or el derecho penal, 

éste debe ir más allá <'.e los límites que le impone el sistema -

unitario, no siendo estático sino cambiante y flexible que per

mita al hombre vivir en armonía y en un Estado justo de derecho. 

~l sistema analítico o atomizador ea motivo de nolémica ya que 

no hay concordancia entre los tratadistas <'el derecho penal, 

acerca del número de elementos atribuibles al delito, por lo 

que han ourgido e once ;iciones como la bi tómica, tri tómica, totr!! 

tómica, :ientat6mica, etc, Nueot.ro Cód:bgo Penal Fef.eral, apoyán

dose en la teoría bit6mica del delito, seRaln en su artículo 

séptimo quo el delito es el acto u omisión que sancionan lns l! 

yes penales, ln. conducta y la sanc16n, serían lo!J <los elementos 

del delito aep;un aste precepto, es decir, el delito es una con

ducta punible, 

La teoría tetrat6mica postulada por Mozguer define al delito 

como la acción tíoicamente antijurídica y culgable. La teoría 

pentatómica de acuerdo cor1 Cuello Calón es: "La acción antijurí

dica, típica, culpable y sancionada con una pena son loe eleme!! 

tos de la noción substancial del é.elito", (37). Por su parte el 

urofesor Porte Pctit al comentar loa elementos que se obtienen 

de la concepción do!llllática del cielito comenta 1ue: "La conducta 

o hecho se obtiene del artículo 7 del codip,o oenal y el núcleo 

corres9onCiente de carlfl tiµo penal. La tipiciOut'!, es la adecua-

(37) Cuello Calón, Eu¡¡enio, "Derecho Penal". Editorial !lacional. 

Máxico 1976, :1ovenn E6ición. Pá¡;, 257. 
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ci6n al tip? resp7ctivo, o sea, que tan pronto se realiza una 

conducta. o. hecho, o· bien, una. conducta o un hecho y además se 

llena algun.otro u otros elementoa típicos exigidos, hay tipici 

dad antijuridicided en cuanto que habiendo tipicidad no esté el 

sujeto amparado o protegido por Wla ceuae de licitud, de las 

que recoge el artículo 15 en sus diversas fracciones. habrá im

putabilidad, al no concurrir le exepci6n regle contenido en la 

frecci6n II del citado artículo 15. Habrá culpabilidad cuando 

exista reprochabilidad y por Último, la puni~ilidad la despren

demos del artículo 7 del c6digo penal y del preocpto correspon

diente de la parte especial que señale a aquella". (38). 
Luis Jiménez de Aeúa señala que : "Las características del 

delito serían 6stas: Actividad; adecuaci6n típica; antijurici

dad¡ imputabilidad; culpabilidad; penalidad¡ y, en ciertos ca

sos, condiciones objetivas de punibilidud". (39). Siendo esta, 

la concepci6n eptat6mica del delito • 

De les definiciones que preceden, se adoptará la última por 

ser lu más aceptada por loa trat·,C.ietae conteporáneoo ndemAs ~e 

ser el método analítico que más claricad ofrece para el estudio 

del delito. Siguiendo el orden ya marcado, y en baec a la tea-

ría eptat6mica de Jiménez de Asúa, los elementos del delito -

tanto en su nA'Jecto ner,ativo como en su ns_pecto rrnnitivo serían: 

(38) Porte Petit, Celeetino. Apuntamientos de le Parte General 

de Derecho Penal. Editorial Porrúa. M6xico 1987. lla Edi

ci6n. Pág. 203, 

(39) ijimónez ae Asúa, Luis. La Ley y el Delito, Ecitorial Suda

mericana. 9.A. Argentina, 1967. 5a Ecici6n. Pág. 207. 



ASPECTO POSITIVO 

-Conóucta o Hecho, 

-Tipicidad 

-Antijuricidad 

-Imputabilidad 

-Culpabilidad 

-Condiciones Objetivas 

de Penalidad 

-Punibilidad 
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-Ausencia de aóriaucta o Hechó. 

-Atipicidad _, 

-causas de. Licitud o -de Justi-

fic~ci6n 

~Inimputabilidad 

;_Inculpabilidad 

iAusencia de Condiciones objet! 

vas de penalidad' 

-Excusas Absolutorias. 

Uria vez enunciados loa elementos que serán materia de eatu-

dio, nos ubicaremos primero en su aspecto positivo y despuee en 

el negativo de cada uno de ellos en forma somera, 

4, 2 LA CONDUCTA O HF:Cl!O, 

Para iniciar el a.~álisia de este elemento del delito ea nece

sario que nbiquemos bien la definición, toda vez que la doctrina 

penal hay quienes le dan la connotuci6n de acción, neto, conduc

ta o hecho como veremos más adelante. Para quienes consideran -

que el primer elemento del delito es la acción, lo delimitan ya 

que s6lo comprenCe el hacer ;>asitivo del or.;ente, resultanc"lo equ_f 

vaco el concepto ya que es de origen física µor aignificar un -

cuerpo en movimiento. 

Luis Jiménez de Asóa la hu llamado- acto, al seílalar: "la ma

nifestación de voluntad que, mediante acci6n, proCuce un cambio 

en el mun~o exterior o que oor no hacer lo que se en~era Ceja 

sin mudanza ese mundo externo cuya m:JCif1cacir5n se neuaróa. 11 • 

(40). F:l i'1CDnveniente ce que e.<lolece •ate tén!iino es el carác-

ter a:::;pli::> que se ?re:e:·.L1e Cnr u la cont'ucta yn. que para algu--

nos trataoistas el acto s6lo cenota acc16n que im?lica movimie~ 
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to y que por ai a6lo no abarca la omisi6n o inactividad, Además. 

que en el campa del hacer el acto se agota en un s6lo instante 

y dejaría fuera a loa delitos plurisubatatentes, 

Por l• que respecte el hecho, es todo acontecer en el mundo 

de los fen6menos y puede tener diversos orígenes tanto natura-·· 

les co~o del obrar del hombre, aunque J0r su extenoi6n tan nm-

plie, es conciderada incorceata la denominaci6n, 

Para Castellano Tena el término más indicado para el primer 

elemento del delito es el de conducta al indicar que: Es el co~ 

portemienta humano voluntario, positivo o negativo, encaminada 

a un prop6sita•, (41), El inconveniente de esta dcnominaci6n ea 

la falte de amplitud al referirse úntcamente a la acción y a la 

omisión, dejando al mareen al hecho que algunos autores la rel~ 

cione.n con Wl.a conducta, un resultado mRterial y W1a relación 

de causalidad, 

Por su parte Porte Petit lo define con ambos vocablos al llg 

merla conducta o hecho, por la distinci6n que hacen al señalar1 

•si el elemento objetivo del delito, puede estar conntituido -

por una conducta en el caso Ue un delito de mera conCuctn, o de 

un hecho, si estamos frente a un delito material los términos 

adecuados son conducta o hecho, scrún la hi16tesia que se pre-

sente". (42). Sn R.;Joyn a esta p1Jstura, el ':)rofesor Carrancá y 

Trujillo indica que: "Lo primero pura que el delito exiata ea -

~ue se produeca una conducta humana, la conducta es as!, el el~ 

mento biisiC') ~el delito y consiste en un hecho material, exte-

rior, prJsitivo o negativo 1 producirlo par el hombre". (43). 

Resumiendo, la conr.ucta es el hnc:::er voluntario o el no hacer 

voluntario o involuntario, que involucre. ta.nt·? la acción com'.:> la 

onisi6n y la cornis16n p~r omis1hn, siendo estas. ln~ ll~~adas -

(40) Jiménaz de Asóa, Luin. üb, cit. ?4g, 210, 
(41) Cast•'1lanos Tena, ?erna'lc:o, Jb, cit. Pág, 141, 
(42) Porte Petit, Celestino. Ob, cit. Pft1<. 2JJ, 
(43) Carranca y Trulillo, Raúl, Ob, cit. P~g. 261. 
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4.2.l ?Ofü~AS DE LA CO~DUCTA 

La S:cci6n es todo movimiento voluntario del organizrno humano, 

capaz de modificar el mundo exterior o de poner en peligro dicha 

modificaci6n. Al respecto el profesor Porte Petit señala: "La --

acción consiste en la actividad o el hacer voluntartós~ dirigidos 

a la producci6n de un resultado típico o extratípico", (44). 

Cuello Calón estima que la acci6n es en estricto sentido nun 

movimiento corporal voluntario, o una serie de movimientos corpo

rales, dirigido a la obtención de un fin determinado". (45). 

La acci6n es el movimiento cor,ioral voluntario dirigido a pro

ducir un resultado consistente en la modificaci6n del mundo exte

rior o el peligro de que ésta lleg~e a producirse. 

Finalmente, el profesor Porte Petit señala que: "los elementos 

de la acción son: I) La voluntad o el querer; II) La actividad y; 
III) Deber jurídico de abstenerse. El primero es el elemento sub

jetivo de la acción, es el col!lún denominador de todas las conduc

tas el fac.tor pe!o.uico _q_ue _representa el nexo entro el ou.i§j;JL;i__ 

la actividad, para que exista la manifestación de voluntad basta 

que 'el sujeto quiera su ?ro~io obrar. El segu~éo es la forma ?O

sitiva Ce la.conCucta que se traduce en el movimiento cor9oral, 

o sea, el elemento externo de la acción, El deber jurídico de 

abstenerse, con relaci6n a los delitos de omisi6n hay un deber 

jurídico de obrar,en los de acci6n, existe un ceber jurídico de 

abstenerse", (46). C:n referencia a los delitos materiales cuyo 

tíoo exiib u..~a mutaci6n e~ el mundo extPrior, existen ~iversas 

teorías ~ue ex~lican la relación causal que se presenta entre la 

conducta y el res:..:.ltado, es Cecir, la conducta ;>ositiva de la ge!!. 

te es cau~a del resultaco o hecho, las princi?ales teorías son: -

(44) Porte Petit, Celestino, Ob, Cit. Pág. 235 •. 
(45) Cuello Cal6n, Eugenio. Ob, Cit. Pág, 293. 
(46) Porte Petit, Celestino. Ob, Cit. Pág. 237 y 238. 
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Teoría de la 3quiv~lencia de _las Condiciones~ 

Expresa que tocas las condiciones productoras del resultado 

son equivalentes y por lo tanto todas son causa, los seguidores 

tle esta teoría de Von Buri prete~den reducir su alcance amplio 

por medio de correctivos y, "buscan en la culpabilidad el correE_ 

tivo, para ser un sujeto responsable, no basta la comprobaci6n 

del nexo de causalidad, sino que preoisa verificar.si actu6 con 

dolo o culpa", (41·). 

Teoriás de la causa próxima. 

" La establece Ortmann, seg6n ella es causa del resultado la '11-

tima de las condiciones positivas de un hecho", (48), 

Teoría de la Condici6n más Eficaz. 

Su autor Sirkmeyer, exoresa que s6lo_es causa del resultado 

aquella condición que e~ la pugna de las diversas fuerzas antag2 

nicaa tenga eficacia preponderante. 

Teoría de la Causalidad Adec.uada. 

Cread'a ¡ror Von 3ar y establece ·que: -"cuando cierto efec-tu;· ae 

acue:rdo con el codo comtin de juzgar, no guarda proporción con d~ 

terr.ii:nada causa sino que se deriva del concurso de circunstan-

cias extrañas que ordinariamente no se podrían prever, en ese en 

so fortuito se mezcla con lo deliberadoº., dl~··: esta teoría con

sidera como veréadera causa del resultaóo la conCici6n norrnalme~ 

te adecuada para ?roducirlo. 

La omisi6n es otra forma de conducta humana que se manifesta 

media.~te u.~a abste~ci6n o un no hacer infringiendo una ley disp2 

'3itiva. 

(47) Castellanos Tena, ?ernando, Ob, Cit. Pág, 148. 

(48) Carrancá y Trujillo, Raúl. Ob. Cit. Pág. 281, 



-54-

La omisión si~ple, consiste en el no hacer voluntario o invo: 

luntario, violando una norma preceptiva y produciendo un result~ 

do típico, también se le conoce como omisión pro?ia. El 9rofesor 

Porte Petit señala que los elementos de la omisión son: a) Volll!! 

tad o no voluntad; B~ Inactividad o no hacer¡ C) Deber Jurídico 

de Obrar y, D) Resultado típico, La voluntad de la omisión es el 

elemento psicológico que consiste en querer la inactividad o ll~ 

varla a cabo en forma culposa en la no voluntad de realizar la 

acción esperada y exigida. La inactividad o el no hacer, ~~ica 

en le. abstenci6n o inactividad voluntaria o culposa, ee decir·, 

no se hace lo que debe hacerse. 

En el deber jurídica de obrar, se omite la realización de la 

acción esperada y exigida jurídicamente hablando, El resultado 

de esta conducta es puramente típico y no produce cambio alguno 

en el mundo material sólo emisne,mutsroiento en el orden jurídico, 

La comisión por omisión se presenta cuando existe un delito 

de resultado típico y material provocado por un no hacer volunt~ 

rio o no. voluntario violando. dos normas, una de carácter _prese.P~--

tivo y otra de carácter prohibitivo, o. esta forma de conducta se 

le Conoce también c~n el nombre de omisión imuropia. 

El profesor Porte ?etit señala que los elementos del delito 

Ce comisión por omisión son: 11 a) una voluntaC o culpa¡ b) inact!, 

vid ad; c) deber de obrar "una acci6n esperada y exigida" y deber 

ce abstenerse, :f; d) resultado típico y material", (49). 

El 9rimer elemento, constitutivo Ce las tres formas de conCu~ 

ta, pueden ser dolosas o culposas, 11 nsi se deduce de que se pre_ 

suman C~losas las acciones, au.~Que el acusado µruebc que no ~e 

propuso causar el Caño que resulta, si previ6 o puCo prever esa 

consecue~cia 9or ser afecto ordinario del hecho u omDsi6n y es-

(49) ?orte Petit, Celestino, Ob, Cit. ?ág, 244. 
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tar a1 alca.'\ce del comÚ.'\ de le.s gentes; p>r ser J:iris Tantwn es

ta. ~reeu:-ici6n, si se pr~base que el e.cusaCo n~ ?revió o ?UCo Pr! 
ver la consecuencia, p~r no ser efect3 orCinario, Cel hecho u --

0'1isi'5n, ni estar al alcance del com1:1 ce las gentes, que-eará 

destruida la presunci6n ce dolo y entrexá posibler.;ente la fun-

ción de la culpa''. ( 50), 

En relación a estos celitos se presenta.'\ tres teorias que tr! 

tan de ex:;ilicar la rele.cUn causal en los delitos ee cor.iisi6n 

por omisión y que a saber son: 

Teoría de Aliud Acturn Agere o Facere o Conteopor1bea, 

Esta teorie. s1stiene ~ue le. causa eebe encontrarse en la ac

ción que lleva e. cabo el or.ii tente, en vez de realizar l.a. acc.i Sn 

es!eraCa o exiBida, es Cecir, la causalieac Cel r~sultado c?:isi! 

tirá ?reci~a.T.entc en la .acci'5n p·lsi ti va ;iaralela a la omisUn. 

Teoría de la Acci6n Pre~edente, 

Esta teoría sostie:te o.ue, al realizc el $
0

ujeto una CO:i.Cucta 

ee Cl')l'lca en la. obliga.ci~:1 é.~ realiza:- u:-i:::. e.cci6:i es,eraéa y ex! 

gidn para evitar el resultado, 

Teoria de l.a Omisión l.'.isma. 

Esta te1Jria sostiene que el B!.ljetr:i está obliria.CO e. realizar 

una conducta (acci·5n), es decir, que lsi_ acci1:t es;;iere.Ca es e.¿e-

más exigible y si de l.leve.rse a cao9· esa acción, el resultado no 

ee proCuce, indudableme~te existe u.~ nex? causal entre la omi--

si6n y el resul.tado acaecido, 

(50) Carrancá y Trujillo, Raúl., Ob, Cit. Pág. 266, 



-56-

Una vez analizadas las formas d~ conduct& del agente, el art:f. 

culo de estudio puede ser un éelito ce acci1n o de omisión, toda 

vez que el verbo, núcleo del tipo, señala una actividad ae mane

ra positiva que se traduce en un movimiento corporal al simular 

cualquier acto que permita el goce a la disposición de derechos 

o bienes a personas cuyo capital se considera extranjero por el 

artículo 2 de la loy de inversiones y además, que dicha disposi

ción o goce esté sujeta a requisitos o autorizaciones que no se 

obtengan, señalando además la propia ley que se trata de biene6 

o derechos reservados a loa mexicanos al establecer: 11 Se sancio

nará. con prisión hasta de nueve años y multa hasta de cincuenta 

. Jl!il posoe, a quien simule cual.quier acto que permita el goce o 

la disposición de hecho, por parte de las personas, empresas o 

unidades económicas a que.se refiere el artículo 20 de esta ley 

de bienas o derechos reservados 'a los mexicanos, o cuya adquisi

ción estuviere sujeta a requisitos o autorizaciones que no se h,!! 

hieren cumnl ido u obtenido, en su caso". ( 5l). 

EL HECHO, 

·3~ ,resenta el hecho en los delitos de resultado material, ea 

decir, una mutaci6n en el munCo exterior, a este respecto el pr~ 

fesor ?ortc Pctit señala como elementos del hecho los siguien--

tes: " a) una conducta¡ ll) un resultado material, y, c) la rela

ción causal entre la conducta y la mutación en el mundo exte-

rior''. (52). 

(51) Le~islación Sobre Pro~1edad Industrial, Transferencia de -

Tecnología e Inversiones Extranjeras, 12a Edici6n, ECito--

rial Porrúa. México 1987, Pág. J80. 

(52) Porte Petit, Celestino. Ob, Cit. Pág. 259. 
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Por l~ que se refiere al resultado material, debemos entende' 

un cambio en el mundo de los fenómenos, este CW!lbio pueée ser de 

naturaleza física, anatómica, fisiológica, ps!quica o económica 

y sua resultados estan descritos por el tipo. 

La relación causal está determinada por el enlace que existe 

entre la conducta y el resultado, o sea, el resultado material 

ea una consecuencia de la conducta o elemento constitutivo del ~· 

hecho, el cual ea a su vez, elemento material del delito, cuando 

el tipo describe un resultado material, 

SUJETO ACTIVO, SUJETO PASIVO, EL OFENDIDO Y OBJETOS DEL DELITO. 

El sujeto activo {ofensor o agente) del delito es quien lo c2 

mete o participa en su ejecución, 

El sujeto pasivo del delito es el titular del derecho violado 

y jur!dicamente proteiiido por la norma¡ "se entiende la persona 

que sufre directamente la acción, sobre la que recaen los actos 

materiales me di unte los cuales se realiza_ el.delito". ( 53L. 
El ofendido o sujeto pasivo del dal'lo, es la persona que rssie~ 

te é¡ daño causado "JOr la infracción penal; ''es el que sufre el 

perjuicio pecuniRrio y el daño moral originados por el delito". 

( 54). 
El objeto ma•erial lo constituye la persona o cosa sobre la -

que se concreta la acción delictuosa, son cual~uiern de los suje

toa pasivas o bien, las cosas animadas o inanimadas. Sl objeto 

jurídico es el bien protegido .1or l~ ley y que el hecho o la con

ducta criminal lesionan, 

(53) Carrancá y Trujillo, Raúl. Ob. Cit. ?ág. 255. 
(54) Ibidem. ?ág. 256. 
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En nuestro art!culo 31 de la Ley de Inver~iones Extranjeras, 

el sujeto activo del d9lito se encuentra ce manera impersonal, 

al decir: "a quien simule cualquier acto", indica que cualquier 

persona sea nacional o extrWljero pueden incurrir en esta viola

ción ya que no se refiere en forma espec!fiua a la calidad del 

infractor de esta ley por lo tanto, pueden ser infractores los 

administradores, gerentes, directores, notarios, corredores, loa 

encargados de loa rregiatros póblicos etc. El sujeto pasivo y el 

ofendido se encuentran fusionados ya que el perjuicio recae en . 

el patrimonio nacional cuyos titulares son ónicamente los mexi

canos sobre las actividades que señala el tercer párrafo del -

art!culo 4° de esta ley. El objeto material está detern:inado en 

el sujeto pasivo que es el pueblo mexicano y el objeto jur!dico 

lo contiene el art!culo 27 de nuestra Carta Magna referente e la 

propiedad originaria de la nación mexicana, 

4, 2, 2 AUSENCIA DE CO!!DUCTA. 

La ausencia de conducta se manifiesta cuando el agente carece 

del.'ánimo de delinquir, aunque la conducta externa del individuo 

aparente ser delito, este no se presenta, toda vez que no existe 

el deseo de cometer el il!cito, 

Las hipótesis qu• tratan este aspecto negativo de la conducta 

son: 

Vis Absoluta. 

Su fundamento legal lo encor.tramos en el artículo 15 fracción 

I, entendiéndose por tal, el constreñimiento ce orden f!sico 

irresistible de procedencia humana, que proyecta·al constreñido 

a un cambio en el mundo externo que no le puede ser atribuido, 
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La naturaleza j~r!dica ee este aspecto negativo de la conf uc

ta, radica en una actividae o i.nnctividac involuntaria, ce tal 

manera que, la fuerza física hace ~ue el inoividuo realice un h~ 

cer o un no hacer que no quería ejecutar, en c?nsecuencia, la as_ 

tividad o inactividad forl!.adas no 9ueden constituir delito por 

cnrecer r.el elem~nt~ volitivo. 

El C6d¿go Penal de 1931, en la fracción I del articulo 15 es

tablece: "es circunstancia excluyente de responsabili<lad 1 obrar 

el acusado impul9ado por una fuerza física exterior irresistible" 

(55). 

Vis I.:Sior, 

La Vis Mainn, también ea un conatreílimiento de orden físico 

ejercido en contra de alguien de procedencia natural o metahuma

na, ~rresistible que lo conduce a alguna mutación en el mundo e! 

terno que no ae le puede atribuir, El punto de conez:i6n:ae estao 

dos hipótesis es precisamente el constreílimiento en ambos casos. 

La ciferencia radica en que la Vio Ifaiar es la fuerza física 

irresistible proveniente de la naturaleza o de les animalen, en 

tanto que la vis absoluta, ea la fue-rza fíaicu que proviene del 

hor:ibre. 

!lovimiento !lefle jo. 

Son aquellos movimientos corporalen realizados por el sujeto 

en donde sus nervias motares ae encuentran ein control anímico, 

es decir, son reacciones óe carácter orgánico sin control por -

parte ~el sujeto que los manifiesta, eíenao Ccsataóos inmediata

mente nor un estímulo fisiolóp;ico corooral sin intervención ae ln 

co:;ciencis., 9asa re un centro oensori'> a un centro motor produ-

cien~~ ~1 ~ovi~iento. 

(55) teyefi y Cóc'iic.os c'e !·'.éx1co, C6r'ip;o .?er.al orcrn el T·ictrito Fe 
énal. •:olecci6n ?orrúa. 35a Edición, ;.!éxico 1082. t'ág, 11:-
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Estado de Inconciencia, 

Dentro de los estados de inconciencia esta.'1 comprendicos: 

a) el sue!\o¡ b) el hipnotismc;, y; e) el sonarr.bulismo, =:n estos 

tres su~uestos el inVivirluo igualmente realiza ese hacer o no h~ 

cer en ausencia total del áni~~ de delinquir, esto es, de volun

tad, en virtud de que su conciencia se encuentra suprimida y han 

óesaparecido las fuerzas inhibitorias, 

a) Suefio,- Se ha concideraco al sueño como un estado fisioló

gico normal de descansa, dentro Cel cual la conciencia se desvi~ 

cula del mundo externn; este estado se concidera como una hip6t~ 

sis ~e auecncia ~e con~ucta, pero el inóiviauo es ree~ansable -

cuando busca el sueílo intencionalmente o se aprovecha Ccl mismo 

para realizar una conducta o hecho tipificaCos por la ley penal, 

ya ~ue en este supuest~ se encuentra en la actio liberae in cau

~a, 1 po~ lo tanto, es sujeto debe responder ae la conducta o h! 

chos cometic3os. 

b) Sonambulismo.- Es unn ~crivaci6n Cel sUeño µero con mani-

festaciones re anormaliCnd en virtuC Cel cual mn sujeto encon-

trápdoee dormido, diambula con la circunstancia Ce que no se en

cuentra cornunicaCo c1n el mundo externo, 9or lo cual es una au-

s~ncia <le co~~ucta oor falta~ ln voluntar en el aeente. 

e) Hipnotismo,- Se ha considtraCo c~mo un estado artificial 

desee el p'.Ult? de vista mental en el que el o:perador Ce la hipn2_ 

sis, conduce y maneja ctJntrolanCo la voluntnd del hipnotizado a 

grar.) tal que :.e C3tima ~ue hay ñe9enf~ncia o sub~réinuci6n con 

.rePpecto Cel operador de la hiµ!10sis. En el hiprietismo pnra sa--

ber si huy un responsnble a títul1 de delit·J cul"J'JBa, existen 

tres escuelas que a ma~era breve ~e C~scrib~n n c~~tinuci6n: 

Escuela ae París.- Sostiene QUOMel hipnotizaCo atiende los 

manCatos ~el oryeraCor CependienCo Ce la imj~rtancia Ce l~s mis-

mos, p')r que cueo.nro se diriP."en u aspectos trascenr:entales, no --
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son aten.dióos por el hi;motizacm, es decir, el individuo conser

va la ca9acidad de resistencia a las ordenes dadas por el hipno

tizador. 

Escuela Nancy,- Sostiene la posibilioad de ejecución de los 

actos ordenados, para esta escuela basta repetirse los actos por 

el hipnotizado, es decir, insistir en ellos para aumentar el gr! 

do de sujest16n y asf•crealizar el delito. 

Escuela Ecldctica o Intermedia.- Establece que el hipnotizado 

obedecera al operaoor cependiendo de la capacidad que date posea 

para la hipnosis y de la buena, mala o mediana habilidad del op~ 

radar µara la hipnosis, es la más realista, sin Cescartar las e~ 

racteristicas y la notoria debilidad del hi"notizaoo, 

Por la que respecta a las posibles hio6tesis de ausencia de 

conducta, presentarse en la comisión eel ~clito contenido en 

nuestro nrt!culo Ce estufio, existe la jOsibiliCnd ~e que se ?r~ 

sente la vis absoluta en el supucat') ñe que una perBona de nat:i~ 

nalidad mexicana ~ea coaocionadn para simulnr determinados actos 

e:i los que se ha~u constur que ~l cúsr.io udquierc ali:;un bien o C~ 

rccho en su calidad ae mexicano, pero que en rerrliriad oo un cx-

tranjero quien adquiere el bien o derecho que la ley le tiene -

vedado, 

La Vis i,:aior o fuerza mayor, no se ?resenta en nuestro artÍc!! 

lo de estudio, toda vez que, las fuerzas naturnlea en ningun mo

mento obligan a persona algu_~a para obrar en contra de la econo

mía del ~ais aún cunndo ~or una catástrofe sea prioritari~ recu

rrir a la invcrs16n extranjera para hacer frente a tal calamidad, 

pero en su defecto, las autoridades co~petentee se encargarían 

de perr.i.itir una determinada desici6n. 

Los movi~iento reflej0s,no se ?resentan en nuestro eu~uesto 

jur!Cico ~arque 31 hablar este ley Ce simulación de actos, ee en 
tienCe una actividad dolosa consistente en la simulaci6n o en la 
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omisión de cubrir algunos requisitos o autorizaciones que en de

terminado momento se pidan, 

En los estados de inconcien~ia, s6lo abría la posibilidad de 

que se presentarn el hipnotismo pero en la for:na que la acepta 

la escuela intermedia, siempre y cuando el hipnotizado tubicra 

notoria debilidad mental y"el operador de la hi?nosis le hu~iera 

repetido varias veces la o~den además de que su capacidad de hiE 

noeie sea buena. 

4,3, EL TIPO Y LA TIPICIDAD. 

Ln tipicidad es uno de los elementos escencialcs del delito 

sin el cual este no se estructura, su fundamento legal lo encon

tramas en el artículo 14 Constitucional que establece que 1 "en 

las juicios de orden criminal queda prohibido imponer, por sim

pre analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicaDle Al d•lito de que se 

trata", ( 56), Lo cual stgni fica que no existe dcli to sin tipici

dad, ea decir, "nullum crimen sine typo'', como ae conoce en la 

doctrina penal. 

No debe confundirse el tipo con la tipicidad, segÚn el decir 

el decir de Jiménez de Asúa el tipo es: "la abstracción concreta 

que ha trazado el legislador, descartando los detalles innecesa

rios para la definición del hecho que se cataloga en la ley como 

delito", (57), para Carrancá y Trujillo el tioo ea: "la acc16n 

injusta descrita co~creta~ente por la ley en sus diversos elemerr 

tos y cura realización va ligada a la sanci6n penal", ( 58). 

( 56) Con.ti tuci6n Política de los Estucos Unidos Mexicanos. 79a 

::rición. l·~~xico 1987. 'Sclici'5n i:e la Secr'etar:!a Ce !}oberna-

ci6n, Artículo, 14. 

(57) liménez ce Aslia, Luis, Ob, Cit. Pág. 235. 
(58) Carrancá y Trujillo, Raúl, Ob, Cit. Páe. 407, 
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"La tipicidad e~ la exigida correspondencia entre el hecho 

real y la ima¡¡en rectora expre.sada en la ley en cada especie de 

infracción", . ( 59) 1 en otras palabras, "la tipicidad consiste en 

esa cualidad o característica de la conducta punible de ajustar

se y adecuarse a la descripción formulada en los tipos de la ley 

penal". ( 60) , 

Loe puntos comunes de las anteriores consideraciones del tipo, 

es el injusto desortto concretamente en la ley penal o una ley 

especial en sue diversos artículos a cuya realización va ligada 

una sanción penal; y la tipicidad, es la adecuación de una con-

ducta a una descripción penal, es decir, ea el encuadramiento de 

una conducta concreta al tipo. 

El tipo ha tenido desde luego una evolución teórica, en 1906 

Beling creó la teoría de la coordinación diciendo que la función 

es de mera descripción¡ para 1915 r.:ax Ernest Llayer en su teoría 

induciaria, afirma que el tipo tiene como función la de ser un 

indicio de la antijuricidad al oeBalar que toda conducta típica 

contiene una probabilidad de antijuricidad; en 1926 Mezger creó 

la teoría de la identidad expresando que el tipo es la "Ratio 

Essendi" de la antijuricidad al grado de considerar que automá

ticamente al existir una conducta típica, podemos afirmar que ca 

una conducta antijurídica; para 1930 Bcling en su teoría del de

lito estima que este no desempeña de manera exclusiva una fun

ción meramente deecriptiva, porque además de ello debe abarcar 

otros ingredienteo como la antijuricidad y la culpabilidad; Bla~ 

co Fernández de :.:ore da en 1942, concluye que en la creación del 

tipo, la antijuricidad es la Ratio Essendi, el tipo llega a axi~ 

tir al ser captada la nntijuriaicad por el propio !atado que se 

(59) Jinénez de Asda, Luis, Ob. Cit. Pág. 236. 

(60) Castellanos rena, Fernando, Ob, Cít, ?ág, 176, 
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encarga de elaborar los tipos penales; en 1966 Olga Islas y Elpi 

dio Ramírez crea la teoría de la lógica matemática y dicen que 

se le asigna al tipo una función primordial, pero de tal impor

tancia que al hablar de ti~o, estamos conteniendo dentro de ál 

a la conóuctn, la antijuricidad, a la violación del deber, al o~ 

jeto jurídico a la victima del celito etc. 

ELEMEIITOS DEL TIPO. 

Para hablar de loa elementos del tipo, se tiene que hacer me~ 

ción a las referencias exigidas por el mismo, esas referencias 

au.~ cunndo rodean al tipo, no forman parte de él, por eso Jimé-

nez de Aeúa expresa: "podemos decir que, en principio y en la 

mayorÍB de los casos, lan modalidades de la acción, es decir, -

lus referencias temporales y espaciales la ocación y loe medios 

empleados, no interesan para el proceso de subswnir el hecho en 

un tipo legal". (61). Pero como so ha indicado, el tipo puede r.!:_ 

querir dichas referencias,en cocecuencia cada Wla de ellas oon 

las siguientes: 

a) Referencias Temporales.- Son aquellas que versan on orden 

al tiempo y de no concurrir esa referencia no podrá darse la ti

pici~ad, como es el caso del i~fanticidio en donde ln referencia 

tem?oral está condicionada a que la muerte se provoque dentro de 

las 72 horas del nacimiento de un persona. 

b) Referencias Es9aciales.- Estas se refieren al aspecto lo-

cal de la carniei6n del delito o dicho en otras palabras indican 

el escenario del hecho. Bor ejemplo, el robo en des?OblRdo, al 

adulterio que necesariamente tiene que ser en el domicilio cony~ 

i;(al, 

(61) Jiménez de Asúa, Luis. Ob, Cit. Pág. 254. 
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c) Medios como .Exigencia del Tipo, - En función del tipo, la 

ley requiere de ciertos medios para que la tipicidad tenga lu-

gar, como es. el caso del delito de aespojo que paro su configur~ 

ci6n es necesario que áste se realice meCiante amenazas, engw1o, 

violen?ia, fortuidad de lo que se hace a escondidas. 

d) Referencias Vinculadas a los Elementos Normativos.- Estas 

pueden ser de valoración jurídica o cultural, es decir, que para 

su comprención se requiere de una valoración de esta índole, co

mo ejemplo de una valoración jurídica tenemos la ajenidad en el 

robo y como valoración cultural tenemos la castidad y honestidad 

en el delito de estupro. 

e) ReferenciRs Vinculadas al Elemento Subjetivo del Injusto.

En muchos casoe el tipo no presenta una mera descripción objeti

va, sino que se ru1aden a ella otros elementos que ne refieren a 

estados anímicos del autot, es decir, 'lUC para ou cstructuraci6n 

requieren que el sujeto activo tensa, cierta predispo~ici6n o cie! 

to propósito en orden a lo inj11sto, Por ejemplo, en los delitos 

on los que se yretenñc ofender, fa¡r·rur, por vcneanzn etc. 

UbicanCo nuestro articulo de estudio dentro Ce lo.a modalidades 

o referencias, el injusto descrito ?'Jr el le~i.<3lador se encuen-

tra en el artículo 31 de la ley de inversiones cxtnrnjeraa que a 

la letrn CTicc: ''Se sancionurá con µrisi6n hu9ta fe nueve rul.as y 

multa he9ta de 50 r:i.il uesos 1 a quien Dir.J.11le cualquier acto qua 

permita el goce o la disp~sici6n Ce hecho, ?'>r parte de las pcr

Ronns, Ci':i"JrC:J'.1!1 o uniCnae~ econ6micnn a que 5e re:iere el artÍc!! 

lo 2o de esta ley de bier.es o derechos reservaCos a loD mexica-

noo, o cuya adquisici6n estuvic:-e sujeta a. requisitos o autori-

zaciones que n'> se hubieren cumplido u obtenido, en su caso 11
• 

(62). 

(ó2) Leyc" y C6cigos c1e l.'éxico, Ob, Cit. Pág. 380, 
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La tipicidad tendrá lugar en el momento en que alguna persona 

sea nacional o extranjera, simule cualquier acto que permite el 

goce o la disposición de hecho a ?Grs~nas cuyo capital se consi

dere extranjero 'ºr el artículo 20 de esta ley o en su Oefecto, 

cuando no se hayan cumplido o cubierto los requisitos que en ca

f ~ C'"'.S'l 9e C:eba.."'1 obtener, ,~.ra que Ce esta f0roa. se aCecúc ln. -

conducta al ti0o, 

Por lo que resoecta a las referencias temporales y espaciales, 

no se presentan en nuestro artículo de estudio, toda ·vez que el 

tipo no hace aluci6n a ellas; por lo que respecta a las referen-

cias de loe medios de comisión, la ley es muy clara al sefialar1--

''ª quien sumule 11
, o que se omita cumplir con ciertas circunstan-

cias, entenñiéndose que tal simulación u omisión es realizada 

con dolo y con la intención Ce lucro, 

Las referencin3 vinc1.1laaa~ al el!."mento subjetivo del injusto, 

se presentan precisamente en el ánimo o predia9osición de obtener 

un lucro tanto simulando un acto como omitieado los requisitos o 

autorizaciones que se exijan. 

En cuanto a loo elementos normativos del artículo de estudio 

pro'9iruncnte son "los bienes o derechos reservar.os a los mexica-

nos", como valornci6n jurídica, la falta de la debida autoriza-

ci6n o curnpliMiento ñe los requisitos necesarios y la simulnci6n 

del acto; el elemento normativo con valoración cultural, serían 

la privaciCnd de esos bicnco o derechos de los rnexicf.U1os. 

"Sl elerr.ento nubjctivo ¿el i!ljunto se preseutn en las 9alabras 

que dice; "que ~ennita 11 , ader.:ás Ce la ex"Jreci.Sn ''que no se hubie

ren cumplido u obtenido", ponienco ce manifiesto el pro,6sito o 

ánimo del sujeto activo del delito, 

Cualicad del sujeto nctivo,- Sn .~os celitos ~enerales el suje

to ~ctiv~ del ~clito pue~e ~er cual1uier ,ersonu, e~ el artículo 

de estuCio no se exije cualiCad algu."'la en el autor, esta se en--



-67-

cuentra de manera imoersonal llarnado·también delito común o indi 

fe rente. 

Sujeto pasivo.- Es el Estado administración ya o.ue ee haya 

oresente en to~o velito ?or ser una violación al interés p~blico 

estatal; el eventual serían los ciudadanos mexicanos por ser ti

tulares col interés concreto violado, la cualidad en el sujeto 

~asivo en el ~elito materia de nuestro estudio, es la nacionali

dad de las personas abarcando sólo las ~ersonas de nacionalidad 

mexicana. 

El objeto puede ser jurídico o material, el primero es el 

bien o valor tutelado por la ley penal, recordando que algunos 

tipos protegen varios bienes jurídicos de igual o desigual valoD, 

debiendo distinguir los bienes individuales de los bienes colec

tivos en donde nuestro artículo de estudio versa sobre los se@l!! 

dos, toda vez que se trata Ce bienes o derechos reservarlos a los 

mexicanos los que catan en juego, constituyendo estos Óltirnos el 

objeto material del delito, 

4,3,i, CLASIPICACIOH DE L03 TIPOS; 

Pen:iando Catellnno Tena, sefialP. en su obra una clasificación 

de los delitos en orden al tipo, haciendo notar que son los nús 

comunes que los tratadistas tienen de la materia en sus respecti 

vas obras; dicha clasificación es la siguientes 

1,- Por su cor.:oosici6n lon tipos pueden ser: a) Normales cu"!! 

do hacen descripciones objetivas co~o es el caso del homicidio¡ 

b) Anormales cuando cantienen elementos objetivos, normativos o 

subjetiv?s como en el Celito de estupro. 

2.- ,'or su ordenación metodolóp,ica son: al Puncamentales o b~ 

sicos cuan~o c~nstituyen ln eacencia o funf.amento2 de otros ti-

nos, es:os ti?os son sut6nomos e indepenóientes ento es, no de--
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penden de ningun otro: b) Especiales, cuando se forman de un ti

po básico o fundamental, pero al agregarle un~elemento específi

co, se vuelve iné'.eoendiente' y' e) complementados' cuando depen

diendo de un básico o fundamental se agrega un complemento o una 

circunstancia. 

3.- :ln fu."lcdn fe su autonomía o incepe:lC'cncia los ti;>os sue

len ser: a) Autónomos o independientes, cuando tienen vida pro-

pie, sin depender de ningun otro tipo; b) Subordinados, estos 

por el contrario depénden de otro tipo, por su carácter circuns

tanciado respecto al tipo básico, siempre autónomo, adquieren Vi 
da en razón do eate, al cual no s6lo complementan, sino ae eubor 

dinan como es el caso de robo en rifia. 

4.- Por su formulación suelen ser: a) Casuísticos, aquellos 

en los cuales el legislador no describe una modalidad ánica, 

sino varias formas de ejecutar el delito. Se clasifican en alt~< 

nativanente formados y acumulativamente formados. En loa prime

ros, se prevón dos o más hipótesis comisiva~ y el tipo se colma 

con cualquiera de ellas. En loa segundos, se requiere del conc"!: 

so ?e todas las hipótesis; b) Tipos de formulación amplia, son 

aquellos que por el contrario se describe una hipótesis ll.nica, 

en donde caben todas l"a forman de ejecución. 

5.- Por el dru1o que causa, los tipos puecien ser: al De dafio o 

de lesión cuando protegen un bien contra una destrucción o dism! 

nución; b) De peligro cuando tutelan bienes contra la posibili-

dad de ser da~ados, 

Atendiendo a la clasificación anterior, nuestro artículo de 

estudio es un tipo anormal ya que contiene en su rcdacci6n ele -

me~tos n?rmativos en su valoraci6n juríCica; es funrlamcntal o 

básico, toda vez que para tener vi,9a pronin,. no de?enCe de nin-

gun otro tipo; es autónomo ya que no requiere Ue otro ti~o ?nra 

su existencia; es casuístico alternativamente for~ndo toda vez 
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que se presentan dos hi¡i6tesis al señalar nu•stro artícul' 31 

que: "a quien sioule cualquier acto o cuya edquisici6n estuviere 

sujeta a requisitos o a·~torizaciones que no se hubieren obtenido 

o cum?lido 11
; es U..'1 tipo de dat'\o ·ya que protege ciertos bienes o 

t.erechos que por su importe_~cia y las características de nuestra 

econom!as existe ~rivacidad pá.ra los mexica~os. 

4,3,2, ATIPICIDAD '! A!J'E:fCIA DS TIPO. 

Al estudiar el aspecto negativo de tipicidad, es necesario a

clarar a.ue la ati;iiciced y la auaencia ó.e ti?O son dos cosas di

ferentes, la !lrioera co:>siste en la no ac"eci.a.ci6n de le cor.cuete 

al ~ipo; la seg..mla tien~ 1Uf.i3.r cua::C.o le. c:n~C.ucta o hecho no se 

encuc.ncuentran descritos e:> la ley, esto da luger a le i~JOsib~ 

lidad de perseguirlo co¡;¡,o delito, atm cu"'.!·1ci.o esa conCucta se te_:! 

ga co:':l~ a."'ltijur!dica. JimJ::.ez Ce Asúa señala Ct)C'\:J ejer:::>l'>s es¿e

c!ficos Ce eti?icicaa l's siguientes: 
11 a) Ausencia ¿e e.Cecuació~tÍ?iCa p".>r falta de sujet':> activJ. 

b) Ausencia de acec•.taci6n tí?ica por. falta e.e sujeto pasivo 

o de objeto. 

e) Ausencia de adecuaci6:> t!?ica ?Or falta de las referen 

cias temp~r~les o es,aciales. 

d) Ausencia de adecuación tí?ica por falta del medio previs

to. 

e) Ausencia de adecuaci6n tí?ica por carencia de los elemen

tos subjetivos del injusto. 

!) Ausencia de adecuaci6:> tí?ica por carencia de elementos 

normativos". ( 63). 

(63) Jiménez de Asúa, Luis. Ob. Cit, Pá;. 263. 
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En este espacio cabe aclarar que la auAencia de estos elemen

tos aan como concec~encia la atipicidad, eiem,re y cuando el ti

po lo requiera ya que hey que recordar que ale;unos tipos no con

tienen dichos elementos. En consiceraci6n a lns hip6tesis ante"'

riores, en nuestro !U'tículo de estudio no operará la atipicidad 

por falta de s~jeto activo toda vez que el tipo c'el nrt!culo 31 

de la ley de inversiones no le da calidad alllW!a a dicho SUjBtO, 

por lo que al ser impersonal, la conducta puede ser realizada -

por cualquier persona, por el tármino 11 a quien simule". 

Para el caso de ausencia de adecuaci6n típica por la falta de 

calidad en el sujeto pasivo, se present!U'Ía en el caso de qua ol 

sujeto pasivo no se~ nacional como titular üe ciertos bienes o 

derechos y, la falta de objeto cuando no haya goce o disposición 

de loo mismos o que no haya privacidad expresa de estos para loe 

r.111!exicanos (objeto jurídico). 

Nuestro artículo 31 de la ley de inveroionee extranjeras, ca

rece de referencias temporales o espaciales y como concecuoncia, 

se daría la ausencia de adecuación ~!pica por falta de dichao 

referencias. En cuanto a los medios previstos por el tipo puede 

darse en el supuesto de que loa actos a que se hace referencia 

no tiendan a la eimulaci6n o ongaiio y que loa requisitos o auto

rizncionea de cada cnno no Ge omitan. 

Los elementos subjetivos del injusto si los contiene el tipo, 

toda vez que al simular u omitir lo requerido, hay predispoei -

ción en el agente activo y por lo tanto, no operaría la ausencia 

de adecuación tíµic.a por carencia de loa elementos subjetivos 

del injusto. 

La ausencia de adecuaci6n típica por carencia de elementos 

normativos ni JOC~rín operf!r ya que el ti'lr> si lo~ contiene al de 

cir: "rencrvndl)s a l'ln mexlcano9 11 , y yro71iamente dicho, el ele

mento n'lr:nativo lo cncont!'amos en la ex..,resi6!1 11 cuyu adquisici6n 
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estuviere sujeta a requisitos o autorizaciones que no se hubie-

ren cumplido u obtenido", es decir, esta hipótisis ~e atipicicaó 

se 1Jresentaría cuando nm existiera privaciC'aC, o cuando se hubi2_ 

se cumpliCo con loo requisit~s y autorizaciones requeriCes. 

Por su parte Porte Petit seílala tres consecuencias que se dan 

cu:.t:;,· ::> e:xist..:: una atipicit~:O!.C, y que son 12.s si~icntes: "a,· no i!!_ 

te¡¡ración de1 tipo¡ b) traslación de un tipo a otro y, e) exis-

tencia de un delito imposible". (54). 

La no inte¡;raci6n cel tioo ée dá cuando falta algi.ino de los 

elementos de esta¡ la traalnción de un tipo a otro se presente 

por ejemplo, cuando en un homicidio existe una relación de paren 

tesco, configurandosc así, en parricidio y el infanticidio¡ la 

existencia de un delitoo imposible, ocurre cuando falta el bien 

jurídico protegido, 

4,4, A!ITIJURICID . .IJJ. 

En su forma más amplia, es la rebeldía u oposición objetiva 

en contra del derecho o la violación de los deberes de cultura 

que son reco~iños por este; Currará sefiala que la antijuricidad 

es una disonancia armónica por oponerse al principio valorativo 

y ln necesidad de o.decuaci6n ciel hecho a la fie-.Jra que lo óescr.!_ 

be, En efecto, el hombre por el hecho óe vivir en socieCad se en 
cuentra regido por ciertas nonnas de conóucto., el derecho en si, 

en el conjuntJ de normas <le carácter ·jurífico que riP,en el actuar 

~el hombre. Las norma~ Ce cultura rcconociCas por el E9taCo y -

que el no~bre viola con su actuar eR lo ~ue conntituyc la antij~ 

ricia ea. 

(ó4) .r'ortc ?etit, Celentino. Jb. Cit, ?&¡;. 371, 
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"Se le donomina, también• ilíci tud, palabara que -también :coro-

prende él ámbito de la ética¡ .Y legalidad, palabra que tiene una 

restricta referencia a la ley e injusto, preferida ?Or los alem~ 

nes ¡iara si.,nificar lo contrario a derecho". ( 65). 

Desde el ¡iunto de vista de la evoluci6n hiet6rica,quizá el o~ 

den[!l'.liento jur!Cico que es un orden de paz, haya nacido de los 

ataques injustos a los intereses. En concecuencia, la antijurid! 

cidad es la oposici6n a las normas de cultura reconocidas por el 

Eataao. Lo im~ortante de las conciaeraciones anteriores ea encorr 

t~ar la valoraci6n Ce lna normaa de cultura, que al ~er recogida 

por el ordenamiento jurídico, hace posible la antijuricidad, ea 

decir, la negaci6n oposición o violación de la norma. Por eso 

Binding decíai "la norma crea lo antijurídico, la ley crea la 

acción punible, o dicho de otra manera más exacta, la norma va12 

riza, la ley cencribe". (66). 

Provicionalmente puece decirse que la antijuricidad es lo ca~ 

trario a derecho, estR definición nominal resulta ineuficiente y 

ac completa con ner;ucionea, ca decu.', por el expreso enunciado 

de casos de exclución, a todo hecho definió o en la ley 'J no ·pro

tegido por las causas justificantes, que se establecen de un mo

do CX!Jreso. En este orden de ideas, "pura llegar a la afirma.ci6n 

ele que una conCuctn es antijuridicu, se requiere necesariwr.ente 

un juicio de valor, una estimación entre esa conducta y su faco 

material y la escala de valores del Estado. Una conducta es ant! 

jurídica, cuando siendo típica no está protegica por una causa 

de justificación'.'. (67). 

(65) Carrancá y Trujillo, Raúl. Ob. Cit. ?ág.337. 

(66) Jiménez óe Asóa, Luis, Ob. Cit. ?ág, 269. 

(6?) Castellano3 Tena, Fernanoo. Ob. Cit. ?ág. 168. 
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Dentro de los cri torios. que doctririalmente se han estableci-

do, se ha clasificado a la antijuricidad en la forma siguiente: 

al Antijuricidac Pormal.-·Tiene lugar cuando la conducta oh~ 

cho viola unn norma lisa y llanamente, haciéndoce palpable el a

forismo "Nullum Crimen Sine Lega", de ~sta manera se tione que 

il:ir 1J..1'\ C'Jnce?to ":'leg'ltivo ~e la antijuriciCaG, parD. Cecir que una 

conducta es antijurídica cuani!o no es lícita, 

b) Antijuricidad Material,- Esta pretende encontrarse en el 

campo o zona jurídica, es decir, atiende al bien jurídicamente 

tutelado, sea que se ponga en peligro o sea que se viole ese JT~·: 

bien. 

c) Antijuricidad Objetiva.- Consiete simplemente en la viola

ci6n de una norma que trae consigo una valoración de la faca ex

terna ae la conducta. 

d) Antijuricida<l Subjetiva,- Requiere cel elenento interno o 

psíquico llamaco culpabilidaa, hablar de ésta impone no sólo la 

vnloraci6n de la pnrte externa de la conducta, pueato que se ti~ 

ne ~ue hablar de culpabilioad y alp,unon autores señalan que la 

antijur!cidnd es presupuesto de la culnnbilidac, a~!, se tiene 

entonces que toen con¿ucta dclictuosa será necesariamente antij~ 

rídicn, pero no toca conducta antijur!Cica será necosuriUI'lcnte 

cul?able. 

e) Antijuricidad E~pecial Tipificada.- "ReS?ecto a la antiju

ricil~arl especial tipificada fiebemos anotar que alcunos autores 

consiacran que Jara ~abcr en Cet~rrninmlos ca~os cuá:1c1o una con-

ducte. o hech'l s'Jn a.ntijur!Cic')n, es nncesario incrustar en el t! 
po la. mención d~ la n."ltijurícidad csoecial. 1!ir.i.áncz !tuerta, por 

su p~rte dice, iue aleun~s tiy~s proclnr.:an es~ecialmente que ta 

ce:lidar felictiva de la conducta O.ll;,c nutre su C'lntenir'J fl.Uec!a 

C'J~~C:ici J:mCc. •1ue la expresr?.::~a C'Jnfucta sen ef")ctull~~n inj·.i.qtc..-nc:l-

te 1 inCc\3icfa.mentc 1 sin Ce re cho o causP. justific~-fo., :1·1 tiene o-

tra significa.ci6n que lR ce U."ln viciosa redunc'ancie''• (~3). 
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!luestro artículo 31 de la ley de inversiones extranjeras, se~ 

rá una co:'lducta típica a."1tijurídica, en el su9uesto de o_ue al

guien simule.cualquier acto o ?retenda enafenar un bien o dere

cho a un extranjero sin cubrir loa requisitos o autorizaciones 

necesarias y además, no se encuentre amparado por una causa de -

justificaci6n o licitud, 

4,4,1. CAUSAS DE JUSTIFICACION O LICITUD. 

Las causas de licitud o justificaci6n, dan lugar a que la co~ 

ducta o hecho sewi con-f~rmc a.derecho¡ esa conducta o hecho ea 

.~ícita, porque esta permitida o facultada a pesar de que sea tí

pica, son autorizadas por la ley en raz6n de una ausencia de in

terés O· de interés preponderante. "Considera Mezger, que desapa

rece por determinado motivo el interés que en otro caso sería 

lesionado por el injusto (principio de ausencia de interés), o 

surge frente a dicho interés otro de más valor, que transforma 

en conducta conforme a eerccho lo •lue en otro caso hubiera_cons

ti tuido un injusto (princioio del interés pre9onderante); funda

mentos de exclusi6n de la ontijuricidad, ••• " (69), 

La ausencia de interés opera cua.."1dO el titular de un derecho, 

por la fo~a en que se proC.uce el hecho, que en otras condicio

nes hubiera podido afectarlo, manifiestamente carece de interés 

en que se investigue el obrar Ue alguien la ~repondcrancia de 

interés, que implica el choque Ce aos o más intereses co~ respe~ 

to a loe cuales, el Estado outa ~or ·la salvaci6n del más valioso 

aun~ue se tenga que sacrificar algu~o Ce ellos. 

(68) Porte Petit, Celestino. Ob, Cit. ?ág, 381, 

(6~) Ibieem. ?ág. 387, 
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Dentro de las causas ds licitud- o justifi¡::aci6n se encuentraii 

las siguientes: 

a) Legítima Defensa, 

b) Estado óe llecesióad. 

e) Cumplimiento de un deber. 

d) :Sjercicio de un derecho. 

e) Obedencia Jerár~uica. 

f) Impedimento Legítimo. 

4,4, 2. LEGITI!i!A DEP::NSA. 

Se entiende por legítima defensa la repulsa o rechaso a toda 

agreoi6n actual, injusta o sin dereebo y de la cual resulte un 

dalío inminente, "La legítima defensa es repulsa de la agresi6n 

ilegítima, actual o inminente, por el atacado o tercera persona, 

contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y 

dentro de la racional proporci6n de los med~oe empleados para i! 

pedirla .o repelerla", ( 70). 

El fundamento legal de esta figura lo encontramos en la frac

ci6n III del artículo 15 del código penal para dl Distrito Fede

ral ctue a la letra dice: "Obrar el acusado en defensa de su per

sona, Ce su honor o de los bienes, o de la 9eroena, honor o bie

nes de otro, repeliendo una agresión actual, vtiolenta, sin dere

cho, y de la cual resulte un peligro inminente,.,," (71). 

(70) Jim~nez de Asúa, Luis, Ob, Cit. ?ág, 289, 

(71) Código Penal para el Distrito Federal. 43a Edición. Edito

rial porrúa, hl~xico 1987. Art, 15, ?ág, ll, 
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De esta fracción, se desprenden las caracteríeticas siguien-

tes: 

1.-"Una a,,rasión actual: Contemporáiiea .del acto 'ae'déréns~r 
que esté acontecienCo, norque de ser antes no ~er~a ·repul~~ y_: de 

ser despues saría venBanza. 

2.- Una agresión sin derecho: Antijurídica, ilícita, contra--' 

ria a las normas objetivas del d~~cho. Si la agresión es justa, 

la reacción no puede ser legitimada. 

3.- Agresión violenta: Impetuosa, la violencia puede ser físi 

ca o moral (fuerza en personas o cosas y amagos o amenazas). 

4.- Agresión de la cual resulte un peligro inminente: Peligro 

es la posibilidad de dallo o mal, Inminente es lo próxima, inme-

diato, El peligro inminente cebe ser cancecuencia de la agresión. 

5.- La agresión aebc recaer en ciertos bienes jur~dicoa: a)La 

9ropia personn.- Los ataques n la persona pueden ser en su viCa, 

integral, corporal y en su libertad física o sexual. b) El ho-

nor, - La ley confunrle el concento de honor con el de reputa.ci6n. 

c) Loa bienes.- Todoa los de natu1 ,loza patrimonial, corpóreos o 

incor~óreos y los derecho• subjetivos ouceptibles de agresión. -

d) Otra peraona o suo bienes.- Dcfensn de terccroo o de sus bie

nes, los bienes pueden ser de personun físicas o moralesº• (72), 

4.6. 3. TEORIAB QUE FUNDAMENTAN LA LEGITIMA· DBE'EHSA. 

a) Teoría de la coacción psicológica.- Que explica la f~¡¡ura 

en función del constreñimiento psicológico a que ea sometido el 

injustamente atacad.o. 

(72) Castellanoo Tena, Fernando. Ob. Cit, ?ág; 164. 
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b) Teoría del mal por el mal.- Que justifica la figura por la 

recepnión de un mal que es el ataque, que a su vez justifica la 

presencia de otro mal que es el rechazo. 

c) Teoría de la culpabilidad no punible.- ·:)ue justifica la 

instrucción de nuestro estudio por razones de política criminal, 

porque a :.rnsar ae ser responsable el que obra conforme a ella, -

no seria justo imponerle algil.n caatiBO, 

d) Teoría de colisión de intereses,- Que sitúa a la legítima 

defensa en el choque o enfrentamiento de intereses con respecto 

a loe cuales el Estado opta por salvar al sujeto que obra legít! 

ma'Tiente. 

e) Teoría de la defensa pública subsidiaria,- El Estado es el 

encargado de conservar el orden público y lo logrn con loa agen

tes de la autoridad en determinado momento, 

4.4.4. ASPECTOS N!lGATIVOS QUE Ilf.PIDEN LA CONFIGURACION DE LA 

LllGITI!.IA DllFENSA Y SU EXCESO. 

Los aspectos negativos que impiden la configuración de la le

gítima defensa se desprenden de la fracción III del artículo 15 

del código penal, y se pueden interpretar de la siguiente manera: 

la,- Que el atacado haya orovocado la agreai6n. 

2a,- Que se previó el ataque y se contó con el tiempo aufi-

ciente para evitarlo, acudiendo n la autoridad. 

3a.- Que el dwlo po~ cauaaroo se peroiba con claridad intran

cendente y de fácil reparación. 

4a.- Que exista deoproporción entre el ataque y su rechazo, 

El exceso de la lee!tima cefensa se origina cuando el que 

siendo injustamente ap-re~irlo 0ri~~al~ente, al rechazar el ata

que obra dentro de loa límites de proporcionalidad, pero a par

tir de un equis momento o manifestación, va más allá ce lo re--



-78-

querido para eu defensa, lo que convierte al atacado en respons! 

ble de aquello que resulte. Esta causa de licitua o justifica-

ci6n, no opera en el artículo de estudio, toca vez que al simu

larse cualquier acto u omitiendo los requisitos o autorizaci6-

nss que se requieran para que los extranjeros dispongan de cier

tos bienes, no implica una repulan o contra ataque para salva-

guardar los bienes jurídicos que el artículo 31 de la ley de in

versiones tutela con respecto del artículo 15 del C6dieo Penal 

Federal. 

4.4.5. ESTADO DE NECESIDAD. 

El.astado de necesidad se puede definir como una situaci6n de 

pelil(I'o en que se encuentran bienes jurídicos cuya salvaci6n s6-

lo ea factible mediante la lesi6n de otros bienes también prote

girlos por el derecho. "Estamos frente al estado de neceaidad, -

cuando para salvar un bien de mayor o igual ·ontidad jur!dicame~ 

te tutelado o protegido, se lesiona otro bien, igualmente runpar~ 

do por la ley. Que existe el estado necesario cuando haya la ne

cesidad de salvar un bien de mayor o i¡:ual entidad juridicwnente 

tutelado, de un peligro grave, actual o eminente lesionando otro 

bien igualmente amparado por la ley, siempre que no se tuviera 

el deber jurídico de afrontarlo y no fuera el peligro ocacionado 

dolosamente por el oro?io agente. (73). ~l fundamento legal del 

estado de necesidad lo encontramos en la frucci5n IV cel artícu

lo 15 de nueatro c6digo penal para el Distrito Federal que esta

blece: 11 Son circunstancias excluyentes de reaponnabilidad penal, 

(73) Porte Petit, Celestino, Ob, Cit. Pág. 431, 
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mA 
SAUR 

Tf.SIS 
UE LA 

NO DEBE 
HtaUOifGA 

la necesidad de salvar su propia persona o sus bienes o la pers2 

ne o bienes de otro, Ce un peligro real, grave o eminente, siem

pre n.ue no exista otro medio practicable y menos perjuCicil::l. Ho 

se conciderara que obra en estado de necesidad aquel que por su 

empleo o cargo tenga el deber legal de sufrir el peligro". (74). 

Los elementos que lntegran el estado Ce necesiCad Ce la frac

ción aludida son loa siguientes: 

a) Un peligro, 

b) Real. 

c) Grave. 

d) Inminente. 

e) Que no exista otro medio practicable 

y menos perjudicial. 

Una situación de peligro, in?lica estar ubicado frente a la 

posibilidad de que bienes jurídicos protegidos por la ley reeul

ten dafiad os o afectados. 

Que el peligro sea real, que existe en el mundo externo y no 

en la imaginación. 

'Que el peligro sea grave, es decir, que ln forma de evitarlo 

sólo sea por el mecio enpleauo para ello y de dificil superación 

-porque si con toCa claric'ad el dar1o que puedu 9r0Cucirae es in

significante, no se entendería la lesión o afectación a otros 

bienes. 

Que el peligro sea iominente, que quiere decir que eat~ por 

suceder, por acontecer. 

Las corrientea que exulican el eat&rlo de nece2idad son las s! 

guiente: a) La.que estima que el estado de necesidad ea ajurídi

co, y que en todo momento y bajo cualquier circunsta!lcia, justif!, 

ca el proceder Ce quien obru al a.rr.tJarrJ c~el esta~o Ce necesi~ad. 

(74) Código Penal. Ob. Cit. Art. 15, Frac, IV • .Pág. 12. 
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b) Teoría·· de ·1a culoabilidad no punible.- Que justifica la figu

ra de estudio, en funci6n ce que no sería justo sancionar a -

quien en tales condiciones produce un resultado criminal, aún 

cuando sea responsable, 

c) Teoría de la colisi6n de intereses,- Conforme al choque de i~ 

tereses es confu.~oible la existencia de la·figura, porque ante 

la imposibilidad de salvar en un momento dado dos intereses que 

se enfrentan, el Estado opta por la protecci6n de por la menos 

uno de ellos, 

4, 4, 6, PUNTOS DE DISTINCIO!I ENTRE EL ESTADO 

!JE NoC3SIDAD Y LA LEGITIMA DF:FENSA, 

lo.- Por su procedencia, la legítima defensa proviene del ho~ 

bre y el estado de necesidad puede derivar del hombre, de la na

turaleza o de una fuerza meta.humana. 

20.- La legítima defensa derivn do una agreei6n y el estado 

de necesidad oe una eituaci6n de peligro, 

3o.- La legítima defensa califica a la agresi6n como injusta, 

sin embargo, el estado de necesidad nos dá una situación de pell 

gro que no es injusta. 

4o.- En la legítima defenRa no se protege el inter~sidel a

gresor sino únicamente del agredido,e~ el estado de necesidad 

se protege el interés de todos loe protagonistas, 

5o,- La legitima defensa. es una racci6n y el estado de necesl 

dad origina una acci6n, 

60.- En la legítima defensa ol animus es defendendi, y en el 

estado de necesidad el animus es conservandi. 

7o. - La legítima defensa siempre f;¡ncionará como causa de li

ci tun o justiftcae.ión. Sl estado de necesidad es ambivalente, ya 

~ue se consi~eran ros o ~ás bienes en co1flicto, si se sacrifica 
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el bien menor y se salva el bien mayor,.- es'ca:usa de 'li~itud o 
,'' ,.· .. ·,· .. 

justificación¡ si se sacrifica un bien y se salva,o;tro, am.b,os_ de 

igual valor, será causa de incul~abilidad _por la no: exigibilidad 

de otra CQnducta. 

El estado de necesidad puede operar en nuestro artículo de e~ 

tuCio, siempre y cuando se analice cada caso concreto en partic~ 

lar, es decir, que cuando se lleve a cabo la conducta típica, h! 

ya sido causnCn p?r un estaco de necesiCad, como sería el caso 

de que se encontraran en peliero aleunas de las actividades re

servaaas a los mexicanos y que para su salvación pronta e inme-

Ciata se ennücnen oiertoR bienes para salvar Cichas actividades. 

Se observa como e jernplo del caso concreto una planta de go.s si-

tuada al norte de la República, un siniestro sin control para 

las p0sibilidaaes de los técnicos y dependientes de la mioma, y 

que para salvar el desabasta y las peraiaas materiales y hwna -

nas, se extiende una autorizaci6n, ipeo facto para la entrHda 

ce capital y equina técnico extrnnjero para pní, evitar el cesa

guisado; e bien, cuancio se simule aleun acto con el fin (le obte

ner recursos eco~6micos paru salvar a una frunilia de p~rccer en 

una epidemia. El ejemplo anterior, contiene un peligro real, 

grave o inminente de la pérCida de. la vida Ce las personas, tan

to Ce la plantu easera como de la familia y el r:iec~io 9racticable 

es el único de ~ue puede valerse el aGente de la conducta. 

4. 4. 7. CUMPLIMIENTO DE UN DEB~R. 

Es la satisfacción de lo ordenado o mandado por la ley en fo~ 

ma expresa o tácita, en virtuó de la función que se desempeña. -

Su funoamento legal se enc~entra en la fracción V éel artículo 

15 Ce:l C:5c.1 i;:;o ?enal, que e. ln letra reza: 11 0brar en CU."!1~lirriC':lt'J 

Ce un ~eber o en el ejercici~ ~e un Cerecho c~nsir,naóos en la -

ley". (75), 
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Loa deberes imn~oen el nacimiento de la antijuridicidad, eaoa 

deberes derivan de una forma j.urídica pare. aquellos que yor dis

poaici6n de la ley ostentan un empleo o careo público; de la au

toridac comnetente, que es la manifestación de voluntao de un 6~ 

~ano revestido de imperio, que exige al suborcinaoo un comporta

miento determinaco, por tanto, la legalidad óe la orden requiere 

de lo siguiente: 

a) Competencia del superior que la dicto', 

b) Competencia del· inferior al cumplirla. 

c) Ejecución de la orden conforme a la ley. 

Esta hi?6teRis, de justifi.caci6n o licitud no se presente. en 

nuestro artículo de estudio, toda vez que para que un extranjero 

tenga el goce o la disposición de loa bienes reservados a los m~ · 

xicanoa, se debe estar a lo previsto por la propia ley, ya que 

esta no faculta a nadie para llevar a cabo dichos actos simula

dos o se le excente ñe los requisi toa que para cac1a caso C:e in-

versi6n sean requeridos. Lo anterior significa que aun~!ue exista 

unr.. pel'9ona con com,etencia pl-lra rictar la oracn r.e que se ~erm!, 

ta a los extranjeros adquirir ciertos bienes que tengan vedados, 

y otra aeraona que tenr,a• el··deber para cumplir dicha orcen,¡. por 

no ajustaras est~ conforme a la ley. 

4,4,6. EJE~C!CIO D3 UN DERECHO. 

!':s. la actualización de la fncul tad otorgada 9or la ley a un 

sujeto Ceterminac'o,.-a cuyo amparo im~ic!e _ei nacimicnto __ c_e una 

conoucta antijuríc1ca, Porte Petit señala: "!i:l ejercicio de U'1 

rerecho conAiste en el ejercicio Ce unn facultna conceCiCa a un 

sujeto "OOr la norma cor.iiniva o contra n'.>rma para la satisfacci6n 

Ce un interés rr.1s vali?~'J, C0?'15iguienternGnte que :>reµondcra so-

bre el interés ~ue as anta~6nico~. (75), 

(76) Porte ?etit, Celestino. Ob. Cit. ?ág, 475. 
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Del análieie ii.e la fracción '/ i•l 1<r 1;¡,,,.-,_. 15 liel Gh ie;• ;>~

llli.l ?eci•r><l ee pueien lieeprender las lt.i¡t.\teeie eiiuientea: 

l.- Al"'ien se ii.eJica por rcoenea inii.u•trill.l.ee a la elaaor~

ci6n ii.e ciertee estupefacientes cen la auterizaci6n •el Eetaii.e. 

2.- Bl eupueato ii.el artículo !94 ii.el c'•iro Civil para quie

nes ejercen la patria poteota• para correctr en loe t~nainoe -

ii.el artículo za9 ,ue sedala que las lesiono• in!eri•as no pon

¡an en peli¡ro la viii.a y sanen en aenos ii.e 'uince •!as, aii.emAs 

4e ~ue ne eoan cruelee, innecenariae • frecuentes. 

3.- Las lesiones proii.ucilias con aotivo ii.e loe trata.lentos -

•eilcoquirúrjio•~. 

4.- Las lesiones e incluso el lt.omic1ii.io ,ue se pr•ii.uce en 

virtuii. ii.e la práctica O.e 109 lieportea. 

Bl ejercicio ii.e un ii.ereclt.o, ae ori¡ina: 

a) En el nacimiento •• una ley. 

a) De una autori•aci6n ,ue es otor¡aii.a por autoriii.aii. coape-

tcnte. 

e) Que esa autoriii.ai actde ii.ontro O.el aarco O.e 1u coapoten

cia. 

a) Quo ao satisfa¡an ciertos requisitoa le¡ll.l.es. 

Toii.a relaci6n jer~uica lt.ace_ suponer que existe un superior 

y frente a 61, un auaorliiaaio ,ue acata sus •r•ene1, precisaa•!!. 

te por la situac16n jerá~uica que provaleco entre amaos. Den-

tro •e la oaeliiencia jerárquica se pueii.en preeentar las lt.ip6te

sie aiguhntea; 

l.- Se tiene una orlien ile€1tima e inii.eaiáa 'ue acata el su

ooráinaáo por un error eacencial áe lt.eclt.o invenciole. Eeto i~-

plica una causa ii.e inculpaoilliaii.. 
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2.- Se trata de una orcen ilegítima que cump.le el .subordinaco 

por ejercer en él una caacci6n psicológica, Esto es otra .causa 

de inculpabilidac, 

3.- Se presenta una orcen ilegítima e.incebida que acata un 

subordinado por carecer de facultades para inspeccionar o revi-

i:ar la ~rtJccC'encia re la misma. Esta última es precisamente la 

que implica una causa ce licitud o justificaci6n, es por ejem-

plo, la subordinaci6n jerárquica en el ejército, 

4.4.10. U'PEDIMENTO LEGITir.10, 

Esta figura se presenta cuando en determinado momento cos m"!! 

datos se dirigenr simultáneamente a•1un mismo obligado, el que se 

encuentra en la imposibilidad de satisfacerlos, porque el cumpl~ 

miento de uno, da lugar al incumplimiento de otro. 

La fracci6n VIII del artículo 15 del 06digo Penal Vigente es

tablece como eximente: ttContravenir lo dispuesto en una ley pe-

nal., dejanco de hacer lo que manda por un inpedimento legítimo", 

(77), Opera cuando el sujeto, teniendo obligaci6n de ejecutar 

un 8.cto se abstiene de obrar, colmándose en concecuencia un tipo 

penal. Emerr;e otra vez el principio dol interés preponderante, .•:1 

ya que impide la actuación una norma Qe carácter superior cam9a

rada con la que establece el deber de realizar la conducta. 

Considerando las tre últimas hipótesis de causas de licitud 

o juotificaci6n, el artículo 31 de la Ley de Inversiones Extran

jeras está desprovista del ejercicio de ~n derecho yn que la nor 

ma no faculta n nadie para llevar a cab1J la simulnci6n de actos 

o se lea exente de cumplir con la autori~aci6n o requisitos que 

en cada caso concreto se requieran.,, 

(77) C6cigo Penal Federal. Oous. Cit. ?áp,. 12. 
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La obediencia j~rárquica se puede presentar en nuestro artÍC):! 

lo de estudio en el supuesto de que el subordinado, al ser miéui

bro del Reeistro Nacional de Inversiones Extranjeras, reoibe la 

orcen ~e apro~ar una solicitud ~e inversión extranjera aún cuan

do está no haya cumplido con ·1a autorización o requisitos que se 

exijan para la Ciaposición o goce Ce ciertos bienes, esto dentro 

de una relaci6n de caracter laboral, 

El articulo ~e estudio no se adecúa al im?edimento leeitimo, 

ya ~ue la contravenci6n a lo aancionaao por el mismo, no se pre

ssnta alp;Ún otro articulo de la ley que se contraponga al tipo; 

la fracción VIII del artículo 15 del Código ?enal Virente, versa 

sobre el mandato que contienen dos leyes o dos disposiciones an

tagónicas en cuanto a su contenido, 

4,5, LA lllPUTABILIDAD Y SU AUSENCIA. 

La imputabilidad ea el soporte bnsico y esonciálísimo de la 

culpabilinad, sin la imputabilidad no existiría la culpabilidad 

y sin la culpabilidad no se configuraría el delito, Por tanto, 

la ill\putabilidad biene siendo indispensable para la confieura -

ci6n de la conéucta oelictiva, Para que la acción sea incrimina

ble, además de antijurícica y típica a ce ser culpable, Ahora 

bien, sólo puede ser culpable el sujeto que sea imputable, 

La illputabilicad es ln facultad de querer y de entender en el 

campa del derecho ~enal, condicionnra ?Or la salud mental y el 

desarrollo físico del autor. Esta facultad está representada por 

cos puntos: 

lo.- Element'> cognositivo: aquel que se refiere al conocimie!! 

to, contiene la comprensi6n que toco sujeto Cebe tener 

con respecto a los actos que áste realiza. 
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20.- Elemento volttivo: surgirá CUMdo estemos, frente a la f!J: 

cultáa r~sólutoria para la libre determinación. 

Imputar un hecho a un inc'lviduo es atribuirselo para hacerle 

sufrir las concecuencias, es Cecir, para hacerle responAable de 

él,puesto de que de tal hecho es culpable, y que para el derecho 

.Je~:al s5lo es alguien '{ue ;:JOr sus canC::ici()nes :nd.r:i.uican es suje

to ee voluntarioaaa. Castellanos Tena señala: "La impute.bili~ao 

es, pues, el conjunto de condiciones míniMas de salud y c'esarro

llos mentales en el autor, en el momento del acto típico-penal, 

que lo cauaci tan para responc'er c'el mismo". (78). 

En ente arelen de ideas, la im"Jutabili.daa nuecle -oresentarse en 

nuestro artículo de estudio cuando el agente que realiza la con

aucta, posee un mínimo de salud mental y desarrollo físico que 

le permiten comprender lo que está realizando o comprender su -

proceder. 

4, 5, l. FUNDAMENTOS DE LA nt?UTA!l!LIDAD. 

Como fundamentos de la imputabilidad se han sostenido los 

principios de libre albedrío y la responsabilic'ad, 

"La resoonaabilidad es el deber juríCico en que se encuentra 

el inCiviCuo imputable re dar cuentas a la sacie~ar por el hecho 

reRlizaao. 

Son imputables quienes tienen desarrollada la mente y no paé~ 

cen alp.una nnomalía psicol6P,ica que loR im~osibilite para querer 

y entenCer, es decir, los poseedores nl tiempo Ce la acci6n Cel 

mínimo de salur1 y desarrollo psíquico exigidos por la ley del E!1. 

tado; pero s6la san res?onnablea quienes habiendo ejecutaCo el 

hecho, estan obligaL'os a ri::'1:.JOnCcr .. por ál. 3egún los libcro-arb! 

tristas, para ser el ind1v1duo res::JOnsable Cebe ?Dseer al tier::..10 

Ce la acci6n, (c'Jnfucta), Ciscerni11iento y cor.ciP.ncia c3e AHs ac--
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tos y gozar de la. faculta.a .. óe ,·e1ecci6n' entre::los ·diversos moti-

vos de .concucta preeentaaó's ante ~'ah eepfri:t:u';iha de noder elegir .. . . ' : ··... ; : ' .. 
libremente! ~n forma voluntaria. (libre albedrío)••; (79). 

4,5,2 LAS AC]~IONESS LIBERAE IN CAUSE, 

Dentro de la imputabilidad se presenta el caso de las actio-

ness liberae in causa (acciones libres de su causa). Estas se 

configuran en dos momentos que tienen una vinculación directa, 

en el primer momento, el sujeto consiente y voluntariamente se 

coloca en una situaci6n tal, que al llegar el se~Co momento, 

se encuentra en un estado de inimputabilicad y en ese momento 

uroduce algun delito, 

"Sn nuestro Cerecho lae acciones libree ae su causa son cona!, 

~eradas como folosae. oin prueba en contrario, en virtud de que 

el dolo se presume juris et jure cuanóo el imputado previó o pu

do prever la concecuencia (necesaria y notoria C~l hecho u omi-

si6n en que consistió el Celito), ~or ser efecto orCinario Cel 

hecho u omisión y estar al alcanco del común oe la gente, En 

concecuencia dichas acciones, presúmense dolosos por imperiosa 

determinación c'e la ley", (80), 

4, 5. 3 LA INIM?UTA3ILIDAD. 

Como la imputabilirlad es el soporte básico de la culpabilidad, 

sin aquellas no existe ~ata y sin culpabilidad no ouede configu-

(?8) Ca•tellano" rena, Fernando, Ob, Cit. ?ág, 204. 

(7J) Ibifcn. ?á~ 216, 

(81)) r;Prra:ccá y rrujillo, llRúl. Ob, Clt, ?é¡¡, 421. 



rars.e.:e\d.elito; lueg~ la imputabilidad ea incispensablé para la· 

formación de. ·1a figura delictiva. Ya se ha marcaóo que la imput!!. 

bilidad es calidad del sujeto referic'a al desarrolla y aalud me~· 

tales¡ la inimputabilidad constituye el asoecto negativo ce'la 

imputabilidac!. "Son causas de inimputabilidad la falta de deea-

rrollo y saluC Ce la mente, así co~? los trastornos ,asajeros r.e 

las facultades mentales que privan o perturban en el sujeto la 

facultad de conocer el deber; esto ea, aquellas causas en las 

~ue, si b;.en el hecho es típico y antijurídico, no se encuentra 

el a~ente en condiciones de que se le pueda atribuir el acto que 

perpetró", (51). 

De la difinici6n anterior, podemos interpretar que la inimpu

tabilidad ea el conjunto re las causas o condiciones de carácter 

psicológico que eliminan o destruyen la capacidad y libre deter

minación del sujeto, 

4, 5. 4 CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD. 

A este respecto, Oaatellanos Tena aeflala: ''Las causas de inifil 

putabilidad de naturaleza legal, son, a nuestro juicio, las si

guientes: 

a) Los estacas de inconciencia (permanentes y transito-

ríos), 

bl El miedo grave, 

c) La sor~omudez,, (82). 

Los estaros de inconciencia se han dividido en: Trastol!ltos 

mentales permanentes y trasto1:tnos~ mentales transitorios, 

(81) Jimtlnez de Asúa, Luis. Ob, Ci1¡, Pág; 339. 

(S2) Castellanos Tena, l'erna!'lc'o, Ob, CÜ', ?ág. 209. 
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Los permanentes se refieren a·los locos, idiotas, imbéciles o 

los iue sufren cualquier otra debilidad, enfermedad o anomalía 

mentales y que hayan ejecutado hechos o incurrido en omisiones 

é'efinidos como delitos. En relación con este ti?OS ce trastornas, 

Villalobos hace el comentario eiguiente: "Basta leer la declara-

ci6n catee6rica eel artículo 80, sabre que los delitos son inten

cionales o de imprudencia, y recordar las nociones unánimemente 

aemitieas res?ecto del dolo y de la culpa, para com,reneer que 

los actoo é'e un alienado, aún cuando sean típicamente antijuriói

cos, no constituyen delito por falta ael elemento subjetivo de 

·culpabili~ac'; tora de mente se halla, por lo misma, excento c'e 

responsabilidad penal; y sólo cabe aplicarle mecidas de seguridad 

y na penas", ( 83), 

Trastornan mentales transitol'ios.- Este tipo de trastornos ea

tan funcamentaé'as en la fracción II del artículo 15 óel C6diga 

Penal Federal que a la letra indica: ••san circunstancias excluye!! 

tes de responsabilidad penal: Padecer el inculpada, al cometer la 

infracci6n, tr~starna mental a desarrolla intelectual retardada 

que le impida camprenc'er el carácter éel hecha, a conducirse ee 

acuerda a esa comprensión", (84). 

La fracción anteriov se refiere al trastorna mental a desarro

lla intelectual retardada que no ~ermite que el oujeta activa se 

aé cuenta de que puede cometer wia conaucta delictiva. 

Castellanos Tena indica que de esta causa se pueden desprenOer 

tren cituaciones "a) Inconciencia por et empleo de substancias 

t~Ktcns, ernbriacantes o rnervantes; b) Inconciencia rnotiv~Ca por 

toxinfecciones¡ y, e) Incanciencia por trastornos mentales de ca

rácter patalóe;ica". (85), 

( 83) Villalabao, I¡rne.cio. "Derecha Fenal ¡.:exicana". 2a Edición. 
~di tarüll Parrú>1. :,:éxica 1J6~. ?áe. 4')1. 

(84'), C6<'~ro ?enal Feoeral. Ob, Cit. Pág. 12, 
(35) Castellanas 'rcna,Pernanoo~·: Ob. Cit. rág. 212. 
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Las situaciones anteriores, ·t.iene·n como com~n c:'enominac'or, el 

hecho de que se refieren al uso:hecesario. ce: algunas substancia 

t6xica (quinina, atropina, Y,odoformo, áciao, salicílico, tropo.Ca.!, 

na, etc,) Jara el control de .ale;únns enferinecaoes ce ti~o infec-

cioso o microbiano. 

;.:iet1 o Jr>tve.- La fraccl6n IV cel e.rt!culo 15 eel C6<Ü.,e;o·Penal, 

establece como excluyente de responsabilidad: "El miedo graye o 

el temor fundado e irresi~tible de un mal inmine!'lte y gravé en 'la 

persona cel contraventor,,," (86), 

LP. frncci6n a!'ltcrior habla del miedo grave y del tem.or funda

do, que técnicamente no puedc!'I identificarce, El. miedo .~ave con~ 

ti tuye una causa de inimputnbilidad; el temór fündado puede orig! 

nar una inculpnbilicaa. 

El miedo difiere del temor en cuanto que se engendra con causa 

interna y el temor obecece n causa externa. El mieco va de centro 

hacia afuera y el temor ce fuera hacia adentro, El miedo grave 

obecece a Jrocesos causales psicol6gicos y e1 temor se origina en 

nrocesoo materia.les. 

SorComudez.- Los sordomudos a ¿esar.ao ser inim,utables, cuan

do realizan una CIJnCucta •lcnnl 1 no SC dejan libres, no se les a--

9licn.~ '.JCnn.s ;>nro si, meCiC!as ~e seguridad de carácter eCucacio-

nal. 

Bn otro enf0que, algunos tratacistas hacen menci6n de la impu

tabilic11d legal, que es la actitud legal para ser sujeto de a?lf

caci6n re las ris?osiciones penales y como cn~aclca~ jurícica en 

CU9.nto a querer y entender en el derecho ,enal 1 será r'.esc~e el !JU;2 

to Ce vista legal. La ley oenfll establece que B':>n r.:1ayor~n ~e edaC 

las ~erR~nae ~e aieciacho R.Ho~, nufienCo ser im9utablee; en este 

as:_Jccto, los menores Ce er;ta efac", aerá!"l inim?·1tr¡bles. 

(85) C6cigo ?enal. Ob, Cit. ~áe. 12. 
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Alitulll.aeate ea el Ceoeeje Tutelar para •en1res Intrao~ores, 

-:-.uie:i _Jro:::uei,e la rea.Ca;>taci6~ social Ce loa menores cle· Ciecio-

cho años, meCiar..te el estuCio Ce su ,ersonaliCad y aeñalanCo me

di~as correctivas y de ,rotecci6n, interviene igualmente en la 

vigilancia del tratamiento respectivo. 

En nuestro artículo de estudio, pudiera· ser el caso de qu• se 

presentaran los trastornos mentales transitorios s9l&mente en el 

caso de que una ?Brsona ?Or causas acciaentales se encuentren b~' 

jo los efectos de ciertos t6xicos y, en este estado, realice la 

acci6n o la omisión cescritas en el artículo Jl ce la Ley de in

versiones Extranjeras~ el miedo earve no se 1resenta ?ºr ser in-

. terno y los sordomuóos son inimputables al igual ~ue los menores 

de edad, que en el Último ce loe casos, el infractor se remitirá 

al consejo tutelar para su tratamiento, 

4.6 LA CULPABILIDAD Y LA INCULPABILIDAD. 

Conceptualmente la culpa eo el actuar sin intención y sin las 

Ciligencias Cebiñaa ,rofucicndo un rcsultaao Celictivo. ~l funf~ 

mento legal lo encontra'llO!J en el artículo ;\,, c'el C601go ,'enal ¡>~ 

deral que ~e refiere a los delitos no intencionales. 2orte ¿etit 

Cefine a la CUl'Je.biliCaC cono: 11 !.ia rcbelcl!n subjetiva eng,.ontra r 

clel cerecho,a_ue es el nexo intelectual y emocional ·1ue liga al 

sujeto con el resultado ce su acto". (87). :>ara Ie;nacio Villalo

boe, "la cul'Jabilit'ad, c::msistc en el des9recio Cel sujeto por 

el orcen jurírico y ?ºr los mandatos y orohibiciones que tienéen 

a constituirlo y conservarlo, Ces?recio que se :;anifiesta ~'lr 

franca o""Josici6n en el Colo, o inCirecta:'.!ente, :;>or inColencia r.i 

Cesatencl6n nuciCas ~el fcsinterdn J subesti~aci~n fel mal ~jono 

frente a los ,ro,ios cese os, en la culoa". (88). 

(87) Porte ?etit, Celestino, "Importancia <'e la !:·ogmli.tica Jur!é_!: 
co Penal", :::aitaorial ?orrúa, r~éxico 1962, ?ág. 49. 

(88) Villalobos, Ignacio, Ob, Cit. ?ág, 280, 
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Concretizando las cefiniciones anteriores, la culpabilidad se 

entiende como el nexó intelect.ual y emocional que liga al ·sujeto 

con·su acto;.Es el juicio de reproche que se lleva acabo en con

tra. de q~ien ha realizado una conducta típica y anti jurídica. 

4.6.l .TEORIAS. 30BRE LA NATURALEZA JURIDICA DE LA CULPABILIDAD. 

' . . . 
"a) Teoría psicol!bgieila o sicología de la culpabilidad 1 El 

psicologismo se explica según el pensamiento de Soler, cuando i~ 

dica que el egente hace lo que quiere, sabiendo lo que hace¡ o 

bien, de conformidad con lo expresado por J.!aggiore: el psicolo-

gismo se explica en fundación, ce que la ley se infringe por que 

as! lo quiere o lo detennina el sujeto, es decir, en función de 

su querer se inteera la culpabilidad, 

b) Teor!a Normativo. o ilormativisto. de la Cul"l.pabilidad: El 

normativismo incluye como antecedente al propio psicologismo, 

que añade el renglón del deber y ln atención que sobre el mismo 

tiene el agente, por lo que se afil'l'lH que la culpabilidad se ma

nifiesta por la condena que se hace en contra del aRente, en vi! 

tud del juicio de reproche que se 11.eva en su contra". (89). 

Teor!a ce la Previcibilidad.- Que indica que la culpa tlone 

su bA.se en ln. 00sibilidad que tiene a 9U alcance el aeente de 

prever el resultado a virtud de la conducta que realice. 

Teor!a de la Previcibilidad f Evitabilidad.- Esta .asimila el 

contenido de la anterior, añadiendo que no basta que el agente 

tonga la posibilidad de prever, sino que además, se requiere quo 

tenga ouortuniCad Ce evitar. 

Teor!a a la Falta al Deber de Atención.- Estima que el funca

mentl) Ce la cul9a se encuentra en la C:e!'la.tenci6n del agente al 

~eber de cuif uf o que ?ersonalmente le incwnbe. 

(89) Uastellanos, Tena, ?ernanco. Ob. Cit. Pág. 218. 
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. ' 

Atendiéndo a. ia caÚsalidad psíquica del resultado y al juicio 

de valor·que. se traduce en un reproche, la culpabilidae pue<le r! 

vestir. loa grados siguientes: a) Dolo,y, b) Culpa. 

Lr. concucta ha de contener una u otra para hacer a alguien 

responsable a título de culpable, y por lo tanto, constituir un 

delito. "Por ello se establece en nuestro derecho, con f6rmula 

por cierto demasiado premiosa en su parte final, que ·es circuna

tancia excluyente !lenal: causar un Oa.f'ío "resultado" por mero -

accidente , sin intenci6n ni imprudencia alguna, ejecutando un h! 

cho lícito con todas las precauciones debidas (artículo 15 frac

ci6n X üel C6digo Penal", (90). 

4,6,2,l DOLO. 

El Dolo se ha definido como "toda habilidl}d, falacia, maquin!! 

ci6n empleada para engañar y emvolver ·a otro". (91), 

Carrancá y Trujillo expresa que: "Obrarf<, pues, con óal'iada i!! 

tenci6n aquel que en au conciencia haya admitido causar un resul 

tado ilícito, representándose las circunstancias y la significa

ci6n de la acci6n". (92). Conceptualmente vamos a entender al ~E.' 

lo como el actuar conciente y voluntario dirigido a la obtención 

de un prop6sito criminal, 

4,6,2.2 ELEMENTOS DEL DOLO, 

"El dolo contiene un elemento ético y otro volitivo o emocio-

nal. El elemento ético está constituido por la conciencia ce que. 

·se 1uebr11nt·a. el deber. Sl volitivd ... o psico16~ico c?noistu en la 

voluntad de realizar el acto; en la VOlici6n rel hecho tÍ?iCo;•, 

(93). 
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4.6,2,3 TEORIAS .¡UE EXPLICA.'{ EL DOLO, 

la, -"Teor!a t'e la Repnesenteci6n. - :ros inc'ica que :;ara -obrar 

dolosamente es inois9ensable que el agente tenga plena concien~ 

cia y capacidad para representar la trascendencia ~e su Obrar. 

~a.- Teoría ce la Voluntnt',- La base del dolo es la libre au

tot'eterminaci6n que frente as! tiene el agente al llevar a cabo 

su comportamiento. 

Teoría !.:ixta.- Las teorías anteriores tienen raz6n, pero no 

pueden subsist~r por sí Rolas, se requiere su conjugaci6n. Esta 

teoría se resume en el siguiente aforismo: el conocimiento sin 

la voluntad es vano y la voluntad sin conocimiento es ciega", 

(94). 

4,6,2,4 CLASES DE DOLO, 

Cada tratadista establece su propia clasificaci6n de le.o es

pecies t'olosas, se adoptará la cluBificaci6n que hace Vi.llalobos 

del dolo, por ser la más gen~rica dentro de estas distinciones y 

que son: "a) Dolo Directo.- Es aquel en el cual la voluntad del 

agente se encamina directamente al resultado o al acto típico, 

b) Dolo Int'irecto.- El Bu.jeto se ~ro~onc unlftn y sabe ciertame!l 

te que se proaucirán otros resultaras típicos y antijurídicos, 

los cuales no son el objeto de su voluntad, pero cuyo se/lllrO a-

caecimiento no le hace retroceder con tal de lograr el pro96sito 

rector Ce su conducta. 

(90) Carrancá y Trujillo, Raúl. Ob. Cit. PáR. 425. 
(91) Villalobos, Ignacio. Ob, Cit. Pág. 294, 
(92) Carrancá y rrujillo, Haúl, Ob. Cit. ?ÚF,, 426. 
(93) Castellanos Tena, Fernando. OB. Cit. Páe;. 223 y 224. 
(g4) Villalobos, Ie:1'tcio. Ob, Cit. ?ár,. 2~5. 
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e) Dolo Indetermina, - El agente tie~e la i.nte~ción ge~6rtca 
de delinquir, sin proponerse cau~ar un delito-~n:~,s¡ie:cial. Por 

ejemplo: el atl'fquista que arroja bombas 'sin pretender un result! 

Co específico. 

d) Dolo Eventual.- Cuando el sujeto se propone un evento de-

termin~ro, orevinienoo ln :oosibilic'ac' c'e otrog c'.años mayores y 

a pesar de ello no retrocede en su propósito inicial". (95). 

El artículo 31 de la Ley de Inversiones Extranjeras, tomando 

en consiceración el elemento culpabilidad, en su forma de dolo, 

se presenta abiertamente en la conducta del agente, ya que al s! 

mular un deterrninaCo acto, su conauctn Celosa es manifiesta di-

rectamente. La omisión de los requisitos o autorizactonos, se 

presume tarnbien dolosa, toda vez de que las personas que se dod! 

can a las inversiones saben de la magnituC de tales negocios. 

4.6.2.5 LA CULPA. 

"Exi9te culpa cuando se obra ~in intención y sin la diligen-

cia de vida, causnndo un resultado dañoso, previsible y penado 

por la ley (Cuello Calón). Actúa culpoaamente quien infrinee un 

deber ce cuidado que personalmente le incumbe y cuyo resultado 

puede Jrever (!cmunclo ~:ezll"r) "· (96). 

Conceptualmente se entiende qu(' 1:1 C'J.l9a es el actuar sin in

tención y sin las ciligenci .. ~•Tt•aa, 'roducienao un resultado 

delictivo previcible, a6n cuando no .1revisto por el agente se 

atribuye a 61 mioma. 

(95) Villalobos, Ienacio. Ob, Clt. ?ág. 302 a 308, 

(96) Castellanos Tena, Fernando. llb. Cit. Páp;. 229. 
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4.6,2.6 TEORIAS 1l!E EXPL!Ck~ LA CULPA. 

Teoria ce ·la Previsibilicad,- Nos indica que la culpa tiene 

su base en la p·1sibilidad que tiene a su alc,mce el aeente de 

prever el resultado a virtud de la conducta que realice, 

Teoria ce la Previsibilicac y Evitabilidad,- Esta teoria asi

mila el contenioo ce lo anterior, al\adiendo que no basta que el 

ar.ente tenea la posibilidac de prever sino que además se requie

re que ten~a la oportuniCaC de evitarlo. 

Teoria de la Falta al Deber de Atención,- Esta teoria estima 

que el fundrunento de la culpa se encuentra en la desatención del 

agente al deber de cuidado que personalmente le incumbe, 

4,6,2,7 CLASES DE CULPA. 

Principalmente existen dos especies de culpa: consciente, con 

previción o con representación, e; inconciente, sin previción o 

sin representación. La primera es !,crante cuan~o como punto Ce 

partida el sujeto activ0 obra le11ítimamente, pero dentro de su 

ndcleo ce acci6n preve como posible la afectaci6n de algun bien 

jurídico, ncro no obstante a ello, lleva a cabo su comportumien

to, abrip;nnr10 ln e~neranzn t4e que !'lo se proCu~ca c1clito nlruno. 

La culpa inconciente, sin previci6n o sin reprcaentaci6n ea -

operante cuundo un AUjeto obrn loe1t~lunente, pero dentro do su 

obrar debe prever que insistir en au forma de manifestarse prob~ 

blemente se lesione biene~ jurÍ<-~icos con la circun~1tunc1a do que 

el O$~ente n') se llega a percatRr ae ello. 

De las clases de culpa estudiadas, en nueutro artículo de es

tuflio no se ?re!:lenta ninr,un::"~ Ce las Cog, yo. r:,uc la cr>nclucta des

crita en el ti~o e~ en tofo ralosa, tata vez ~ue, quien Rimula 

cual1ui~r set~ o ?Or i~eCio fe su inactivifad u omisi6n para obt! 
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ner las aUtorizacfones o requ~-si tos requeridos, la i'.!Versión ex

tranjera .tenga. el permiso del: goce o aisposici6n de ciertos bie

nes que la ley reserva, El dolo se l'resenta de carácter directo 

ya ~ue la voluntae óel a~ente se encÉU?ina Cirectumente al resul

taao típico, 

4.6,2.8 PRETERINTENCIONALIDAD. 

''Es delito preterintencione.l el 'lUe se forma por la concurre!! 

cia cel ~olo sobre el prop6sito y ce la culpa sobre al.resulta-

clo", (97), Este. forma equivale a lle¡¡ar más allá de le. intención, 

así, que la conCucta es inicialmente dolosa ~JOr pretenócr un rc

sul taclo mínimo o inferiror, el comportamiento es culposo ya que 

se produce un resultado mayor. 

4.6.2.9 hlETACULPABILIDAD (CASO l'ORTUITO). 

"Bste se presenta cuando afectándose una conducta legítima 

con todas las precauciones y cuich:1.~os requeridos, se !>roCuce un 

reoultado imprevisible que no es atribuible al agente y como CO!! 

secuencia no hay reeoonnabilidar' penal. Sú fun<'runento leeal es 

la fracción X r1el artículo 15 del C6eiv,o ?enul !'er'ernl vieente", 

(98), En nuestro artículo 31 ne lq Ley c'e I:iversiones, no se 

presenta la preterintencionalidnd ni el caso fortuito, toca vez, 

en la ,rimcra la intención va CirigiCa al resultado y, en el sc

~nr.o cano, no pue~e a::iarecer una circmrntnncia rnetnhumana pura 

que nlp:uien simule algun acto o ~eje óe recabar unn autorización 

o cubrir un ceterminaco requisito para que se confi<"lren el ilí

cita ¡>ennl. 

(17) Villalobos, I1'!lacio. Ob, Cit. ·»íg. 323. 

(98) Ibicen, ?áes. 427 y 423. 
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4.6.3 INCULPABIL¡DAD. 

"La inculpabi.lidad opera al hallarse .. ausentes los elementos eae!!. 

ciales de la culpabilidad: con~cimiento y voluntad. Tampoco será 

culpable una conducta si falta alguno de los otros elementos del 

delito, o ln imputabilidad del sujeto, porque si el delito inte

p,ra un todo, s6lo existirá mediante la conjugación de los carac

teres constitutivos de su esencia. Así, la tipicidad debe refe-

rirse a una conoucta; la antijuricicidaa a la oposición objetiva 

del derecho de una conducta coincidente con un tipo penal; y la 

culpabilidad (como aspecto subjetivo del hecho) presupone ya una 

valoración de la a.ntijuridicidad de la conducta típica". (99). 

La inculpabilidad ea, pues, la absolución en el juicio de re

proche afectado en contra de quien ha realizado una conducta tí

pica y antijurídica, 

4.6.J,1 CAUSAS DE INCULPABILIDAD, 

Los tratadistas de lo materia aán no llegan a un acuerdo de 

cuales son exactamente las causas de inculpabilidad, ale;unos s6-

lo manejan el error y la no exigibilidad de otra conducta, otros 

manejan además, la concci6n sobre la voluntad; por esta causa, 

se seG"Uírá la matodología sep.uida por Castellanos Tena ya que e~ 

te analiza un mayor námero de causas de inculpabilidad. 

Antes de pasar al estuCio Ce dicha2 causas, es menester hacer 

la distinci6n entre· error e itr1orancia, en el primero hay una-· 

falsn aoreoinci~:i de la realidad, por lo tanto, se maneja como 

causa de incul,abiliOaC; en lR ie;norancia, hay ausencia de cono

cimiento. 

(99) Castellanos 'Cena, Fernando, Ob, Cit. ?ág, 235 y 236. 
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4.6.3,2 EL ERROR, 

"El error ee divide error ce hecho y de Derecho. ::n derecho 

se clasifica en esencial y accif.ental; el accieental abarca: 

aberratio &ctus,·aberratio in persona y aberratio delicti, 

"':l error ce eerccho "º ::iro<'uce efectos .<'e eximente¡ _·norque el 

equivocado concepto sobre la significación de la_ ley no justifi-

ca ni autoriza su violación", (100), . . . . 

Error de Derecho Penal,- Recae en la norma penai,· en. cuanto'' a 

su contenido y sienificado, 

Error de Derecho Extrapenal.- Versa sobre ese mismo conteni-

do, pero en tanto se yerra respecto a un concepto jurídico pert~ 

neciente a ptra rruna del cerecho. 

Error de Hecho Esencial,- Recae sobre un elemento fáctico cu-

yo desconocimiento afecta el fuctor intelectual del <'olo, por 

eer tal elemento requisito constitutivo del tic'°• o bien funden

te de una conducta justificada. El error escnctal '9uede ser ven~~ 

cible o invencible, se{l\1'1 clcje subsbtente la cul~a o borre toca 

culpabilidad, 

Error de Hecho Accidental en el Golpe,- (Aberratio in perso

na), es cuando el error versa sobre la ?Crsona objeto del ócli

to, 

Error de Hecho Accidental e!l el Delito.- (Aberratio celicti) 1 

hay error en el eelito si ee ocaciona diferente al ceseado, 

(100) CRstellanos Tena, Fernru:do, Ob, Cit. ?á~. 237. 
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4.6.4 LA NO EXIGI3ILIDA11 DE OTRA CONDUCTA. 

!ls el actuar eco_ocional y en circunstancias especiales por 

"Jarte <'el agente;· o.ue impir'en al Estaco exi¡;ir la realizaci6n t'e 

un com,ortnllliento diverso al producido. 

4.6.5 ESTADO DE NECESIDAD TRATANDOSE DE BIENES'· 

DE LA MISMA ENTIDAD. 

En este se presentan dos bienes que tienen el miamo valor, y 

se entience de la siguiente manera: cuando el bien salvado es de 

igual valor que el sacrificado, será una causa ~e incul,abilidad 

por la no exi¡;ibilidad de otra conducta, 

4,6, 6 TE;wn FlmDADO. 

Es el constre5imiento de carácter f!oico o moral que se ejer

ce en contra del sujeto para lleva1lo a producir un cambio en el 

mundo externo que no le ea atribuible, Este tambien se considera 

una causn de inculpabilidad por la no exigencia de otra conducta. 

4.6,7 EXD'El!TE:l ?UTATIV.\3. 

Son hipótesis derivadas de un error esencial ae hecho invonci 

ble e insu9erable que hacen obrar al agente con la falaa creen-

c ia de que lo hace .al amparo óe una causa ce licitud. 
Castellanos Tena señala: 11 Por eximentes 9ututivas se entiende 

las situaciones en las cuales el ueente, por un error esencial 

Ce hecho in1u~1erable cree, fW10a.r.ar.:ente, al realizar un hecho tf 
?ic~ Cel ~erecho ~enul, hallnrAe nnpo.ra~o ?Or una justificante, 

o ejecutar una conoucta at!1ica (ryermitica, lÍcita), sin nerlo", 

( l 'll). 
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!:erivados Ce esta cause. re in.cul'!labi-lifa6:1 _-se· !J::'eeentan los. 

si~~ientes casos: 

a) La Defensa ?utativa. 

b) El Ejercicio oe un Derecho ?utativo. 

e) El Delito ?utativo. 

En la priillera, Castellanos Tena señala, el si~Jiente concep

to: "Existe lev,itima defensa ¿utativa si el sujeto cree fundada

mente, por un error esencial de hecho, encontrarse ante una si•~ 

tuaci6n que es nedesario repeler mediante la defensa legítima, · 

sin la existencia en la realidad de una injusta agresión¡ en el 

segundo caso, :JUeC.e ;lensarse en la 7osibiliCad de una conducta 

contraria al orcen jurídico y ~in embareo su autor suponga, por 

error, pero fundaCamcnte actuar en el ejercicio de un derecho 

que no existe, o en el cumplimiento de un Cebcr no concurrcnte 11 , 

(102). 
En el delito ?Utativo, Cuello Calón señala ttue: "El delito, 

no obstante la voluntad ~el aeente y loe actos ~ar él ejecuta-

dos, pueCe no llegar a su c~nsumaci6n ?Or Ces causan: a) cuando 

el medio empleaCo ?arn reali:arlo es inaCecua~o, iniC6neo y, -

b)~uanr'o falta el objeto material fel oelito''. (103) ,. Como quie

rn. n.ue sea, en el cielito putativo el Gujeto i:na4"inu que comete 

Wla infrucci1n Jlli~ible ,ero en realidad su canCucta no es tí?icn. 

Sn el artículo ce la Ley ce Inversiones 3xtranjeras, ~ucde -

01erar la inculJabiliCuC rnerliante el temor fWlCaóo en el caso 

niguiente: Una ?ersonn alleguCa nl ~es6istro Ge Inversiones Zx

tr~njer~~, se niega n r.arle re~istro a W1a éeterf!linnCa inversi6n 

?Or ·Jrctendor.::ie n,:Jlicar a u..'1n activiCad veCaCa -iura 1:>9 extranj~ 

ros, Ce las '1_Ue enunci:"L el .::..rtí.culo 4o Ce esta ley, ::iero es cJa_g, 

(101) Castellanos Tena, ?ernanc'o, ub. Cit. ?ág •. 241. 

(102) Ibicen, ?ág. 242 a 244. 
(103) Cuello Calón. Eugenio, Ob, Cit. ?ág. 532. 
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cionado por la ame~aza oe <tUe su familia :>Ue~e ·ser lastimadá' si 

no realiza la inscripci6n, y ante esas amenazas no le queda otra 

09ci6n que llevar a cab~ la conducta delictiva, 

4, 7 LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PENALIDAD Y SU AUSENCIA, 

La mayoría de los autores expresan que las condiciones objeti 

vas de penalidad no constituyen un elemento esencial del delito, 

pero se va a ser referencia a ellas porque son señaladas Centro. 

o.e la teoría eptatómica que sirve de base a este estudio dogmáti 

co, Pero con la condici6n que de ellas hace su autor. 

Jiménez de Asúa aeñala que: "que las condiciones objetivas y 

extrínsecas de punibilicad que mencionan los autores, no son pr~ 

pirunente tales, sino elementos valorativoe y, más comWlmentc mo

dalidades del tipo", (164), 

"Las condicionea objetivas de penaliCad no son elementos eee!! 

ciales del 'delito, 3i las contiene la descripción ~egal, se tr! 

tarñ de caracteres o ?artes intei;r«-..ntes c'el tipo; si faltan e_n 

dl, entonces constituir::i.n meros re~uioitos ocacionales y, ?Oro~ 

Ce, accesorios, fortuitoe.3asta la exi!::3tencio. f,e un solo Cclito 

sin eetns canCiciones, ,ara Ccmostrar que no son ~lementos Ce ou 

esencia. Muy raros eelitos tienen Jenali¿a~ con~icionafa. 

Por otra oarte, aún no existe CelimitaCa con cln.riCaC en la 

c1octrinc. ln naturaleza juríCica Ce las conCicioneo objctivao óe 

!Jlll'libiliCla.C. Precuentertente se les canfunCc con los requisitos 

re ?rocebiliCer, como la querella Ce ,arte en los lla.oudos Celi

tos ?rivaCos; o bien, can el fcsafuero ?revio e:i. Cete:-::iina.Cos C_!! 

son. Jer..eraloe!1te son CefiniL~¡?,S como aquellas exi;::;encias ocacio-

(104) Ji~~ne~ ce Asúa, Luis, Ob, Cit. ?ág. 425. 
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nalmente establecidas por el legislador ?ara.que la ;ie~a te~ga 

aplicación". ( 105) • 

Dentro de este apartado es interesante como ejemplo, los re-

quisitos orocesales que muchos autores consideran centro de la 

categoría ~ue se ha estudiado, como la querella necesaria para 

sancionar determinadoa delitos; o la declaraci6n del estado de 

quiebra para perseguir el fraude que pueda existir; o la declar~ 

ción del país afectado en los casos ce falcificación de moneda,

º en el delito de estupro, en dónde sólo se hace efectiva la s~ 

ci6n.ai lo piOe la Jartc ofendida. En todos loe casos anteriores, 

anque no se den las condiciones objetivas de punibilicad, la -

conducta delictuosa subsiste, 

El artículo Jl ce la Ley de Inversiones Extranjeras, no con-

tienen su redacción las mencionadas condiciones objetivas de 

punibilidad. 

4. 8 LA Pffi!I3ILID.\D Y :.m AUSE;lCIA, 

"La ;iena es li; reacción de la sociedad o el medio ce que está 

se vale ¡>ara tratar de reprir:'.ir el delito". ( l'.l6) ¡ Castellanos 

Tena por su parte indica: "La :;>U.."libiliCud consiste en el mereci

miento de una ?•na en función de la realización de cierta concu~ 

ta''• (107). 

Conceptualmente la ?unibiliaac es el merectmiento a la aplic~ 

ci6n Ce una ?ena co~o concecuencia Ce la realizaci6n ~e una con

r.ucta Celictiva; o bien, es la amenaza que legalmente Castina el 

Sstado ;>ara o_uien comete un ilícito c"e carácter ;ienal. 

(105) Castellanos Tena, ?ernando. Ob. Cit. ?ág, ~52. 

(106) Villalobos, Ignacio. Ob. Cit. ?ág. ~12. 

(107) Castellanos Tena, ?ernando. Ob. Cit. ?ág. 249. 
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4,8,1 OPI~IONES SOBRE LA Pu:lIBILIDAD COÚO EL.Eh'.ENTO 

ESE~C !AL DEL DELITO. 

la. - Las qu.e se fu.ndan en lo dispu.esto l>Or el 'art!cu.lo 7 del 

Código Penal Pederal ya que en su radacción indica1 Delito es el 

acto u omie i"5n 1'1J.ue sancionan las leyes penales''• 

2a.- Las que dicen que por regla general, para todo delito se 

estima una sanción, en razón de ello debe considerarse que la p~ 

nibilidad es esencial del delito. 

4,8,2 OPillJO:i3S SOBRE LA PU!II!l!LlDAD QUE NO ES 

ELEMENTO ESENCIAL JJSL D%ITO, 

la.- Basta considerar que la punibilidad existe o se juatifi

ca al demootrarse la consumación de un delito para advertir quo 

no es esenci.al a 'ª· 
2a.- En el artículo 14 Constitucional, s~ advierte que la Ba;:! 

ción se destinan un delito, pero no la sanción forma parte del 

mismo; y por lo tanto, este elemento ea extrínseco al delito, 

adri cuando eaté estrechamente vinculado. Cuello Calón por su pa~ 

te seflala qu.e: ••Por tanto realmente la punibilidad no es más que 

un ele.,ento d<! ln tipicidad, pues el hecho de estar la acci6n 

conminada con lUlU pena C'.lnsti tuyc un elemento Cel ti90 delictivo~• 

(103). 

3a.- Se ha esti~aao por la mayoría de los autores que la re-

dacción del artículo 7 del C60igo Penal es deficiente y que se 

encuentre o ria en dichry C6digo no es de relevancia. 

4a.- Los q~e uoan nf~riamJs para determinar la no eaenciali-

dac ñe la punibilicaa y establece que un acto es ?unible 9orque 

+?9 Celito; !lero no cr-i delito :,i~rque es ::iuniblo. 

(108) Cu.ello Calón, Eugenio, Ob, Cit. ?ág. 522. 
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4, 8, 3 AUSE!lCIA DE PU:IIBILIDA!l (EXCUSAS ABSO~UTORIAS), 

"Son aquellas causas que cejando subsistente el carácter de

lictivo de la conducta o hecho, :impicen la iµ.plicaci6n ce la pe-. 

na" (109), 

La ausencia de punibilidad se refiere a las excusas absoluto

rias, que constituyen el aspecto negativo de la pw:iibilidad, -

Consisten en el conjunto de hipótesis o extremos previstos en 

la ley, en las que dejando subsisntente la estimativa o valora-~ 

ción de que son delitos, el Estado, por política criminal opta 

por la no Óposición de la pena. 

4,8,4 HIPOT=:SIS DE EXCUSAS ABSOLUTORIAS, 

Atoontinuación se revisaran las excusas absolutorias seffala-

das por Castellanos Tena: 

a) Excusa en razón de la conservación del núcleo familiar.

El arJ:íc.qlo .. 317. del C6cigo Penal "" el que se refiere a este ti

po de excusa, al referirse al robo que se produce entre ascen-

dierite9 y descendientes, ~ue los exime de la aplicaci6n Ce las 

penas,salvo que se haea a petición del agraviado. 

b) Excusa en razón de la mínima temibilidad,- La razón de ee

ta excusa debe buscarse en que la res ti tuci6n cxpontánea es una 

muestra objetiva del arre?entimiento y de la mínima temibilidad 

cel agente. Para esta excusa se encuentra en el artículo 375 

del Código ?enal, que establece <ue cuando el valor ce lo robaéo 

no oxeCa Ce una ca~tiCaC ?equeña y que el agc~te la restituya y 

,ague los Caños y perjuicios antes Ce que la autoridad tenga co

nocimiento, no se le aplicará sanci6n alguna. 

(109) Castellanos Tena, Fernando, Ob, Cit, ?ág, 253. 
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c) Excusa en razón de la maternidad consciente.- Esta excusa 

se refiere al caso de aborto cuanco sólo por imprucencia de la 

mujer, o cua;ico el embarazo sea resultado de una violación. 

d) Otras excusas por inexigibilidad.- E~tas se refieren al en 

cubrimiento de parientes y allegados, excusa absolutoria funda

da en la no exigibilidar de otra con~ucta. 

La punibilidad, que es el merecimiento de una pena, por habe~ 

ee comprobado un ilícito penal en cuanto a su realización, para 

el artículo de nuestro estudio, se encuentra señalada específic~ 

mente en el mismo que a la letra dice: "Se sancionaré. con pri-

sión hasta de nueve años y multa hasta de cincuenta mil pesos a 

quien simule cualquier acto ••• o cuya ad~uisición estuviere suj! 

ta a requisitos o autorizaciones que no se hubieren cumplido u 

obtenido, en su caso". (110). 

Por lo que respecta a las excusas absolutorias, se aplicarían 

en au caso, la excusa en razón de la conservaci6n del núcleo fa

miliar y el encubrliuniento de parientes y allegados. 

4.9. LA VIDA DEL DELITO (IN'r!lR CRIMUIIS). 

"El delito nace como idea en la mente del hombre, pero apare

ce externamente aesput!s rle un p1·oceso interior, más o menos pro

longado. A la trayectoria ciesplazada por el delito deode su ini-· 

ciaci6n hasta que esté. a punto do exteriorizarse se le llama fa

se interna.Con la manifestación principia la fase externa, la 

cual termina con la conB\unaci6n 1
•. (lll). 

La fase int~rna se subdivide en 

a) Ideación.- Es la fijación en la mente de sujeto activo ce 

un proo6sito criminal ~eterrnin~ao. 

(110) Leyes y C6ri¿¡os c'e Jféxico, Ob, Cit. ?é.g. 380. 

(111) Cngtellanos Tena, Fernanoo. Ob. Cit. P~g. 257-
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b) Deliveraci6n.- Es el proceso analítico dentro del cual el 

agente analiza el pro y el contra de su idea criminal en. compa

ración con los deberes a que está obligado. 

c) Resolución.- Se la detérminaci~n o desici6n del aeente de 

llevar a cabo su fin criminal. 

La fa~e externa se compone ae: 

a) Manifestación,- Es la exteriorización del propósito crimi

nal al mundo, conteniándoee dentro de ella el deseo que es dado 

a c?nocer de la empresa criminal, esta hipótesis dificilmente 

constituye en e! misma delito, pero puede presentarse como tal 

el el caso de la amenazas. 

d) Preparación.- Es la etapa dentro de la cual el sujeto ya 

resuelto a cometer el delito, se allega en mayor o menor escala 

loe elementos, datos, información e instrumentos que le facili

ten el dxito de su empresa delictiva. 

c) Ejecución.- Es la realización de la conducta que normalme~ 

te nos va a llevar a la producción del resuitado que se quiere o 

pro9one, este nos pue¿e llevar a la consumnci6n o tentativa que 

es la ejecuc~ón incornaleta del delito, que no se consuma por ca~ 

sae aaenas a la voluntad del agente; para SU estudio se divide 

en: 

1.- Tentativa acabuña o f.clito frustrddo: 11 Cua.ncio el agente 

emplea todos los mccios adecuados para cometer el delito y ojee~ 

ta todos los actos encnminn~os directamente a eae fin, pero el 

resultado no se !JTOC:uce por causas A.jenflS tJ !"'!U voluntna''• (112), 

Dicho de otra forrr.a, cuando subjetivamente el comportamiento 

efectuada es adecuado, pero surge una imperfecci6n en el mundo ~i.

de lo objetivo que impice el r~sultaoo por causas ajenas a la VE 
luntad cel aeente. 

2. - Tentativa inacabada o l!eli to intentaCo: Cuanro la imgerfe~ 

ci6n se r.~nifienta subjetiva y ohjetivamente hnblanéo ya que el 
(112) Ibiden, Pág. 261. 
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agente no emplea tocos los .me.di'os requeridos para. garantizar el 

~xi to de la con~um~ci6n, e~· dec'i:~ .se verifican los actos tendie!! 

tes a la prÓQucci6n del. ~;e\iitado, pero se oinite alguno o varlos 

y por eso el even.to no surge. 

4, 10 DELITO IMPOSIBLE, 

Castellanos Tena indica: "En el delito imposibl!I, no se reali

za la infracci6n de la norma por imposibilidad material, por ini

doneidad de loe medios em~leadoe o por inexistencia del objeto 

del delito". (113), es de decir, cuando el agente emplea meóios 

inidoneos que jamáa van a producir el resultado o cuando no hay· 

objeto material o jurídico, 

Delito consumado,- Es consumado cuando la conducta del agente 

encuaCru con plenitud dentro de los extremos previstos por el ti-

po. 

Delito a~otado,- Cuanco además ~e ser consumado, lo obtenido 

como resultado coincide en forma úbsolutn can lo que se proyecto 

o busco producir. 

4.11 AUTORIA Y PARTICIPACION, 

La participación es la concurrencia eventual o circunstancial 

de dos o más sujetos en la comisi6n oe un delito, sin que el tipo 

requiera dicha pluralidad, nos obliea a aistinguir la figura con 

los delitos pluriSUbjetivos, 

(113) !birlen. Pág. 262. 
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La participaci6n, apunta Castellanos Tena: "Consiste e_n la VE. 

luntaria cooperación de varios inciviouos en la realización de •. 

un <ielito, sin que el tipo l'equiera esa pluralidad", (114), _la 

diferencia entre la ~articipeci6n y los celitos plurisubjetivos 

es que en la primero la partici~aci6n de sujetos es conce?tunl 

~~rs ~oaer hablar de la figura, sin embargo, en los delitos plu

risujetivos de.sde el punto de vista legal, se exige la plurali

dad, 

Los sujetos de la participación, se dividen en mediatos e in

meaiatos. Los primeros son los que se valen o aprovechan de un 

inimoutable o ce un ausente de conducta, al que utiliza como me

rp instrumento para llevar a cabo un ilícito que le es plenameE 

te atribuible, Las bases legales de esta figura están contenioas 

en el artículo 13 y 14 del Código Penal Federal, en donde el pr! 

mero, dice quienes son responnableo sin asignarles rubro, (panCi 

lla, asociación aelictuosa). 

Autores inmediatos.- Estos Be oividen en1, a) Inductor, autor 

intelectual o autor material,- Es el poseedor de la idea crimi

nal y la mayoría óe las vece" ejerce la directriz sobre el plan 

o fbrma ce comisión, El material es el que ejecuta el delito con 

un ran~o Ce 9rimer ryr~en. 

b) El coautor.- Quien ooaol,yu..-a co~ el orincipal y con una in

tervcnci6n eel mis~o ~r{en en la ejecución ~el delito. 

c) El complice activo.- Es el que presta auxilio e interviene 

a aivel secu.'lc'ario en la groaucci6n del il!cito-intervenci6ri-que -

efectúa meCiante un hacer. 

c1) El complica pasivo.- Es el -:¡ue sim;iÍ.emente :<'eja,:ttue los e

jecutores realicen el delito, mediante una ac.titua, ornisiva en 

un no hacer. 

(114) Ibiden~ ?ág, 265. 
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e) ::1 encubridor.- Tiene Civersas cianifestaci.ones por que se-: 

gun el artículo 13 del Cóé'igo Penal, los que ,restan auxilio de 

cualquier especie, puece obrar como un sujeto con responsábili-

dac independiente y autónoma al delito de que se trate, cuando 

se abstiene de denunciar que se va a cometer un delito o que ya 

se cons•JJD6, o bien, cuando cespu~e de come tic o el delito, oculte 

a los responsables del mismo. 

4.12 CO~ICURSO DE DELITOS. 

"En ocasiones un mismo sujeto es a.ctor de varias infracciones 

. penales¡ a tal situación se le aá el nombre de concurso, sin au

ca 'ºr que en la misma persona concurren va.riaa autorías delict! 

vas". (115). El concurso de delitos puede ser: a) Concurso ideal 

o formal, y b) Concurso real. El primero ocurre cuando una sola 

acción produce varias infracciones penales, o bien, c~ando ee e~ 

mete un delito como mecio para perpetrar otro. El fundamento le

gal del concurso ideal, se.contiene en el artículo 58 del~digo 

Penal 1ue señala': !'Siempre que con un solo hecho ejecutaCo en un 

soio' .acto, o con un8: sola omisi6n, se violen varias disposicio-

nes penales que ~e~alen sanciones Civersas, se aplicará la Cel 

·~elite que mere-zca pena mayor, la cual poCrá aumentarse hasta 

una mi tac más del maximo de su curación". ( 116). 

El concurso real o ~aterial, existe cuando se han realizaCo 

uno o varios hechos oncarnina~os a fines Cietintos que originen 

varias infracci".)nes ;rnnales. Cuello Cal6n señala que: ''Para su 

exi~tencía •• ¿reciso: a) ~ue un inCiviCuo sea autor Ce uno o 

más hechos en~aminaCos a la obtención Ce Civersog fines Celictu~ 

sos. 

(115) Ibiden. Pág. 275. 

(116) Ibicel:Ull'ág, 2'f6, 
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b) QÚe ee produzcan oiveruas infracciones; c) Que ninguno ce 

los ce~litos he.ya siro nenai'o anteriormente, pues en tal caso no 

habría concurso <1e delitos, sino reincicencia". (117), 

'*Los -tratnCista~ sefialan tres Civersos si~temas Ce re9resi6n 

para los casos de concurso real o material, a saber: acumulaCi6n 

material, nbsorción y acumulación jurícica, F.n el sisterr.a de ac!:! 

mulación material se suman las penas correspondientes a cada d~ 

lito, En el de la absorción, sólo se impone la pena del delito 

más grave, pues se dice que éste absorve a los demás. En el d~ 

la. acumulación jurídica, se toma como base la pena del delito de 

mayor importancia, pudi6ndoae aumentar en relación con los demás 

delitos y de conformidad con la ?ersonalidac del culpable", 

(118). El fundamento legal de estos sistemae se contiene en loe 

artículos 18 y 64 del Código Penal Federal. 

4.13 CONCURSO APARENTE DE LEYES. 

Existen casos en los que un mismo delito se encuentra tipifi

cado en preceptos normativos diferentes llamado tambi6n conflic

to de leyes. A este rea~ecto, Castellanos Tena aclara: En el ca~ 

curso ideal, un sólo acto tipifica dos o más delitos por violar

se en efecto r.~s o más disposiciones ~enaleG; en el concurso ª?~ 

rente s6lo sil viola una di.99osici6n, pero huy dificultad para de 

terminar cuál sen, pues varias parecen convenir al rr.icmo hecho". 

(119), en este caso, se¡;un el artículo 53 eel Código Penal Fede

ral !'Je impondrá la mayor aanc16n cuanc'lo la µenali~ari c5e ambos 

preceptos ~ea distinta. 

(117) Cuello Cal6n, =:ueenio, Ob. Cit. Páe;. 573. 

(118) Caotellanoa "Tena, ?ernan<'o, Ob, Cit. ?ág. 277 y 278. 

(119) Ibirea. ?&e;. 278, 
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4.14 REINCIDENCIA Y HABITUALIDAD. 

El significado que tiene la palabra reinci~encia en el cam;>o 

del derecho ;>enal, ea el referido a un sujeto que ha sióo sen

tenciado y ha vuelto a delinquir, a este respecto, Castellanos 

Tena 9C?i9la que hay ros clases de reinciCencia .q S?.ber, la gené

rica y específica al sef'ialar: "La primera existe cuando un suje

to ya condenado, vuelve a delinquir mediante una infracción de 

naturaleza diversa a la anterior. Ea específica ei el nuevo del! 

to es de especie semejante al cometido y por el cual ya se ha 

dictado un" conoena••. ( 120). 

La habitualidad es en nuestro derechb, aquella conducta deli~ 

tuosa que procede de la misma inclinación viciosa cel agente y 

es a¡;raVüCO en virtud de 1ue las tres infracciones de que habla 

el artículo 21 del C6cigo Penal Federal de hayan cometido en un 

período que no exeaa•ae diez a<1os. 

Para determinar los casos de concurso, re~ncidencia y habitU_!! · 

lidañ existen dos sistemas de identificación ce los delincuentes 

relacionru30•3 co:1 la inventi¡;aci6n de ~stos y sus anteccc!entes, 

el primero lla~aao antropométrico, creado oor el doctor Alfonso 

Bertill6:i que ne basa en las mecic'an y características de los i!! 

'3iviauos así c'Jml') C()n fotozyaf!n~ re ,Jcrfil y ~e frente¡ el !1C-

gu.~ao es el de la c'actiloscopía y consiste en los c'ibujos papil~ 

res ce las huellas c'e los infractores que en el sistema Vucetich 

se encuentra clasificaCo en cuatro tipoo o .. ue son: arco, presilla 

~interna, prectlla éxterna y verticilo, 

Caste lla:ios Tena seilala que: "Para realizar la clasificaci1n 

de le.s huellas de un incivicuo, se utiliza la f6rmula de un que

brara, cuyo numeracor exoresa los datos Ce la r.;an'J Cerccha-.y el 

Cenominac:or los re la izquier(a. 

(120) Ibiden•. Pág. 279. 
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Los pulgares se. representan por una letra may6scula, según el 

tipo respe_divo; los-demás ded_os por el n6mero, del 1 al 4, que 

les corresponda, •e!';Ún se advierta en cada dedo del arco, núme

ro 1, la presilla interna, n6mero 2, la presilla externa, núme

ro 3 y_el verticilo, número 4"• (121), 

4,15 NOCION Y CARACTERES DE LA PENA, 

Por pena podemos decir provicionalmente que es el castigo im

puesto por el Estado al que ha cometido un delito en ejecución 

de sentencia. Eugenio Cuello Cal6n afirma que: "LP- penn es el s~ 

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

al culpable de una infracción penal". (122), la pC!nn es el cas

tigo legalmente impueeto,por el Estado al delincuente, para con

servar el orden jurídico (Castellanos Tena) , concreti?.ando, la 

pena es el contenido Ce una sentencia condenatoria impuesta al 

reepononblo de una infracción penal por un órgano jurisdiccional 

competente. 

Los caracteres c'!e la pena según lns nociones antes npuntaóae, 

son las air;uientesr a) un sufrimiento, que se traVuce en la res

tricción o privación de bienes juríeicoo pertonecientes al culp~ 

ble; b) la pena e2 .,Úblicn porque la impone el estado pora la 

conservación del orden jurídico o pa,ra su restauración¡ c) la p~ 

na debe ser im~uesta por un 6reano jurisCiccional como concecue~ 

ci:!. fe unR ~entcncia conc1cnHtoria c1e un juicio penal; d) la pena 

Cebe ser personal, ,eo aecir, Cebe recaer :iolamente en el conden!! 

cio ya r:ue naCíc ;>uer.e ser cnetieaños ?Or Oelitod cor.:ctidoe ~ar 

otro como lo establece el artículo 22 ce nuestra Carta l0'.aena que 

(121) t:o.Rtell:l."lO" ?onn, i'ernam'o, ()b, Cit. Pár;. 281, 

(122) Cuello C1üó,1, ~U[!Cnio, Ob. Cit, i'ág. 579, 
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prehibe las penas inusitacas y trascedentales y e) la pena debe 

ser legal, cebe estar dentro ce los límites ce la ley, es recir, 

que se cumpla con las forr.ialicares esenciales cel ?rocecimiento 

y ee acuerCo con las leyes expe~ieas con anterioriñaC al hecho, 

según el artículo 14 ce la Constituci6n ~neral de la Re~ública, 

CLASIPICACIOll DE LAS PENAS. 

Por la finalidad que las penas persiguen, suelen dividirse 

en: a) de intimidación, que se aplican a inaividuos que aun no 

se corrumpen, en aquelloc que todavía tienon moralidad; b) las 

correctivns para reformar a los indivic1uos moraln:ente corrompi

dos pero suceptibles de corregir y, c) las penas eliminatorias 

aplicaaas a los inadaptables peli¡;rosos como son los criminales. 

Otrn clasificación Ce las penns, C9 lo. que atien~e a la mate

ria sobre la que recae la aflicción penal como oon: a) las corp2 

rales, que corno au nombre lo indica, recaen e,obre la integriCaC 

corporal o la propia vicn; b) las privativas ce libertad o pri-

si6n; e) las restrictivas de la libertad como ea el arraigo en 

determinado lUBar de residencia; d) las restrictivas de derechoo 

como son los de f"1"ilia en la pérni~a de la patria potestad; --

e) las pccuniariag, que recae~ sobre len bienes o fortuno. Cel 

condenado y la reparaci6n del Caño causado. El ftLridamento leeul 

Ce las penas y las medidas de seeuriCaél, se encuentran estublcc,i 

Cae en el artículo 24 de nuestro c~ri50 ?enal Peaeral que reza 

Ce la. sicuierite m.-:meri-i.: 11 Las penas y las medicas c'e seeurici'1c1 son: 

1,- Prisi6n. 2.- Relegaci6n o envío del delincuente a un lugar 

aleja.Ca. (Cerof!'nrn). 3.- Reclusi"1n Ce locos, sorComuCos, degene

rados y Ce 1u.iene~ tenr;an el hábit~. o la necesifaC: Ce consu.-:-.ir 

cstu?cfaciente!J o pnicotr6-,ic'Js. 4.- Gonfinamier..to. 5.- ?rohibi

ci6!1 ,;e ir a lur1a.r r~eterri.in'2Co. 6.- Sanci6n ?ecunin.~ia. 7.- :')~r-
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dide. de los instrumentos del delito. 8,- Co~fiscaci6n o deatruc

ci6n ce cosas :>elierosao o nocivas. __ 9.- Amonestaci6n, 10,- Aper

civimiento. ll. - Causi6n i'e _no ofender. 12_. - Suspenc_i6n o priva

ci6n <'e derechos. 13.- Inhabilitaci6n, destitucÚn o suspenci6n 

de funciones o empleos. 14.- Publicaci6n especial de sentencia. 

15,- 'figitancia é'e la !JOlicÍa, 16,- 3US:>enci6n O cisoluci6n de 

sociei'ades. 17 .- ~1edidae tutelares para menores, Y las demás que 

fijen las 1.eyes!•, (1.23). 

Nuestro artículo 31 de la Ley de Inversiones Extranjeras con

tiene el supuesto número uno y seis del artículo enunciado ante

riormente , toaa vez que, las penas contenidas en el mismo se oo~ 

trae en una conjunci6n ce ellas al señalar: se sancionará con PE.!. 

ei6n hasta. de nueve afloe 11 y 11 multa hasta de cincuenta mil pesas,. 

conteniendo así, las penas corporal"Y pecuniaria para el indivi-

4uo 11uc se colon,uc en el supuesto t1e nuestro artículo oi.1je to Ce 

estudio, pero aunque el artículo eoíl.alru.lo maneje Cos Bu¡)ueetoo 

para la com>~i6n del delito contenido en él la penalidad es doble 

porque así lo estipala la ley, 

4 .16 ¡,;:::DIDAS DE SEGU!UDAD. 

:·lo existe un e.cuerdo General sobre la distinci6n óc lo qae es 

la pena y la medida de seguridac, al respecto, Castellanos Tena o 

sostiene que: mientras las penas llevan consigo una expiaci6n y, 

en cierta forma, la retribuci6n, las medidas de seguridad, sin 

carácter aflictivo alguno, intentan de modo fundamental la evita

ci6n oe nuevos delitos''• ( 124). 

(123) c6rieo ?en1l ?ederal. Ob. Cit. P6c. 15. 

(12·\) C8.stclbnon Tena, Fernanco, Ob, Cit, :>6g. 289, 
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Con res?ecto a las meCiCas fe seguriCad Cµello Cal6n sostien~ 

que: "En este ;>U..11to el acuerC' es uná..."'lir.:e, Cebe atenCerse, sobre 

todo, a la ,er·sonalicad cel delincuente y a ella adaptarse las 

medidas de seguricac, Para los alientados, los a.~ormales menta

les, los alcoholi•adoe y los toxicómanos, necesitados de trata-

miento, la clase de medida de seguridad será de tipo curativo; 

para los delincuentes habituales e incorregibles aerá de tipo 

asegurativo", (125), De lo anteriormente, podemos se!'ialar que 

las medidas de seguridad se encaminan a la personalidad o peli-

grosidad del agente infractor ~e la ley penal en la ?revensión 

de los Celitos yorque como quiera que se vea, será mejor preve-

.nir que castigar, 

4,17 CAUSAS DE EXTINCIOll DS LA PENA, 

Los diversos medios extintivos de la ~ena son les siguientea: 

a) La muerte del reo.- Extingue tanto la acción ,enal como la 

. pena... aunque_ las ele carácter pecuntnrío per~dst~n en los ~1:1~s-

toe .del artículo 91 del Código ?cnal Federal, 

b) Cumnlimiento ce la condena,- Una vez c~~plica la pena señ~ 

lada ?Or el Sstado, este feja Ce el Cerecho Ce acci6n que le co~ 

pete sobre el infractor porque co~o 3ostiene la teoría de ln ex

piación, 11 tma verr"ac1era ¡4euCa contraiCa por el criminal a anusa 

de un hecho Celictivo, la ,ena no es otra cosa que el im?orte o 

contenido Ce esta Ceuda; verificara el ?ªGº Ce la Ceuda se extiTI 

gue, ceja oe haber óeucor y acreedor y ln relación jur!cica que 

los liisa <'esa~nrece", (126), 

(125) Cuello Calón, ~ugenio, Oti, Cit. Pág. 600, 

(126) Ibiden, ?ág. 628. 
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c) Amnistía. - Esta se entienc'.c c,omo U.'1. acto del pacer legisl.!! 

tivo que borra todo lo refé'rente al celito •:ue se trate, tanto 

el proceso como la coneena no así La re;iaraci6n ~el drulo segun 

lo prescrito 9or el artículo 92 re ::nueotro C6c'ieo 9u.'1itivo. 

J) Indulto,- s6lo borra la pena que en ocaciones suela conmu

t11rse o rerucirse, :;JUeCe ser gracioso o necesr.rio, el pri~ero es 

potestad del Presidente de la Repdbl!.ica, Cuan<'o surge una nueva 

ley que suprir.ie el carácter~celictiwo del hecho realizado el se

gundo caso tiene lugar salvo la rcpi:=.raci6n c1el dafío. -

e) Perd6n y consentimiento, - oper-a en los oeli toa perseguibles 

por querella de parte y cuant'o se CtLbrnn los requisitos sei'!alados 

por el artículo 93 de 1 C6dieo Pennl Jederal, pero a6lo extingue 

ol derecho de acci6n y no el de ejec-uci6n, 

f)Rehabilitación,- Esta s6lo extii:n¡¡ue eJ. derecho de ejecución 

no así la acción ya que seP;un el nrt::Íclllo 99 del Código Penal se

ñala que la rehabilitación tiene por objeto reinte¡¡rar al canden_!! 

do en los clerechos civiles, políticos o de frunilifl que había perOi 

dido, 

g) Prescri!)ci6n.- :=:xtingue tanto La pena corno la acci6n penal 

por el transcurso del tiempo señaln<'o- por la ley y cuyoo términos 

se contienen en los artículos del 103 al 106 c'el Cóc'ico 1'eceral. 

Una vez realizado el entur'io jurfa ico-ooe;mático rel c'elito en

cuadrwl.ofen el artículo 31 de la Ley .Ce Inversiones Extranjeras, 

pasaremos finalmente a su ubicaci6n Oeentro Ce la clasificnci6n 

Centro ~e una e::r;rncificaci6n de los derlitoo para ~ejnr di:.! unn vez 

por tocas encuadrado nuestro artículo de eatuc'io. 

5.1 CLASU'ICACIOll DE LOS DELITOS, 

Los :ionalistas Raúl Carrancá y ?ru,fillo y Castellanos Tena 

proponen, en sus resnectivae obras, lr;_ siir..tiente clrudficaci6n ~"' 

del delito: 



C A ? I T .U L o '/ 

sumario: 
-<.~~:· - .~::,· ·. ·,· -: 

5,1; 1 ni.'iitos en íunci6n ce se: graveeaó, 

5;1~:!;:_ segWi la forma de conducta del agente. 

5;1,3 Por el resultado, 

'5,1,4· Por el daño c¡ue causan, 

5.1.5 Por su duraci6n. 

5.1.6 Por el elemento interno o culpabilidad, 

5.1. 7 Por su estructura o composici6n, 

5,1.a Por el m1mero ce actos c¡ue integran el 

óeli.to, 

5.1.9 Por el nllmero de su.je toe c¡ue intervienen 

.. en: .eLhechQ ~elictivo, 

?~ll.l."10 Por su forma de !lersecución. 

5.1.11 Por su materia. 

5.1.12 Otra clasificaci6n ce los ~elitos, 

(se~~ el C6cigo ?enal vegente). 
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l.- En fw1ci6n ~e su gre.veCad. 

a) Cricienes. 

b) 0-elitos. 

e) :;":altas. 

2.- Segun le concucta 

a) Acci6n, 

b) Ociisi6n · 1 oc:t~i.6ri sirn,1e o ¡iro¡>ie.. 

-cCoC:isi6ii :¡ior o·;,.isi.fo 11-ociosBn tr::,ro,ie.. 

3.-.Por el· resultado._ 

e) :?ornales. 

b) l!e.teriales, 

4.- Po~ el Caño ~ue caus~l. 

e.) !elitos ca lesi6n. 

b) relitos ce peli::¡ro, 

5.- Por su Curaci6n. 

e) Inste.ntá..."1.eos. 

b) Inste....'1."Cá..'1.eos c?n e!ectos :>er-..ic.."l~:i.te·s. 

e) Continua.ces. 

C) Perma...."lsntes. 

6.- Por el elecicnto interno o cul¡>abilicad. 

e.) Dolosos. 

b) cui,osos. 

e) Preterintencionales. 

7.- Por su estructura o COC1?0sici6n. 

a). Delitos sici¡iles. 

b) Delitos coci¡ilejos. 

8,- Por el núnero de actos ~ue integran el celito. 

a) Delitos unisubsistentes, 

b) Delitos plurisubsistentes. 
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9.- Por el número, ~e sujetos que intervienen .en. el hecho celicttf,9_ 

so. 

a) Unisubjetivos, 

b) ?lurisubjetivos, 

10,- Por su forma de persecuci6n, 

a) Delitos de querella, 

b) Delitos de oficio, 

11.- Por su materia, 

al 

b) 

c) 

d) 

e) 

5.1.l 

Delitos comunes. 

Delitos federales, 

Delitos militares. 

Delitos oficiales. 

Delitos políticos, 

DELITOS Ell .l'U!ICIO:I DE SU GRAVEDAD. 

a) Crímenes, 

.--h)_Delitos •. 

o) Peltas o contravenciones. 

2a) Crímenes,- Atentados al orden social, Son los atentados 

contra la vica y los ~erechos naturales del hombre. 

b) Delitos,- Son las conductas contrarias a los derechos naci

dos cel contrato social. 

~) ?altas o cor.travenciones.- Son las infracciones a los r•kl~ 

,,,.~.tos ce ;iolic!a y buen gobierno".' (127). 

Con relaci5n a esta clasificnci6n, el irofesor Carrancá y Tru

jillo cor:enta que: 1'la que Cistingue en :.ttenci0n· a su ¡;ra.ve¿ad 

e~tre cr!~encs, Celitos y cantravenci~nes (Infracciones atrocísi

ma, atrocia y levia) y la que s6lo establece laftiferencia ontre 

~elites y faltas tuvo alguna importancia en el C6digo ?enal de 
(127) Castellanos Tena, Pernando, Ob, Cit. Pág. 135. 
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1929 y 1931 que dedican su materia exclusivamente a los.celitos, 

sin consicerar las faltas¡ criterio técnicamente acertado, ya 

que estas sor¡ de comoetencia administrativa,,y carecen de natura

leza 9ro9iamente rienal•'. (128). 

Además los delitos son ce competencia judicial y las faltas de 

com~ete~cia admini~trativa. 

En atención a la clasificación anterior, el artículo 31 de la 

Ley ce Inverniones Extranjeras ea un delito, toda vez que la pena 

eeñalaóa de nueve años es 0ro?ia ce la autoriaad judÉCtal que ªªE 

ciona con severidad a quien simule un acto fraudulento para vio

lar la ley, la Secretaría de Comercio es la encargada de aplicar 

la sanción pecuniaria. Por lo que respecta a la sanción corporal 

ea una caracteríotica propia de la autoridad judicial que so en

carga de perseeuir los delitos, 

5.1.2 SEGUN LA J.o'om.:A DE LA co:mUCTA DEL AGENTE. 

al Delitos de acción, 

b) Delitos de omisión, -\)misión simple o propia, 

-Omisión impropia o comisión por 

omisión, 

"a) Deli toe de acción. - Se comete mediante un comportamiento 

positivo¡ en ellos se viola una ley prohibitiva. 

b) Delitos de Omisión.- El objeto prohibido es una abtenci6n 

del agente; consistente en la no ejecución óe algo ordenado por 

la ley. 

-Delitos de omisión simple.- Consisten el la f~lta ce una act! 

vid ad juricicarnente ordenada, con im'ependencia oel resul t11do ma

terial que proC:uzcan; es Cecir, ec eancionan...ipor la omisi6n mioma. 

-Delitos <le Cor.lisi~n por Omisión.- Son aquell0e en los que el 

a~ento decioe no actuar y por esa inacci6n se procuce el resulta
do meterial. 

(128) Carrancá y Trujillo, Raúl. Ob. Cit, Pág. 228. 
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~n los delitos de simple ommsión, hay una violación jurídica 

y un resultado puramente formal, mientras en los de comisión por 

omisión, además de la violación jurídica se produce un resultado 

material. En los nrimeros se viola una ley dispositiva, en lns 

de comisión por omisión se infringe una dispositiva y una prohi

bitiva!•, (129). 

~egun la forma de la conducta del agente, el artículo de nue~ 

tro estudio es un delito de acci6n ya que se manifiesta atravás 

de un comportamiento positivo consistente en s1mular un acto, es 

decir, por medio de una conducta fraudulenta, se pe171iite el goce 

o la disposición a los extranjeros de bienes reservados a los m~ 

xicanos, o, permitirla sin haberse cumplido con los requisitos o 

autorizaciones que se requieran en cada caso concreto. 

5.l.3 POR EL RESULTADO. 

a) Formales 

b) L:ateriales. 

"a) Delitos Formales.- Son aquellos en los que se agota el t_!: 

po penal en el movimiento corporal o en la omisión del agente, no 

siendo necesario para su integración la producción de un resulta

do externo. Son delitos de mera conducta¡ se sanciona la acción 

(u omisi6n) en sí misma, 

b) Delitos !o'.aterinles.- Son aquellos en los cuales para su in

teernción se requiere la producción do un resultado objetivo o 

mate1·ial". (130). 

Los delitos formales son llamados tambián de preferente con-

ducta, ya que el simple comporta~iento, positivo o neeativo, es 

exigible por el tino sin ser indispensable que se ~rodezca un g_ 

cambio en el mun~o exterior. 

(129)Castellanos Tena, Pernando. Ob. Cit. ?ág. 136 y 137. 

(l30)Ibiden. ?ág. 137. 
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Los aelitos materiales son llamudos ta~bién de 0referente re

sultado, ya q_ue ¡iara·su integr.aci6n requiere ce un cambio en el 

mundo externo, escdecir, no basta la conc'uctr, sino además de 

ello, ea inCispensable que se µresente una mutaci6n. El resulta

do puede ser típico, pero también material. 

De acuerc'o con esta clusificaci6n, el artículo de estudio es 

un delito material ya que se requiere que exista la disposici6n 

de hecho por parte de los extranjeros ce bienes o derechos veda

dos o privativos; la conducta se integra con la simulación o en

grulo para que se colme el tipo del precepto Jl de la Ley de Inv~ 

siones Extranjeras, 

POR EL DAÑO '.)UE CAUSAN, 

a) Delitos de Lesión, 

b) Delitou c'e Peligro. 

"a)¿Delitoa de Lesión.- Son aquelloa que conswnados causan un 

dallo c'irecto y efectivo en intereses jurídicamente protegidos por 

la norma violada. 

b) Delitos ce Peligro.- l!sto" no causan rar100 directos a tales 

intereses, pero, loa ponen en peligro". (131) J es (1ecir,non ai~~ 

t6an o nos ubican dentro de la posibilidad renpecto a la nfccta

ci6n ae un bien juríc~icrur.ente tutelnrlo o ;irotceir!o, 

Atcndiéndo a esta clasificación, el artículo 31 de la L~y de 

Inversiones Extro..~jeras es un Oclito Ce lesi6n, porque w1a vez 

C'lnstuna~o causa '.m r]n'1o efectivo al interés general que r>rotep;c 

la nonna, que en este caso seríflll l's derechos o bíen~s reserva-

009 a los ~exic~nos. 

21 f'li:.ño Cirecto y efectivo o.uP. ~e c:::r..iGa simulando cualquier 

acto o c~ejanr.o c~e· cuf:'lplir cr:>n los requisi too o autorizaciones es 

el me!1oscabo O'"}perjuicio que resiente el patrimonio Ce los mexi-

ca~10'.1 y r-1uc la :-iorma penul protege. 

(131) Ibifon, •á~. 137. 
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5.1.5. ?O!l JU DURACIO:I, 

a) Instantáneos, 

b) Instantáneos con efectos permanentes. 

c) Continuad os, 

d) Pennanentes, 

"a) Delito Instantáneo,- Es aquel en que tan pronto se :;irodu-

ce la consumación, se agota. Para la H, Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, son t'eli toa instantáneos aquellos cuya curación corr 

cluye en el momento mismo de perpetrarse, por que consisten en a~ 

tos ~ue, cuan~o son ejecutados, cesan por sí mismos. Los requisi

tos que se t'esprenden de los delitos instantáneos son: una condu~ 

·ta y una consumación y agotamiento de la misma, instantáneos, 

b) Delitos Instantáneos con efectos permanentes,- Debemos en

tender aquel en que tan pronto se produce la consUJJ1"Ción, se ago

ta, perdurando los efectos producidos. Cavo.l.los define el delito 

instantáneo con efectos permanentes como aquel en el cual el bien 

jurídico destructible revela la consumación 'instantánea cel deli

"to, ,ero· ·pt?rm.anecienao la$ concecúeñCiñS ·nocivas ·ce tfste ;~Cf!- -

men~~s son: Una conCucta; una coneUJ!lación y a~otamiento inntantá

neos ,· y, perdurabilidad del efecto producic'o", (132). 

c) Delitos Continuados,- "en este delito se <'a.'1 varias accio

nes y una sola lesi6n jurít'ica, es continuado en la conciencia y 

discontinuo en la ejecuc15n •. Consiste: lº unidad de resolución; 

2° ?luralidad re acciones; y, 3° unidad de lesión jurídica, Este 

delito se com~te cua~do una ~ola resolución imp~rta una fo:r.na an! 

loea ce violar la ley". (133). 

d) Delitos .?e=e.nentes,- "existe un éelito ~ernanente cuando 

una vez integrados los eleoentos del c'elito, la con3umación es 

más o menos proloneada. 

(132)Porte Petit, Celestino. Ob. Cit. ?ág. 380 a 383. 
(133)Castellanos Te~a, Fernando, Ob, Cit. Pág, 138. 
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~omo ele:•.entos f:el·0alito perman(,¡,nto. te:iei:ios: ·1'> una CJ!H5ucta 

o hecho; 2° una consumnci6n más o menos duradera. A su vez el S! 

gunéo élemento comoren~e tres momentos a saben un momento ini-

cisl i~entificaco con la com?ren~i6n eel bien jurídico ,roteeico 

por la ley¡ un momento inte:rmecio, que va desae la com?rensi6n 

ce bien jur!cico hasta antes de la cesación del estado antijurí

dico; y, un momento final, coincidente con la cesaci6n del esta

do comprensivo del bien jurídico''. (134). 

Conforme a esta clasificaci6n, nuestro artículo de estudio ea 

un delito instantáneo, ya que su perfeccionamiento se da en el 

momento de su consumación, es decir, se perfecciona desde el mo

mento en quien alguien simule un neto o deje de cumplir con lo 

que la ley le ordena. 

5.1.6 POR EL ELEMENTO INTERNO O CULPABILIDAD, 

al Doloso. 

b) Culposos. 

e) Proterintencionales. 

En este espacio, se hará mención solo a los conceptos del el~ 

mento interno ya que el debido analista se trat6 en la teoría 

eptat6mica del delito en donde ocupó el quinto elemento fel ref~ 

rido estudio. 

b) Delitos lhllpoeoe.- En la culpa no se quiere el resultado 

penalmente tipi~icado, más surge por el obrar sin las cautelas y 

precauciones exigidas por el Estado para asegurar la vida en 

com6.n, 

c) Delitos Preterintencionales.- Es preterintencionnl cuando 

el resultado sobrepasa la intención". (135). 

(134) Porte Petit, Celestino. Ob, Oit. Pág. 388. 

(135) Castellanos Tena, Fernanco. Ob. Cit. l'ág. 132 y 133. 
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Con respecto a esta clasificación, Carrsncá y Trujillo comen

ta: "lo que sucede es que la intenciSn en los delitos se endamin11 

hacia la producción del resultado, y en los culposos o de impru-

dencia hacia el medio productor de ese resultado 11 • (136). 

En el supuesto del artículo 31 de la Ley de Inversiones Extran 

jeras, estarnos frente a un delito doloso, toda vez de que, quien 

simula algun acto para violar este precepto u omite recabar algun 

permiso o autorización necesarios para dedicarse a unn determina

da activida~, la hace concientemente, porque la finalidad que per 

sigue es poner en el goce o disfrute a las personas estranjeras 

de derechos y bienes reservados a loa mexicanon. 

5.1.7 POR SU ESTRUCTURA O COMPOSICION. 

a) Delitos Simples, 

b) Delitos Complejos. 

a) Delitos Simples.- "son aquellos en los cuales la leei6n ju

rídica ea tl.nica. 

b) Delitos Complejos.- son Rquellos en los cuales la fif-Ura j~ 

rídica consta de la unificación de dos infracciones, cuya fuuión 

C!a nacimiento a una figura clelictiva nueva, superior en gravednt~ 

a las que la componen tomadas aisladamente". (137). 

ConsiCcra!1flo enta clasificaci6~1, el artículo Ce nuestro estu

dio·.es un aelito oinrple porque la lesión jurídica es únka, ya 

11ue ne pone a disposici6n ae W1 extranjero alguna de ln!l acti vid!! 

Ces que ae!\nla el artículo 4° Ce la misma Ley, por lo tn.nto, la 

lesión juríoica serta sobre los bienes o derechos que la Ley tie

ne veaaaos a los extranjeros. 

(13ó) Carrancá y Trujillo, !le<Úl. Ob. Cit. i'á¡;, 226, 

(137) Custellanos Tena, ?ernanoo, Ob. Cit. ?á~. 133. 
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5.1.8 POil EL NUJ.::;:RO DE ACTOS .¡UE I~iTEGilAll AL DEL.ITO. 

a) Delitos Unieubsistentes, 

b) Delitos Plurisubsietentes,·. 

a) Delitos Unieubsistentes. - "es aquel en. donde. b·aata. un sólo 

acto paraoqae se colme el delito, i'. . . . . 
b) Deli to<l ?lurisubsistentes.- son "quellos que para su per-

feccionamiento requieren de varios actos", (138l. 

En atenci6n a esta clasificaci6n, el artículo de estudio es 

un delito unisubsistente, ya que para su perfeccionamiento requi~ 

re de un sólo acto; este acto puede ser cualquiera porque la ley 

incica que cual~uier acto o la omisión de determinados requisi-

tos o autorizaciones para dar la disposici6n o goce de bienes o 

derechos rescrvaCos a los mexicanos. 

5.1.9 POR EL mw;:110 DE 3UJ":T():; '~UE n:T'óRVIEN3N E!; EL HECHO 

D:lLICTIVO, 

a)l Delitos Uninubjetivos'. 

b) Delitos Plurisubjetivos, 

al Delitos Unisubjetivos.- son aquellos on donde "es suficie!l 

te para colmar el tipo, la actunci6n de un solo sujeto, y s6lo 

él concurre con su co":"1'5ucta a conformar la de9cripci6n ae lu Ley. 

b) Deli to::J !1 lurisubjetivo:J. - son los ~ue re1uieren, necesaria

mente, en virtuC de la dcscripci6n típica, la concurrencia de dos 

conductas parn inteK?"ar el tipo (n menos que opere a favor de uno 

Ce los sujetos, por ejempl!l, una causa ~e inculpabiliCaó por 

error re hecho esencial e insuperable)", (139). 

?ara rar ubicaci6n u nuestro artículo ~e entudio res,ecto n 

eata cla3ificnc:6n, es nece~Jrio h~cer ~enci6n en cuanto al tipo, 

~e lh for:1;a r'e !JUrtici·nici6n que t1ene el activo. 

(138) Castellanos Tena, Fernanco. Ob, Cit. :ég; 134. 

(139) Ibicen. 0 ég. 135. 
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La participaci0n es Ce tos formas: la. ?articipaci6n necesn-

ria, que es la participación en el ilícito que se~ala la ley; 

2a, Participación eventual o contin¡;ente, que es la participa-

ción ~ue puefe tener los 3Ujetos activos en el ilícito. Tomando 

en consiceraci1n lo anterior, el artículo estudiado, es un deli

to U..'1isubjetivo, y~ que ?nra su ct'Jnfi¡;-uraci6n basta que un solo 

indivieuo realice cualquier acto ce simulnción u omita los re-

quisitos o autorizaciones que se requieran para que los extran

jeros tengan a su disposición determinarlos bienes o derechos, a 

pesar de que el tino no lo especifique. 

POR SU FO!ll•'A DE PERSECUCIO;;. 

a) Delitos de Querella, 

b) Delitos ?erseguibles de Oficio, 

al Jlelitos l'e ~uerella,- estos c'elitos "sólo pueden per~egui!. 

se si así lo manifiesta el ofendido o sus legítimos representan

tes: la 9ersecuci6n sólo es pocihle si se llena el requisito pr~ 

vio ce la querella de la parte ofencida. 

b) Delitos perseguibles de oficio.- son toros aquellos en los 

cuales la autoricaa está obligada a actuar, nor mandato lel¡al, 

nersi~iendo y castigando a loD rcs~onsablee, con inrependencin 

~e la voluntuC de los ofenfi~os. Concecuentemente, en loe ~eli-

tos perse¡;uibles oe oficio, no surte efecto algu~o el perd6n del 

ofenriro, a la inversa de lo que ocurre en los Ce querella nece

saria". ( 140). 

Respecto a est~ clasificación, nuestro artículo de estudio es 

un c'eli to pors~J!Uible de oficio, toca vez, que ae trata <'e bieneo 

a rerechos Ce interás social, asi mismo, ln ley no eeftala que se 

necesite la instancia la parte ofenCiC~ para su p~rsecuci6n, 

(140) Ibif.en. Pág. 136. 
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de tal forma que la norma que se analiza tiende a proteger es el 

interés y la economía nacionales y porque no decirlo de una vez, 

la seeuridad nacional en las determinaCae ramas de la industria 

que quedan reservadas a los capitales mexicanos con exclusión de 

extranjeros. 

5,1,11 POR SU !MTERIA. 

a) Delitos Comunes. 

b) Delitos Federales, 

c) Delitos Mili tares, 

d) Delitos Oficiales, 

e) Delitos políticos, 

a) Delitos Comunes.- "son aquellos que se formulan en leyes 

dictndaa por las legi~lnturas locales. 

b) Delitos Federales.- son aquellos que se establecen en le-

yes expedidas por el Congreso de la Unión. 

c) Delitoo V.ilitares,- los delitos del or~en militar afectan 

la disciplina cel ejJrcito, La Constitución GenerP-1 ce la Repd

blipa, en el artículo 13, prohibe a loa tribunales militares ex

tender su jrurisdicci6n sobre personas ajena9 al Instituto Arma

do. 

d) Delitos Oficiales.- son los que comete un empleado o fun~•~ 

ciona.rio público en el ejercito de sus funciones, incluyándose a 

los altos funcionarios de la Pederaci6n. 

e) Delitos Políticos.- son nquello8 nance se incluyen todos 

los hechos que lesionan la organización del Estado, en sí misma 

o en sus 6rganos repreoentantes", (141). 

(141) lbiden, ?ág. 136. 
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Atencien~o a la .clasificaci6n anterior, el artículo de nues-

tro estudio es un delito federal, ya que en su primer precepto 

la Ley de Inversiones Extranjeras seBala que ésta es de interés 

pdblico y de observancia general en la Repdblica. Ea el preámbu

lo de la ley se expresa: "El Congreso de los Estados Unidos h'.exi

canos, decreta ••• " (142). 

5.1.12 OTRAS CLASIFICACIONES DE LOS DELITOS. 

La clasificación legal de los delitos que proporciona el Códi

go Penal vigente es la siguiente: "Delitos contra la seguridad e! 

terior de la nación; Delitos contra el derecho internacional; ne~ 

litas contra la seguridad pdblica; Delitos en materia de vías de 

comunicación y correopondencia; Delitos contra la autoridad; De

litos contra la oalud; Delitos contra la moral pdblica; Revela-

ci6n de oecrotos; Deliton comotid0s por funcionarios públicos¡ -

Delitos cometidos en la administruci6n de justicia; Responsabili

dad profesional; FalseCad; Delito~1 ,.0ntr~ la ec-inom!a pública; -

Delitos sexuales; Delitos contra el Estado civil y la bigamia; -

Delitog en mnterin de inhumaciones y exhwnacionca; Delitos con-

tra la paz y la scguriana de las personas~ Delitos contra la vida 

y la inte.-:ri~rl corooral; Delitan contra el honor; Privaci6n ile

gal de la libertac y otras garu.ntías; Delitos en contras ae las 

personas en eu patrimonio; y, Encubrimiento". ( 143). 

(142) Leyes y C6<'igos.de Úxico. Ob. Cit. 'Pág. 367. 

(143) Cnotellano" Tena, J>erna~oo. -Ob. Cit. Pág~ ~37. 
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e o~ et u.a I o N ~ 3 

Toca realioac actual, tiene su ex?licaciSn o razón ce ser en 

el pasado, la realidad ce nuestro pueblo mexicano se comprence a 

través ce BU historia, esta ha siOO testigo oe inumerables Cam-

bios en lo político, social y econ6mico, las constantes presic-

nea y ataques que ha sufrido nuestro país, tuvieron su origen en 

las inversiones extranjeras, no obstante, los distintos gobier-

nos de México pupieron hacer frente a los problemas que se pre-~ 

sentaron, el espíritu patriótico y deber cívico de los cistintos 

persOnajea que la escribieron, coaCyuvaron en el crecimiento e 

,incepenaencia ce lo que hoy ea una naci6n libre y soberana, sin 

embargo, nuestra historia ha visto ~esfilar personajes que han 

sido la verguenza de nuestra raza, por lo que la historia loe 

juzga y loe condena. 

Las inversiones extranjeras son y siguen siendo un fenómeno 

de gran trascendencia, toca vez que, los paises como ti!éxico re--

.'lui.eren. G.!Ltlla_para..lol,(rar .. au. c'eee.rrollo y J.a. conaecuci6n.Ji0 _____ .. _ 

sus fines nacionales. 

LÓa esfuerzos realizacos para 1oerar una le~islac16n en mate

ria ce inversiones, trajo consiga la cesconfianza ce lns inversi2 

ni3taa ¿rincipalmente ce los extranjeros, ¿orque en los gobier-

nos ~el pasaeo, se abstenían ce legislar las inversiones ¿or el 

temor ~e auyentarlas y ver fracasaoo el intento re lev,intar la 

infu.stria nacional. 

Los enemigos Ce la ?atria entregan las riquezas nacionales en 

nan~~ fe los granees ca/itales transnacionéles, sin importarles 

el .,erjuicio 11ue ocucionnn a las gene:racio!1es futuras, en el caso 

ce los ¿re.stanombres o testaferros se ~rosee.ta el típico enemigo 

~e la economía nacional cua."'léo ee encuentra en el .. supuesto Cel -

artículo 31 c'e la Ley, Para Promover la Inversión Hexicana y Re

gular la Inversión ~xtranjora, por lo cual 4sta ea muy severa al 
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i::,oner al infractor l?. :;iena. corj~ral y ?ecµ.niL'.ria, per_o_ '.\"_ie~~o 

el cg,,so concreto 1 se.biíe:ios .si.:. ea Sevare. o ·-reSi.tl ta be:i.igns. e.ten

CienCo e.1 luc:-o o .i~tsrás o.ue o'ot~nea. q1.li7~ sl·rnule u.."'l- e.et.o o -

evaCe los re':\.uisito'3 o ~1.ttorizacio~es. qi.le en .s~ cá.so se reC.uie

re..."'l p:!ra q,ue el ca?i tsJ. e:i:trenje:r:> teng~ el €;:1ce o ~iSfrúte ·ee 
ceter:i:inacos bienes o cerechoa. :.· 

Dentro eel e.."!á.lisis raalizac1o e!l los ce.jít:..t~o~' -~·..t.e- p~e-~eé~_n, 
ob3erveitos que la contacta o c:>:'ll'uctas -:;u.e_ ree.li_;E!.."1 :1~9· __ que· fal_...:·

sa::-.enta actúa.:i pg,ra Ot'J:"~S!.r ve:lte.je.s a 10'3 extra:Í.jeroS en f'o::-r..a 

inCe\:iieo., no s51o co:-nete:i el Calito q'..1~ 19. :'?.'>r.:le..Cesc!"ibe, si!1a 

l~e, e.+,~!'.'ta~ c')r.t:-e. el ?S.trimo:tio · Cel !JU~:t., _n:eY.1~::3.....\~ Y ::_co~tr~. 
ls. ec?:ttJr.iÍ~. naci.,!l.al. !r's Gl~::::J::~'.ls C~':lstit~tivos cai---delito ='ª:!

lizaCo, ss e. toc1aa V.ices C'J!-:.fi!<,"J.!'"e~;J (e:it:-o ée le. teo~íe. e)te:tS

m.ic~. y :>Or lo tanto, ~eu.~e t')f':~'l3 y .c:.Ca. u.."\o ~6 lo3 el-3::enttJs --. 

conatit:..i-t;ivns e_el c".elito. 
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