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P R O L O 6 O 

Considero que el articulo 103 de la -
Ley General de PoblaclOn es de suma Importan -
eta, ya que es un tema actual y que se ventila 
con mucha (recuencla; trayendo consigo el des -
conoc.lmlento de esta Ley problemas de tipo pe -
nal. 

Me interesa conocer a fondo el articu
lo mencionado, encuadrandolo dentro de todos -
los elementos del delito; tanto la extlnclOn -
de responsabilidad penal a la que podla tener -
derecho un Individuo ( en éste caso. un extranj~ 

ro ), como el conocimiento hlstOrlco y legisla
tivo, o la semejanza que hay en las dlspostclo
nes anteriores y las actuales. 
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CAPITULO PRIMERO 

1.- ANTECEOENTES DE LA LEY GENERAL DE PODLACION · 

1.1.- ANTECEDENTES HISTOR!COS 

Como antecedentes senalarémos la importancia de cono- -

cer nuestro pasado, con la finalidad de entender mejor nuestra 
realidad social presente y futura, de ahf que se menciona el -
antecedente mas próximo que es la LeglslaciDn Espanola. con ·la 
cual estuvimos vinculados por m4s de tres siglos; y en cuanto -
a los antecedentes nacionales, los dividiremos fundamentalmen
te en tres grandes etapas: La primera, correspondiente al periO 
do Precortesiano, en donde de una manera general esbozaremos -
el proceso en el campo del Derecho Penal, principalmente en 
tres pueblos: el Azteca, el Maya y el ~urépecha; el segundo pe. 
riDdo comprendera la Epoca Colonial, entre los siglos XVI y 
XVII; el tercer per!Ddo consistira en el Derecho Penal del Mé -
xico Independiente, hasta llegar a prJncipios de éste siglo; y 
por Oltimo comentaremos las Reformas y la Legislación de la 
Década de los Sesentas. 

1.1.1.- DERECHO ESPAROL 

Del articulo 103 de la Ley General de PoblaclDn en est~ 



jfo,_ encontramo~··remlnlscencias en algunas ley~s en las que se 
contenta u~estrlcto~ontrol por parte del Gobierno Espano) de 
sus Nacionales, ya que se lmpedla toda lnmlgraclOn del Viejo -
Continente a cuaJquler Colonia Espanola. 

A mayor abundamiento, en leyes mercantiles principal-
mente, que regularon el comercio a través de la navegaciOn, se 
prohib!O la embarcac!On a persona alguna (principalmente penin
sulares), que careciera de licencia para visitar el nuevo con -
tlnente, otorgandose la Potestad a la Real Audiencia de Contra
taclOn de Cadtz que cuando se careciera de este permiso, aQn 
tent.endo los de otros tribunales que no fueran dependientes de 
~sta, fueran tratados con el mayor rigor y a su reg~eso volvie
ran como presos. 

1.1.2.- PERIODO PRECORTESIAND 

Se tienen pocas noticias de la historia y vida de los
pueblos precorteslanos·, ya que como es sabido, gran parte de -
la lnformac!On hlstOrlca fue destruida y en cuanto a la vida -
de éstos pueblos la escribieron los conquistadores; sin embar -
go, el material utilizado para la realizac!On de este estudio -
conslstlO b4slcamente en códices, monumentos y otros materia -
les histOrlcos de relevancia arqueolOgica, razOn por la cual -
trataremos de ser lo mas objetivos posible. 
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Es Importante hacer notar que el estudio de ésta prime -
ra parte, habra de limitarse, como ya anteriormente se dijo, 
a tres pueblos principalmente, no por haber sido lo~ únicos so
metidos al pode~io espanol, sino en razon de considerarlos ca -
mo aquellos pueblos que alcanzaron su mayor desarrollo, siendo
los siguientes: 

EL PUEBLO AZTECA 

El pueblo Azteca no obstante ser el último en llegar 
al Valle de An~huac se caracterizó por ser un pueblo guerrero -
que pronto conquisto y llego a dominar a todos los pueblos del 
altiplano del Valle de México. 

Tenochtltlan derivo su nombre, ·o de Tenoch: un caudi 
tlo religioso azteca, o bien del hecho de encontrarse un agut -
la devorando a una serpiente sobre una nopalera. 

Sus dos primeros monarcas Acamaplchtll y Hultzlllhultl
fueron objeto de muchas vejaciones por parte del Rey Texoxomoc -
de Azcapotzalco, viejo astuto, intrigante. 

Con el siguiente Rey de Azcapotzalco, Maxtla, tan tira
no como su padre. el sometimiento de tos aztecas llego hasta 
tal punto, que el tercer monarca de éstos Chimalpopoca, pensO -
en sublevarse, pero se le hizo prisionero y se suicidó con su-



. '.··· 

propio cenldor en la jaula de madera donde estaba confinado. 

Con el.cuarto senor Azteca, aliado en 1428 con Netza-
hualcOyotl, gobernante de Texcoco y con el monarca de tacuba -
se pudf;J obtener la independencia, al vencer a Maxt·la, quien 

murió en manos de Texcocano. 

A partir de entonces se formo una triple alianza con
Tenochtltlan, Texcoco y Tacuba (Otlacopan), 

Hoctezuma Ithhlcamlna, quinto soberano azteca llevo -
adelante la expans!On de su pueblo. 

El siguiente monarca azteca Axayacatl extendió el doml 
nlo azteca a Tlatelolco, conquisto tod·o el occidente del actual 
Estado de México, pero fracaso ante los Tarascos. 

Tlzoc Chalchluhlatona hizo coñqulstas por la Hlxteca y 
ordenó que se esculpiese un monumento (conocido con el nombre 
de Piedra de los Sacrificios). 

Ahultzotl Inició su reinado con la consagración del-
nuevo Templo Mayor en honor a Hultzllopochtll. 

En el siglo XVI gobernó Moctezuma Xocoyotzln, con --
quien el Imperio Azteca llegó a su maxlmo esplendor. Los Olt.!_ 



mos monarcas aztecas fueron Cuitlahuac y cuauhtémoc, en la et! 
pa de la conquista. 

Al tiempo de la llegada de los espanoles a México el -
Imper fo Azteca 1 trabajosamente formado, abarcaba cas J todo el 
Centro, el Sur y parte del Sureste del actual territorio mexJ_ 
cano. 

En muchas ocasiones, Ja decJaraciOn de guerra, que pro 
ced!a a la ocupaclOn de Jos pueblos, era motivada porque éstos 
se negaban a comerciar, o porque agredfan a los mercaderes az
tecas. 

Antes de que el conflicto se d~sencadenara se observa
ban escrupulosamente ciertas reglas de diplomacia que obliga -
ban a intercambios de regalos, los embajadores de Tenochtitl<!n 
Texcoco y Tacuba, se df rf gfan a las autoridades del pueblo que 
Iba a ser atacado, para anunciarles l~s calamidades de la gue
rra, los padecimientos y los dailos posibles, indici1ndoles que 
era preferible que admitieran la amistad y protecclOn del lmp~ 

rto, que debfan enviar ofrendas de oro, de plumas y de mantas 
y que aceptaran en su templo una Imagen de Hultzl lopochtl 1. 

El conflicto bélico conclula, generalmente. con el so
juzgamJento del pueblo atacado, y algunas veces con la esclav! 
tud de sus habitantes. 
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Los Aztecas usaban un armamento que era semejante al -
de los demc1s pueblos de su época, sJendo un Escudo Redondo de 
madera o de carrizo, recubricrto de plumas y de adornos, según 
las categor(as, los guerreros llevaban también una tantea de -
algodOn, a manera de armadura y cascos decorativos de madera o 
de papel con adornos y penachos, usaban macanas de madera con 
punta de obsidiana, arcos y propulsores { 11 Atlatl" ) para lan
zar flechas y jabalinas. 

Tenochtltlan era una ciudad bien ordenada. Tenla hacia 
el centro el templo de Hultzi Jopochtl i. con las construcciones 
anexas alrededor de ta gran plaza hablan algunos palacios como 
los de Moctezuma y Axayacatl. 

Las calles eran a veces de tierra, a veces canales. -
a veces mitad de tierra y mitad de agua. era una ciudad lacu! 
tre en la que se podla llegar hasta el palacio de Moctezuma -
en canoa. 

Construida originalmente sobre islotes, se comunicaban 
con tierra firme a través de tres calzadas: la de Iztapalapa 1-

Tlacopan o Tacuba y la de Tepeyac. 

La ciudad se extendla dentro de una superficie que ca~ 

prendla el Islote Central y las Tierras que hablan sido gana -
das al lago que no abarcaba mc1s de un escaso millón de metros-
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cuadrados. 

Los aztecas estaban organizados en veinte clanes, ba-
rrlos o calpullls, en los cuales los jefes de familia eleglan 
un representante encargado de la administraciOn, 1 lamado "Cal 
pullac 11 asesorado por un consejo de ancianos, los llamados -
huehuetque. La función de este Representante, aparte de prot! 
ger y defender a los habitantes del barrio, era la de tener -
al dla el registro de las tierras colectivas que perteneclan
al "Calpulli'' que se entregaban en parcelas a las familias. 

En términos generales, las clases sociales eran: no--
bles, sacerdotes. artesanos, plebeyos y esclavos. La organlz2 
clOn familiar entre los Aztecas era una situación Intermedia
entre la monogamia y la poligamia. El varón sólo podla tener
uan esposa, la legitima, llamada "Cihuatlantlt" pero tenla 
tantas concubinas como pudiera sostener. 

El recién nacido reclbla un bano que Iba acampanado de 
oraciones, al ntno se le ponla en las manos una flecha para -
que fuera valiente y a la nlfta un huso para que fuese hacendo
sa. 

En Tenochtltl3n la Instrucción comenzaba desde los 10-
o 12 anos y conclula a Jos 20 anos, en el Calmecac si era hl -
jos de nobles o hijos de gente humilde, cuando en éstos se ---



vetan aptitudes •. La Indumentaria azteca masculina era: cenldor 
o maxtlatl, el tllmantll (manta cuadrangular anudada al cuello 
o sobre los hombros) y tas cactll o sandalias, las mujeres US!!_ 

ban el "hulpllll" o camisa, el cuetl o falda y las cactll. 

La reglOn azteca daba culto al fuego y practicaban la
hechlcerla, el elemento fundamental en el culto religioso eran 
tos sacrificios humanos el cual era una especie de compensa--
clOn o pago, que los hombres daban a los dioses. 

El sacrlfi~lo mas comOn, consistta en arrancar el cor~ 

zOn a la victima, ofreciéndolo enseguida al Dios. Su sangre-
era dada a gustar a los !dolos; la carne tendida por divina, -
era comida y el corazOn era depositado en· un recipiente llama
do 11 cuaxlcalll 11

• 

La escritura entre los aztecas nunca fue fonética. 

Representaban al objeto directamente o por medio de-
stmbolos, lo que resulta en muchas ocasiones que la lectura-
resultase ambigua. Los cOdlces a través de los cuales conoc! 
mos de modo fundamental dicha escritura se preparaba con la -
corteza de 1 a rbo 1 11 amado 11 amat l 11 con pape 1 de f l bra de maguey, 
aglutinado con su propia pulpa. 

Los numeras del 1 al 19 representaban con puntos. 
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El nOmero cinco era representado con una mano. El nOmero vei~ 
te con el total de los dedos de las manos y pies, se repr_ese~ 
taba con una b~nderita, el cuatrocientos con un_a pluma Y-- el-
ocho mil con una bolsa. Pa~a obtener distintas cifras, agrup~ 
ban combinaban puntos, rayas, bolsas, banderas, ctrculos, 
cuadrados y rombos. 

Para el recuento del tiempo se conoctan varios cal end~ 
rios, el ••tonalamatl" o "tonalpohualll 11 , que tenta 260 dlas y 
se formaba por 20 signos que pueden tomarse como meses, con 13 
dtas cada uno de ellos, el "xlhultl" de 365 dtas, integrado -
por 18 veintenas, mas cinco dtas complementarlos llamados '1 ne
montemi11 y el ano venusino de 584 dtas. 

Poco es lo que ha quedado de la Arquitectura Azteca, -
la destrucción de Tenochtitl3n, con motivo de la conquista, -
Impide un estudio completo de ella, ya que s61o subsisten res
tos del Templo Mayor. 

De la Arquitectura Azteca puede formarse una Idea a tr~ 

vés de los cronistas. Las casas de los barrios pobres eran d~ 
bajareque y adobe. endebles. Las casas de los señores importa.!! 
tes eran espléndidas y espaciosas. 

Las casas aztecas de todo tipo carectan, sin embargo -
de puertas, ventanas, de tragaluces y chimeneas. 
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De la Escritura Azteca si hay en cambio mayor nQmcro -
de ejemplares: esculturales que nos· muestran-- al pueblo qUe las 
produj6, con todo su sentido de fuerza, sentido aterrador de -
las conciencias en lo rel tgtoso, pero también con una Cilpaci' -
dad plastlca indudable. 

Produjo algunas maravillosas figuras realistas que son 
verdaderos estudios de anatom(a humana con la cabeza de muerto 
o el caballero agulla o terribles dioses slmbOllcos como la-
Coatlique o la piedra del sol, generalmente conocida como Ca -
lendario Azteca. 

Tal calendario era un resamen de los conocimientos as
tronómicos aztecas. Se trata de una piedra extraordinaria, de 
25 tonelaóas, que permaneclO oculta bajo el pavimento de la -
plaza mayor de México, hasta el siglo XVIII, cuando se le con
sagro en tiempos de Axayacatl, fueron sacrificadas 700 v!ctl -
mas. 

En un principio por ser un pueblo bastante pcqueno no
tenta problemas en cuanto a trifractores de la Ley Azteca, pero 
por el crecimiento des~ población tuvo que ser mc1s enérgica y 
severa en lo que corresponde a la administración de justicia. 
El pueblo Azteca comenta el Maestro Castellanos Tena, fué el -
pueblo donde podemos encontrar un derecho mc1s avanzado y prin
cipalmente lo que hoy conocemos como Derecho Penal, ya que --

10 



entre otras cosas distin9uleron los delitos dolojos y·-_culpoios, 
ademas de que fué el único derecho escrito. 

El Régimen de Gobierno del Pueblo Azteca se caracteri
zo por ser autorltarlo y mando absoluto al rey llamado Tlate-
quls y a su vez éstos delegaban su autoridad en los Cohuacoatl 
cuyas funciones eran exclusivamente judiciales, siendo otro -
funcionario importante el Tlacotecal quienes conoctan de las -
causas civiles como penales. siendo apelables sus resoluciones 
ante el Clhuacoatl. 

El Tribunal Tlacatecal estaba compuesto por tres persB 
najes, el propio Tlacotecal y dos ayudantes Teuctll y el Topl -
lll quienes lnvestlgaban los hechos mas importantes y de las -
aprehensiones respectivamente. 

El Código Mendocino es el que muestra una panoramtca -
de la vlda del pueblo azteca y el cual se dlvlde en tres gran
des partes, en la primera se puede observar la fundación de la 
ciudad y su vida ano por ario; la segunda, habla de los tributos 
que se ofrectan a Moctezuma Y. la tercera es la que narra las -
diferentes ceremonias; ast podemos observar la ceremonia que -
se real izaba al nacer un ni no, la educación que se le propor -
ctonaba a los jóvenes para el ejército y lo mas importante. "! 
rra la actividad en los tribunales y formas de administrar ju! 
tlcla y en cuadros sumamente objetivos se narra las penas con 

11 



las que se castigaban. 

Los delitos en el Pueblo Azteca se agrupaban al !gual
que en nuestro C6dlgo Penal, dependiendo del bien jur!dlcamen
te protegido, as1 se encuentra en el Derecho Azteca: contra d! 
litas cometidos en el Estado, las personas, la propiedad, etc. 
y dentro de los delitos cometidos en contra del Estado, se en
cuentra entre otros muchos, ''La Tralc16n al Rey o al Estado 11

,

esplonaje con penas de descuertlzamlento y desollamlento en -
vida. Y el delito de Arrogancia Frente a los Padres, en los NE. 
bles o en los Hijos de la Prlnclpes y como sanción se les des
terraba temporalmente y no podta regresar a su hogar, de ort-
gen so pena de ser muertos antes de la fecha senalada como té! 
mino para cumplir su pena y as! es como llegamos a la conclu-
s!ón de considerar que este es el antecedente m4s remoto de la 
primera parte del articulo 103 de la Ley General de Población. 

EL PUEBLO MAYA 

El territorio en que ~e desarrolló esta civilización -
maya-quiché no pertenece exclusivamente a México, ya que abarca 
la reglón sureste de nuestro pa!s. 

Se pueden diferenciar dos reglones en este territorio: 

a) La Región Sur, que comprende zonas de Tabasco, - -

12 



Chiapas, Guatemala, Belice y Noreste de Honduras. Esta reglan 
es montanosa y selvattca y la cruza el Rfo Usumaclnta, tiene -
zonas de grandes pantanos. lluvias torrenciales, clima ctilldo, 

flora y fauna tropicales. Corresponde.a la zona montanosa for
mada por las Cordilleras conocidas con el hombre de Atlas Gua
temaltecas. La gran Cuenca del Usumacinta y la muy importante 
zona central del departamento de Petén, en el Norte de Guatem! 
Ja donde hubo gran namero de ciudades mayas. 

b) La Reglón Norte, correspondiente a la Penlnsula de 
Yucat3n entre el Golfo de México y el Mar de las Antillas (Mar 
Caribe). 

Los Pueblos Mayenses son dos: El Maya al que pertene-

cen el huasteco, el maya y el chalolde; y El Quiché lntegrado
por el name, el quiché, el lxitl, el cackchlquel y el pokoman
que se encuentran en el Sur de Gustemala. 

En todos estos pueblos que hablan estas lenguas, los -
mayas y tos quiché fueron quienes alcanzaron los mayores ade-

lantos: 

La raza: es uno de los pueblos mas braquicéfalos del -

mundo, es decir de craneo breve, la frente es ancha y los pó
mulos salientes, la nartz aguilena, frecuentemente una mancha
de color púrpura obscura en la regtOn sacra. 

13 



Deformaciones: los Mayas acostumbraban deformar sus -
craneos, a los pocos dtas de nacidos, colocaban la cabeza de -
los nlnos entre dos tablas, una delantera y otra atras para -
que se alargar·a, el estrabismo era otra caracterfstica de dis
tlnc!On y a los nlnos se les hacia bizcos suspendiendo un obj! 
to entre los dos ojos, de tal forma que estuvieran obligados a 
verlo, no tenlan barba, ya que de ntnos se les depilaba la - -
piel con panos cal lentes, se afl !aban los dientes para que tu
vieran forma de punta o espatula y les ponfan incrustaciones. 

Para estudiar el desarrollo de la Cultura Maya podemos 
dividir su historia en tres perlódos: 

a) Perlódo Premaya o Premayense (se relaciona con la·
cultura Olmeca), 

b) Perlódo del Antiguo Imperio (ta cultura se desarro
lla mas). 

c) Per!Odo del Nuevo )mperlo. 

A través de estos tres periódos, los mayas obtuvieron
portentosas conquistas en todos los campos de las creaciones -
humanas. 

Las creencias de la religión maya quiché, en sus mas -
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genuinos __ prlnciptos, se basaba en una filosaffa naturalista y
solar que divinizaba las principales fuerzas de la naturaleza. 

Los Mayas eran polltelstas, la representación de los -
dioses es por medio de los códices y las esculturas. ya que -
nos -ensenan la forma en que se representaban los dioses, con -
atributos tanto siderales como animales, vegetales y humanos.
ya que los mayas mezclaban todos los elementos del universo -
como si fueran de una naturaleza coman. 

La educación para los hijos de los sacerdotes y de las 
senoras, como las ciencias que ensenaban eran la cuenta de los 
anos, meses y dfas, las fiestas y ceremonias, la administra--
ciOn de sus sacramentos, los dfas y tiempos fatales, sus mane
ras de adivinar, remedios para los males, las antigOedades, -
leer y escribir con sus letras y caracteres. 

Los nlnos del pueblo eran edÜcados por sus padres en -
los menesteres propios de su sexo oficio, las madres daban -
a sus hijas una constante educactOn moral. 

Los Mayas fueron el pueblo más supertictoso del Nuevo
Mundo, usaban de la magia y la hechicerta para conjurar las -
fuerzas de la naturaleza y la fortuna. haclan ofrendas a sus -
dioses de fruta, flores, bebidas, objetos preciosos de concha, 
turquesa y oro cuando conocieron el metal, sacrificaban anima-
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les degolt_and~las, sacandales el corazón a quemandolas, pero -. 
la ofrenda mas preciada era la sangre humana. 

Los Mayas no vacilaban en autosacrificarse desde peque. 
nos y se mutilaban los miembros de manera dolorosa y b4rbara,
con su sangre embadurnaban el ro-stro de sus idolos. Otra forma 
de sacrificarse se hacía atando a la victima, pintada de azOl, 
en lo alto de un palo, el sacerdote le heria primero y luego -
los sacrificadores que bailaban a su derredor con flechas y ar 
ca le flechaban el corazón, seftalando con pintura blanca, has
ta dejarlos como alfiletero, entregaban al sacrificio a sus -
propios hijos o contrlbulan para comprar esclavos. 

La Escritura empezaba a diferenciar signos para repre
sentar sonidos, usaban jerogllflcos ldeogr3flcos que se graba
ban en la piedra o pintaban en sus cOdlces, pocos jerogllflcos 
han s 1 do dec 1 fradas. 

Las inscripciones mayas se leen de izquierda a dere--
cha, inventaron el valor matematico del cero y el sistema de -
posiciones en la numeractOn. 

La OrganlzaciOn Social descansaba en la organlzaclOn -
de clanes totémicos, es decir, de grupos de personas que esta
ban unidas por el parentesco consangufneo como descendiente de 
un mismo tronco que representaban por un totem, como ya sabe--
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mos el totem e_s un ser,- genera 1 mente. an i~-~l, ~ qu len se supone 
progenitor del clan cuya 'sangre se conserva en, todos sus mlem-, 
bros. , · 

.· 
En relaclO'n con lo m~ch.o que•p1ntarlln'/1ós Mayas, nos 

qi.Jeditjf pOcas_--J11jJeS_tra_s~:de-_:_su arte·;;-~:~:-';'~/:¡_~--=~~{;@:~,~~;}-,~--" 

:_,;'.-~;·::' ~· -·;·?'.:_-o_;'~-':·:_-_.:.:.-;_(--·_'_~'.--,":-':~-:·-: , ·. 

E.n el comercio usaban el ·trueque;·,~e ·~erv1'an de las s~ 
ml 11 as de cacao, de concha·s- y c-uerú::a·s-->'de. -~pled-r'ás-; fina_s ___ coino m.2_ 
neda. 

El maya es una lengua compuesta de vocablos monostla
bos que pueden confundirse, es decir, aglutinarse, para for-
mar palabras mayores en que cada silaba no pierde su slgnlflc~ 

C10n, pero el conjunto adquiere uno nuevo. 

Tenlan establecidos Jos del ltos y las penas, habla tr.!. 
bunales y procedimientos para castigar, al ladrOn lo haclan -
esclavo, por lo que hab(a muchos en tiempo de hambre, el ases! 
no tenla pena de muerte si no lndenmlzaba a los parientes. Lo 
que caracterizó al Pueblo Hay·a, respecto al delito de robo, -
fue que si el sujeto habla cometido varias veces este dellto,
se le lavaba el rostro desde la barba hasta la frente, para 
que de esa forma el pueblo supiera que era el delincuente. 

Por lo que respecta a esta cultura no encontramos ant~ 
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cedente~ del delito en estudio. 

El PUEBLO PUREPEClfA 

Los valles amplios perfectamente regados, muy propios
para la agricultura, las laderas de las montañas cubiertas de
espesos bosques y los minerales, hacen del estado de Michoacan 

una de- las regiones m4s ricas del pals, fue el ambiente grogr! 
ftco en que se desenbolvlO la cultura tarasca. 

Es natural que los grupos mas numerosos se asentaran -
en losvalles a las orillas de los lagos o de los rlos y que -
sean éstos lugares donde en la actual ldad se encuentran m!s -
vestiglos de primitivas ocupaciones. 

Los tarascos o mlchuacanos, como los llamaban los azt~ 
cas, aunque ellos se denominaban propiamente purépechas, desde 
hace siglos tuvieron una actitud de gran apego a su lndepende_!! 
cla, en su 4mblto de Mlchoacan y reglones colindantes de Guan~ 
juato y Guerrero, en donde los mas antiguos pobladores conoci
dos parecen haber sido tos "tecos". 

Acosados por huestes poderosas, los tarascos defendie
ron su autonomra con Ingenio y valor, todos los intentos de -
tnvasJOn que hubo en su contra fueron siempre tndomablemente -
rechazados, nunca supieron del duro yugo tenochaca y se vangl~ 
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rlaron del apartamiento de su cultura, hasta el punto de llamar 
a su lengua 11 hucha a napu 11

1 es decir 11 la de nosotros" como pa -
ra significar que ningOn parentesco Jos ligaba a los demas PU! 
bias. 

Su situación geogrAf lca: el estado de Mlchoacan tiene
como 1 lmites al norte los estados de Querétaro 1 Guanajuato, J! 
llsco; al sur, el estado de Guerrero: al oriente el estado de
México y al occidente estados de Colima, Jalisco y el Océano -
Pacifico, es sumamente montanoso, esta cruzado de sureste a n~ 
reste por la Sierra Madre Occidental, su origen por Ja versión 
azteca, asientan que son un grupo azteca rezagado que se quedó 
a las ori J las del lago de Patzcuaro. 

Los tarascos adoraban como dios principal a Curtcaverl 
(el que engendra el fuego o el atizador grande) simbolizando -
en una punta del padernal, cuando se pusieron en contacto con
pueblos mas civilizados, hicieron ld~Jos de piedra y de barro 
11 Tarez 11

• 

La organización de los tarascos era en cuatro provtn-
ctas, gobernada cada una por un cacique que nombraba la ley, -
cada provincia se divldla en barrios y en cada uno habla un s~ 

cambecha ocupado en recaudar los impuestos y formar los grupos 
de hombres encargados de los trabajos en las obras pObllcas. -
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el representaba en la tierra a Curtcanert, por lo cual se le -
tenta como persona sagrada o invulnerable, para Impartir la -
justicia habla un personaje ante el cual se llevaban todas las 
querellas, que· era en su mayoria sobre cuestiones de tierra. -
si un macegual (hombre del pueblo). comet!a una falta (robo, -
falta de cumplimiento en pagos o asesinato) se avisaba al rey, 
quien personalmente mataba al infeliz a bastonazos, con un ba! 
ton pintado de negro. si el que cometia estos del itas era he-
chicero, se les cortaba la boca con cuchillos filosos y se le
arrastraba y apedreaba hasta que marta. 

Por lo que respecta a la administración de justicia, -
se tienen menos noticias respecto a con otros pueblos. pero no 
asi de la crueldad de las penas. a guisa de ejemplo: como ca-
ractertstlca esencial las penas eran trascendentes, ast tene-
mos que st se cometia el delito de adulterio 1'con una mujer -
del soberano o calzontztn, se castigaba no sOlo con la muerte
del adúltero sino trascendta a toda la familia«. En ocasiones 
a los criminales se les despenaba des·de lo alto de un penasco, 
dejando que los buitres acabaran con sus restos. 

Desprendiéndose que respecto a el delito en estudio, -
no encontramo~ ningOn antecedente en el Pueblo Purépecha, ya -
que por las caracter!stlcas peculiares de éstt y la severidad
en la administración de justicia, no permlt!a que el Infractor 
a sus leyes se le perdonara. 
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1.1.3.- PERIODO COLONIAL 

En el Periodo Colonial, que abarca los siglos XVI y -
XVII, la población era principalmente de espaftoles 1 crtollos,
eruropeos, indios, negros y castas. El régimen migratorio era
de Constantes puertas cerradas. ya que de acuerdo con los ll-
neamlentos polttlcos espaftoles era la m3s idónea para sus col~ 
ntas, por consecuencia, tmpedfan toda lnmigraclón europea a -
esta parte del nuevo mundo, a mayor abundamiento, las leyes -
de indias no sólo impedlan la entrada al nuevo continente de -
extranjeros, sino que llegó hasta tal limite que a los propios 
españoles se les restringió. 

Esta polltlca colonial de puestas cerradas a la lnmi~

graclón resulto perjudicial al comercfo y a la corona espaftola 
constatando este fénomeno en las poblaciones.de sudamérica, ya 
que a principios del siglo XIX apenas existió un incremento de 
15 millones de habitantes. 

~e cree que las caractertstlcas Leglsl•tivas Imperan-
tes en la época no existió un antecedente del delito materia -
de nuestro estudio, sin embargo, vale la pena hacer notar que
podr!a ser un antecedente la primera parte de nuestro tipo es
pecial, algunos juicios de resistencia hechos a algunos virre
yes, tal es el caso del que fuera décimo séptimo virrey de la
nueva espafta Don Diego LOpez Pacheco, duque de Escalona, mar--
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qués de VI! lena, al cual se Je Instruyó un sumerlslmo juicio -
de resistencia. 

El M~rques de Villena toma posesión del gobierno de la 
Nueva Espana el 28 de agosto de 1640, en sustltuc!On del Mar-
qués de Caderelta, en su c~rta adminlstraciOn se presentan va
rios acontecimientos de relevancia histórica que relaclonadas
con nuestro estudio son de vital tmportancla, tal es el caso -
de personalidad de Oon Juan de Palafox y Mendoza, Arzobispo de 
la Catedral de México, que recibe por conducto de la Corte de
Espana y Ordenes del rey, pliego en que lo nombra Nuevo Virrey 
con orden de Instituirle juicio de residencia al M~rques de -
VII lena. El juicio de residencia y expuls!On del territorio de 

Nueva Espana, se realiza unos dlas después cuando el Marqués -
de Vlllena se encontraba en el Convento de Churubusco, ya que
el nuevo Virrey Palafox con verdadera sana, manda vender todos 
sus bienes sin dar oportunidad al Marqués de Vlllena de lleva.!: 
se nada, ni mucho menos comprobar su Jnocencla de las faltas -
que se le Imputaban. 

t.t.4.- PERIODO INDEPENDIENTE 

Una vez Iniciada Ja Guerra de Independencia en 1810 -
por el cura Hidalgo y concluida hasta 1821 con los tratados de 
Córdoba, se slgulO apllca~do las leyes de la corona. Y es en -
los primeros anos que seguirla a la Independencia cuando enco~ 
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tramos ya en forma expresa una reglamentación para la interna
ción de extranjeros; ast aparece la Ley del 12 de marzo de - -
1828, donde se estableció por primera vez que los extranjeros
que quisieran.internarse a territorio nacional debertan obte-
ner pasaporte, prohibiéndose la entrada a los nacionales de -
Espana, ademas del pasaporte requerra el inmigrante lo que se
l lamo Carta de Seguridad de la cual depend!a que pudiera Invo
car la Protecc!On de las Leyes Mexicanas. 

SI bien es cierto en esta época ya se ex!glan determi
nados documentos a los Inmigrantes, la pol!t!ca del gobierno -
fue de puertas abiertas a los extranjeros, ya que como todos -
sabemos el problema del gobierno era poblar grandes reglones -
de nuestro territorio con escaso nOmero de habitantes, ya que
los que exlstlan eran pequenos grupos !ndlgenas, tal era el ~

caso de la parte Norte y Sur de nuestro territorio nacional, -
la poblac!On total para 1859 era de 7'662.000 habitantes en -
nuestro pals. 

Es hasta 1874 cuando ~n forma s!stem6tlca y moderada -
se encuentren reglamentos en cuanto al problema migratorio y -
se les exigen algunos otros requisitos para su estancia en Mé
xico entre otros un certificado médico para comprobar la buena 
salud de los Inmigrantes, pero no obstante la exigencia de - -
estos requisitos se podrla afirmar que la po!ltlca m!grator!a
del pals era de puertas abiertas para los extranjeros. 
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En la primera década de éste siglo se expide lo que -
podrlamos llamar la Primera Ley Migratoria en México, antece-
dente de nuestra actual Ley General de Población. 

La "Ley de MigraclOn 11 dada en palacio nacional por el
Poder Ejecutivo Federal el 22 de diciembre de lgos, siendo Pr_!! 
sldente de la RepQbllca Mexicana Porfirio O!az, empezarla a -
regir el dla lo. de marzo de 1909 y consta de 41 articulas re
partl.dos en VI capitulas y un ar.tlculo transitorio. 

La mencionada Ley de Migración de 1908 surge, como con 
secuencia de las constantes epidemias sufridas por la pobla--· 
ctOn del pals, ya que grupos de Inmigrantes principalmente chl 
nos ocasionaban grandes problemas sanitarios en la poblact6n -
mexicana, se pretende frenar la inmigración de todo extranjero 
enfermo, dando la pauta a seguir para 'la entrada en los puer-
tos y fronteras nacionales. 

Creemos que en ésta ley no se encuentra ningOn antece
dente de nuestro delito en estudio. 

Otro antecedente Legislativo es la Ley de Migración de 
los Estados Unidos Mexicanos publ !cada el 10 de abrl 1 de 1926, 
cuando era Presidente de la RepQbllca Plutarco Ellas Calles, -
siendo aplicables sus disposiciones el dla lo. de junio del -
mismo ano. 
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Dicha ley consta de 1D3 artlculos repartidos en dlez
capftulos y tres artículos transitorios, esta ley deroga a su
antecesora la Ley de 1908 y como materia novedosa reglamenta -
adem3s de la inmigración, la emigración y en el capitulo IX -
establece los artfculos 80 al 102 tipos penales especiales, no 
obstante contener esta ley un capítulo de sanciones y _contar: -
con una sistematización mas adecuada, la polftica gobernamen-
tal sigue siendo de puertas abiertas a los extranjeros ya con
ciertos requisitos para su internación. Es en esta ley donde -
encontramos lo que pudiera ser el primer antecedente de nues-
tro articulo. 

Siendo también otro antecedente Ja Ley de Migración de 

los Estados Unidos Méxicanos, siendo Presidente de la RepQbJl
ca Pascual Ortlz Rublo, de fecha 30 de agosto de 1930, en don
de se aprecia como en la de 1926 un capitulo de sanciones y es 
notorio un mejor tratamiento del problema poblacional y migra
toria, sin desprenderse por lo que respecta a nuestro tipo ni~ 
gún antecedente. 

De Igual manera otro antecedente Legislativo Jo es la
Ley General de Población en Palacio de Gobierno, siendo presi
dente de la RepQbllca el General Lazaro cardenas del Rlo y pu
bl lcada el 29 de agosto de 1936, constando de 297 artlculos r~ 

partidos en seis artrculos y tres arttculos transitorios. En -
esta ley en su articulo 185, correspondiente al Titulo Sexto,-
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denominado Disposiciones Gener.ales,.:'~capl_tutá- finteo ·es donde -

c11cont ramos e 1 anteceden te cie,-_- la --,-P_r l~e.r_a---)a 'ft~·-~ ~--e 1 -:a ~-'t_t cU lo'- - ~ 
103 de la Ley General de Población, al establecer elartfculo-
165.: "El extranjero que entre !legalmente al Pats;.,. (el nue1 
t ro sci'ia 1 a a 1 ex tranj e ri:l'- que-- se·-·_ i·n·tern e~ ;-~-)''-_.y-a--- ·q·ué.·-_a-1~.·-·e-flt·ra t<·_-~-

11 ega l mente podr!a ser no tener autorlzaclónporcpar_te~e -1asc 
Autoridades Mi gratar.tas ·a- la--sec-retarta :de- Gobern-act611'~ 

La Ley General de Población de 1947, se publicó en el
Oiarlo Of lclal el 27 de diciembre, siendo Presidente de la Re
públ lea el Lic. Miguel Aleman Hldes, constando de 112 art!culos 
repartidos en cinco cap!tulos y es precisamente en el capitulo 
V denominado de las sanciones en que en su arttculo 106 esta-
blece: 

"Se impondrta una pena de dos a cinco ai'ios -
de prisión y multa hasta de $5,000.00, a los 
extranjeros que habiendo sld~ deportados o 
expulsados se internen nuevamente al Territo
rio Nacional sin tener para el lo la autoriza

ción previa de la Secretarla de GobernaciOn,

o no hagan constar a su reingreso que han si
do deportados o expulsados. Una vez cumplida 
Ja pena seran deportados.'' 

El Problema Poblacional presenta varias facetas talasw 
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com'?. ·~teOr_lca_s_·, prc1ctlcas 9 -.. sociates. ··pal ttlcas ·Y jurídicas e ~

lmpl lea ampl lo C?~octmtl!nto en la materia poblacional y urba-
nl st l ca. 

Es hasta el periodo prestdenclal del Lic. Luis Echeve
rrta · Alvc1rez,_ cu.ando en forma ststemc1tica ordenada y can fund2_ 

mentos jurldtcos 1 lo que en aquellos anos se conoció como Re-
forma Urbantstica y Poblactonal, ya que con las reformas cons

tituctonales de los articulas 27, 73 y 115, se puede tener una 
Ley General de Asentamientos Humanos. de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal y posteriormente todas las leyes -
de los Estados y disposiciones reglamentarlas. 

Para el estudio del fenOmeno poblaclonal jurldlcamente 
contamos con nuestra Ley General de Poblac!On de 1974, que es
canstderada con grandes avances. Esta ley regula dos fenOmenos 
el Poblacional y el Migratorio esta publicado en el Diario -
Dflctal del 7 de enero de 1974 y su reglamento el 17 de novle.'!! 
bre ,de 1976. 

1.2.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

Como antecedentes Legislativos de nuestra Ley General
de PoblaciOn, nos encontramos con las siguientes leyes: 

Anotaremos en primer término a la Ley de InmlgraclOn -
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dada por el palacio del Poder Ejecutivo, el 22 de diciembre de 
1908 siendo Presidente de la RepQblica el General Porfirio - -
Dlaz, como Secretario de Estado y del Despacho de GobernacÍOn
el c. Ram6n Corial, misma que fue publicada en el Diario Ofl-
clal el 22 de diciembre del mismo ano y la cual comenzarla a -
regir el dla lo. de 1909. 

La Ley anteriormente citada surge como consecuencia de 
la tendencia a reglamentar la corriente de inmigración asiAtl
ca, ya que habla muchos habitantes chinos en el Norte de la R~ 
pQbllca Mexicana, siendo estos transmisores de enfermedades de 
origen aslHlco; precisa por otro lado, las causas que Impiden 
entrar al territorio nacional, que en aquella época eran de C_! 

r4cter flslco y sanitario, lo cual se desprende del contenldo
de su artlcullado, establece los requisitos de entrada por lps 
puertos marltlmos y las fronteras nac\onales, dando la pauta -
a seguir en lo referente a la entrada de trabajadores. 

Esta Ley nos hace referencia en términos generales a -
nuestro articulo en estudio (a las conductas realizadas por -
tas personas que autorizan la entrada al pals). 

Como segundo término, tenemos como antecedente de nue! 
tro articulo mencionado a la Ley de Hlgracl6n de los Estados -
Mexicanos, dada en el Palacio del Poder Ejecutivo federal, el-
9 de marzo de 1926, siendo Presidente de la RepQbllca Plutarco 
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Ellas Calles y como Secretario de Estado-y del Despacho de Go~ 

bernacl6n a Tejeda, misma que fue publicada en el "Diario Ofi
cial" el 19 de abril de 1926 y la cual comenzarla a te~er vt-
gencla a partir del 1o. de junio de 1926, derogando dicha ley
ª la de 1908, ademas de reglamentar la inmigración, nos esta-
blece una reglamentación sobre la emigración. 

Posteriormente podemos mencionar como tercer antecede~ 
te de nuestra ley en estudio a la Ley de Mlgract6n de los Est~ 
dos Unidos Mexicanos, dada en el Palacio del Poder Ejecutlvo,
at 30 de agosto de 1930, siendo Presidente de la RepGbllca Me
xicana el C. Pascual Ort!z R., como Secretar to de Estado y del 
Despacho de Gobernación Carlos· Rtva Palacios, la cual comenzó
• regir desde la fecha de su publlcacl6n en el Diario Oficial
el 30 de agosto de 1930. 

Existe ademas en dicha ley, una reglamentación mas y -
ordenada respécto de la de.1926, toda vez que la presente ley
consagra ya un capitulo de sanciones. Lo senalado queda con-
signado en el capitulo XV!!!, Intitulado "Disposiciones Pena-
les". y dentro del cual hay un antecedente de nuestro delito -
en estudio en el articulo 157, en el que se hace alust6n al -
parrafo primero del articulo 103 de dicha Ley, que a la letra
di ce: 

Articulo 157 ''Los enganchadores, agentes de 
migración y en general todos los que por 
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cuenta propia o ajena celebran contratos 
para cuya ejecución se requiera la eml-
gracl6n de trabajadores mexicanos, que -
no se ·sujeten a las disposiciones de - -
esta Ley y su reglamento, scrc1n castiga
dos con multa de cien a mil pesos. 11 

Como cuarto antecedente mencionaré el consignad~ en la 
Ley General de Población de 1936, publicada en el Diario Ofl-
clal el 29 de agosto de ese mismo ano y la cual empezarla a t! 
ner vigencia a partir del dfa siguiente de su publlcacl6n en -
el mismo. 

Esta Ley fue pub! lcada durante el perl6do presidencial 
de Lazara C6rdenas.del R., misma que se dlvldla en Seis Cap!t.!! 
los y cada uno a su vez en capitulas. 

El Titulo Tercero, Capitulo Primero se refiere a la M.!. 
gracl6n y en el articulo 48 sena! a: 

"Los tndlvlduos que pretenden entrar al te
rritorio nacional o salir de él, deberc1n -
llenar los requisitos exigidos por la pre-
sente Ley y su reglamento''. 

Este serta un antecedente del ya mencionado articulo.-
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ya que est~ seílalando, de cierta forma. el cumpl !miento de l lne~ 
miento establecidos para las p~,r_sonas· qu_·e_·.-_s_e>tnterrl~-ri en· el 
pa 1 s. 

nes. 

-,·,:,---
.C.:-

·;'-;:-:--:::);,-y':'.·_> 
El Ai-tlc~lo !01,' del ~ca~ltufii C!e' sanciones lo podrla-

mos considerar como antébedente de riúestro articulo el cual -
dice: 

"Se impondr4 pena de sets mes~s a dos anos de 
prisión a los extranjeros a quienes la Secre
tarra de Gobernación, por encontrarse Ilegal
mente en el pafs. ya sea por ~ue carezca de -
documentación migratoria o la tenga lrregu--
lar, haya ordenado expresamente la salida del 
pafs y a pesar de ellq permanezca en territo
rio nacional. Una vez cumplida la pena seran
deportados.11 

En 1949. siendo aún Presidente de los Estados Unidos -
Mexicanos Miguel Alem~n se reformo el articulo 107 de la si---
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gulente manera: 

11 Se lmpondra una pena de 6 meses a 2 aftos de 
prlstóñ a los extranjeros que no obedezcan -
la orden de la Secretarla de GobernaclOn que 
les de para sal Ir del pals, dentro del plazo 
que la misma fije por habérseles cancelado -
su documentaci6n migratoria, por haber vencl 
do el plazo de estancia legal en el pa1s de
acuerda con la autorizact6n concedida, o por 
encontrarse ilegalmente en el pa1s por cual
quier otro motivo. El ejercicio de la acción 
penal por parte del Ministerio Público esto
ra sujeto a la denuncia que en cada caso le
haga ta Secretarla de GobernaclOn. por acuer
do expreso del Secretario o Subsecretario. -
En todo caso tos extranjeros comprendidos en 
este precepto seran deportados••. 

El articulo 105 de la misma Ley también se reformo y -
ahora se asemeja mas a nuestro art1culo en estudio, que senala 
lo siguiente: 

use impondra pena de 6 meses a 3 anos de --
prisión a los extranjeros que se internen -
ilegalmente al pats .•. 11

, en éste primer pa--
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rrafo lo único que cambia es Ja multa y anos 
de prisión. 

En 1950, nuevamente hubo reformas. a la ley. 

En 1974, siendo Presidente de la Repúbllca el tic> - " 
Luis Echeverrta Alvarez, la Ley General de Poblaci6n se e·ncon

traba dividida en VII capitulas y en éste último que correspon 
de al de las sanciones, por primera vez y hasta ahora el artt
culo 103 tiene el siguiente texto: 

"Se impondra pena hasta de dos anos de pri-

s!On y multa de trescientos a cinco mil pe-
sos, al extranjero que se interne ilegalmen
te al pats". 

La Ley hasta la fecha a seguido con reformas pero el 
Articulo 103 no las ha tenido. 
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CAPITULO SEGUNDO 

1.- CONTENIDO DE LA LEY GENERAL DE POBLACJON 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

La Ley General de Pobla~!On esta dividida de la sl---

gutente manera: 

- CAPITULO 1.-

- CAPITULO 11.-

- CAPITULO 111.-

- CAPITULO IV.-

- CAPITULO Y.-

- CAPITULO VI.-

34 

OBJETO Y ATRIBUCIONES. 
Arts. 1 al 6. 

HIGRAClON. 
Ai'ts.7 al 31. 

1 NHI GRAC 1 ON. 
Arts.32 al 75. 

EHIGRACION. 
Arts. 76 al 80. 

REPATRIACION. 
Arts.81 al 84. 

REGISTRO DE POBLACION 
E IDENTIFICACION PER
SONAL. 
Arts.85 al 9?.. 



-CAPITULO VI 1 .- SANCIONES. 
Arts. 93 a 123 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Articulo Prl•ero.- Se abroga la Ley General de Pobla-
ciOn de veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y
siete y sus reformas de veinticuatro de diciembre de mil nov~ 

cientos cuarenta y nueve, derogandose todas las demas disposi
ciones que se opongan a la presente Ley. 

Articulo Segundo.- Esta Ley entrara en Vigor a los - -
treinta dlas naturales después de su publicaclOn en el Diario
Oficial de la FederaciOn. 

Articulo Tercero.- Entre tanto se expide el Reglamento 
de la presente Ley, continuarán vigent.es los articulas del Re
glamento de la Ley General de PoblaciOn de veintisletede abril 
de mil novecientos sesenta y dos, publicado en el Diario Ofl-
clal el tres de mayo del ano antes mencionado y fe de erratas
de ocho del mismo mes y ano, en lo que no se opongan a esta -
Ley. 

Articulo Cuarto.- La Secretarla de Gobernación senala
ra la fecha en que habra de Iniciarse el Registro de la Pobla-
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ción Mexicana. 

Del contenido de la Ley General de Población vigente -
en nuestra legiSlaclón Mexicana, hemos tomado para nuestro es
tudio el ~rtlculo 103, comprendido dentro del capitulo VII de
~omlnado ''SANCIONES", que a la letra dice: 

"Se lmpondr4 pena hasta de dos anos de dos -
anos de prisión y multa de trescientos a cin
co mil pesos, al extranjero que se interne -
ilegalmente al pafs". 

Ley que fue promulgada como ya antes se hlzo mención -
durante el perlódo Presidencial del Lle. Luis Echeverrla Alva~ 
rez y como Secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, mis
ma que abroga a la Ley General de Población de 23 de diciembre 
de 1947 y sus reformas de 24 de diciembre de 1949, derogando -
las demas disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

Las calses de sanciones establecidas por la multlclta
da Ley General de Población, las encontramos consignadas en el 
Capitulo Yll,lntltulado Sanciones y comprendidas del arttculo-
93 al 123, de donde se desprende que son las siguientes: 

a).- Multa. 
b).- Arresto Administrativo. 
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e).- Suspensión del empleo. 
d).c Destitución del empleo. 
e).- Cancelación de la documentación migratoria. 
f).- Expulsión del pals. 
g) .- Abstención 
h).- Prisión. 

Las Autoridades que intervienen. en Ja imposidón.de -
sane 1 ones son: 

a).- Secretarla de Gobernación. 
b).- Cónsules Mexicanos. 
c).- Ministerio POblico Federal. 
d) .- Autoridades Judiciales. 

El Reglamento de la Ley General de Población en su Ca
pitulo Décimo Segundo, denominado Sanciones, señala en su ar-
tlculo 152, el procedimiento que se sique a las personas que -
cometan cualquiera de los delitos mencionados en la Ley. 

Articulo 152.- "Cuando la infracción implique 
la comisión de un delito, procedera por las -
autoridades de población a levantar un acta -
en la que se consignen con las pruebas respef 
ttvas. El original del as! levantada, con -
sus anexos, se envlar4 a la Procuradurla Gen! 
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ral de la República o al Agente del Mlniste-
rio PGblico Federal que corresponda, para el
ejercicio de sus funciones y una copta a cada 
una de las Direcciones Generales de Población 
y Asuntos Jurldlcos de la Secretarla''. 

38 



CAPITULO TERCERO 

1.- CONCEPTO DEL DELITO 

La palabra Delito, deriva del verbo !Hlno del!nqule-c 
re, que significa abandonar, apartarse del buen camio-o, alejar. 
se del sendero sena lado por la Ley ( 1). 

RaOI Carranca y Truj 11 lo, sena la que del articulo 7o.
del Código Penal, se pueden concluir los caracteres constftucl_2 
na les del del !to, siendo: 

a}.- Tratarse de un acto o una omisión o bien de una -
acción de una conducta humana; y 

b).- Estar sancionados por Leyes Penales (2). 

Jfménez de AsOa define al delito, considerando que el

concepto de delito se debe centrar conforme a estos elementos: 
"es un acto tJptcamente antijurídico, Imputable a un hombr~ y
somettdo a una sanción penal''. 

Fernando Castellanos considera ''que los autores han -
tratado en vano de producir una deflnfc!On del delito que ten-
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ga validez ·unl~ersal ~~ra todos los tiempos y lugares, es de-
ctr, una deftnt-cton Unt've~sal, s-e.i'iala que- es postbl'e c-~racterJ. 
zar al delito jurldlcamente, por medio de fOrmulas generales -
determinantes de. sus atributos esenciales" ( 3 ). 

Del Delito se han ocupado otras ramas como: la fl loso
fla y la soclologla, 'La fllosofla lo estima como la vlolaclOn 
de un deber necesario para el mantenimiento del orden social- -
cuyo cumplimiento encuentra garantla en la sanc!On penal: mle~ 
tras que la soclologla lo Identifica con una acclOn antisocial 
y danosa • ( 4 ) • 

En México, ha sido un punto discutido y casi uniforme
mente resulto el de si debe o no definirse el delito. 

Arllla Bas,• se pronuncia por la No deflnlclOn del del I
ta, cuando dice: "en realidad, definiciones de esa clase, gene_ 
~almente tautolOglcas, no son necesarias en los códigos••. 

Hernandez QulrOs senala, al fin noc!On formal, la que -
anida en el articulo séptimo del anteproyecto, equivalente a -
decir: ºes delito lo que la ley penal considera delito, ttene
que representar una entidad vacua e Ineficaz, sin linaje técnl 
co-jurldlco que justifique su existencia en un cOdlgo" ( 5 ). 

El maestro Francisco Pavón, sei'iala un concepto jurfdlco 
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del delito, en el cual considera que "el delito es la conducta 
o el hecho tlplco, antljurldico, culpable y punible y por con
siderar as! el delito encuentra que tiene 5 elementos que lo -
Integran; a).- Una conducta o un hecho; b).- La tlplcldad; - -
c).- La antljurlcldad; d).- La culpabilidad y e).- La punlbll.!. 
dad" ( 6 ) . 

EL DELITO EN LAS ESCUELAS PENALES 

Jlménez de AsOa las fine como: "el cuerpo org4nico de
concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho 
penal, sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las 
sane 1 ones. 

EL DELITO EN LA ESCUELA.CLASICA. 

Francisco Carrara es el principal exponente de la es 
cuela cl3sica y define al delito como ,la "lnfracclOn de la 
Ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los 
ciudadanos resultante de un acto externo del hombre positivo -
o negativo, moralmente imputable y polltlcamente danoso". 

La escuela claslca se caracteriza por su lndole filo- -
sOflca y por su sentido liberal y humanitario, as! alcanzo a -
mediados del siglo XIX su pleno desarrollo que culmlnO en el
programa de Francisco Carrara. 
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Las principales caracterlstlcas de la Escuela c1as1ca -
fuerori: 

a).- La Igualdad.- senala que el hombre ha nacido 11-
bre y con Igualdad de derechos, ya que la Igualdad entre desi
guales es la negación de la propia Igualdad. 

b).- Libre Albedrlo.- Al ser todos los hombres Iguales 
en todos ellos se deposito el bien y el mal, pero al mismo - -
tiempo se les dl6 oportunidad de elegir entre cualquiera de 
los dos caminos y si se ejercita el mal fue por disposición -
propia. 

c).- Entidad De, !to.- El Derecho Penal tiene que fijar 
su atención en las manifestaciones externas del acto ya que el 
delito es un ente jurldlco por lo tanto sOlo el derecho podra
senatar las conductas que son delictuosas. 

d).- Responsabilidad Moral.- Por el hecho de que el -
hombre puede dfcernlr entre el bien y el mal, éste va a respo~ 
der de su conducta ~e naturaleza .moral. 

e).- El Método Deductivo o Especulatlvo.-Se le consld! 
ra propio de las ciencias culturales (7). 
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EL DELITO EN LA ESCUELA POSITIVA 

A ralz del Posltlvlsmo se abandonaron lineamientos cla
sicos para ade~trarse en los métodos de las clenctas natura--
les·, la aparlct6n de éste fue consecuencia del auge alcanzado
por las Ciencias Naturales, en los estudios fllosOflcos del sl 
glo pasado, teniendo Influencia en todas las dlsclpllnas cult.!!_ 
rales y mas aOn en el derecho. 

El Posltlvlsmo (nombre dado por Augusto Comte padre de 
la s.oclologla) se limita al estudio de· lo real es decir, todo
lo flslco. 

La herencia de la Escuela Positiva fue el hacer una -· 
ciencia nueva y naturalista sobre todo·en la investigaclOn ca~ 
sal del delito y el estudio blo-soclolOglco del delincuente. 

De entre los fundadores de la <scuela Positiva del De
recho Penal están·: César Lombroso, Quien considera que el cri
minal es un ser atavlco con regresión al salvaje, y el deltn-
cuente es un loco, un epiléptico; Enrique Ferri, modifica la -
doctrina anterior y él senala que es cierto que la conducta h~ 

mana se encuentra determinada por instintos heredados, pero se 
debe considerar que el empleo de dichos Instintos esta consld~ 
rddo p~r el medio at1biente en el que se desarrolla, y en el d_! 
lito igualmente intervienen causas soclol6gicas¡ y el juarista 
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Rafael GarOfalo para dar una contextura Jurldlca a las concep
¿lones positivas, produce la definición del delito nat~ral dlA 

·~· ... t1ng1Üéndolo de~ legal, la cual señala: 

"El del 1 to natural es la violación de los, sen 
tlmlentos altulstras de piedad y de probidad-, 
o justicia en la medida media que es lndlspen 
sable para la adaptación del Individuo o la -
colectividad, consideró como delito legal a -
la actividad humana que contrariando a la ley 
penal, no es lesiva de aquellos sentimientos'' 
(8). 

A pesar de las divergencias existentes entre los post~ 
ttvtstas, pueden senatarse varias concepciones comunes y Cast~ 
llanos Tena Fernando las resume de la siguiente manera: 

1.- El punto de mira de la justicia penal es el del!!)_ 
cuente.- El delito es sólo un slntoma revelador de su estado -
pe! !groso. 

2.- Método Experimental.- Se rechaza lo abstracto pa
ra conceder car4cter clent!flco sólo a lo que se pueda lnducl~ 
se de la experiencia y de la observancia. 

3.- Negación del Libre Albedr!o.- (El hombre carece -
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de libertad de eJecc!On) El delincuente es un anormal. 

4.- Determinismo de la Conducta Humana.- Consecuencia
natural de la negaclOn del libre albedrlo, la conducta humana
esta determinada por factores de caracter flslco-blo!Oglco, ps.!. 
qulco y social. 

5.- El delito como fenOmeno natural y soclal.-51 el de
lito es resultado necesario de las causas apuntadas tiene que -
~er forzosamente un fenómeno natural y social. 

6.- Responsabilidad soclal.-Se substituye la imputabi
lidad moral por la responsabilidad social. si el hombre se ha
lla fetalmente impedido para delinquir, la sociedad se encuen
tra también fatalmente Inclinada¿ defenderse. 

7.- La SanciOn Proporcional.- Al estado peligroso, la -
sanc!On no debe corresponder a la gra~edad objetiva de la ln-
fracc!On, sino a la peligrosidad del autor. 

B.· Importa mas la prevenc!On que la repres!On de los -
delitos.- La pena es una medida de defensa cuyo objeto es la -
reforma de los delincuentes readaptables y la segregaciOn de -
los inadaptables; por ello Interesa mas la prevenciOn que la -
represiOn son mas Importantes las medidas de seguridad que las 
mismas penas (9). 
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TENDENCIAS ECLECTICAS 

En la lucha entre las dos corrientes m4s caracteriza-
das que fue la cl~slca y la positivista surgieron teortas que
aceptaron parcialmente sus postulados, entre ellas estan: 

la Tersa Scuola o escuela del positivismo crrttco, se
le denominó tercera escuela para poderla diferenciar de la el! 
stca y la positiva, encuentra su formación esencialmente en -
los estudios de Altmena y Carnevale y constituye una postura
eclétlca entre el positivismo y la dirección clasica; admite -
de aquél la negación del libre albedr!o y concibe el delito C,!! 
me un fenómeno Individual y social, incl inandose también hacia 
el estudio clent!fico del delincuente, al mismo tiempo que pr! 
coniza las conveniencias del método inductivo. REchaza la na
turaleza morbosa del delito y el criterio de la responsablli-
dad legal y acepta de la escuela claslca el principio de Ja -
responsabl l ldad moral, distingue entre delincuentes imputables 
e inlmputables aQn cuando niega al delito el car4cter de un -
acto ejecutado por un ser dotado de libertad. 

Los Principios B~sicos de la Terza Scuola, en opinión
del penalista Cuello Calón son: 

a).- lmputablllidad.-Basada en la diriglbllldad de los
actos del hombre. 
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b).- La naturaleza de la. pena .radical en· Ja coacción -
psicológica, y 

c).~ La pena tiene como fin la defensa social (10). 

ESCUELA SOCJOLOGICA 

El penalista Aleman Franz Von Llszt, sostuvo que el -
del Ita ño es resultante de la libertad humana, sino de facto-
res individuales, ftslcos y sociales, ast como de causas econ~ 

·micas. Para él la pena es necesaria para la seguridad en la -

vida social porque su finalidad es la conservación del orden -

Jurldlco. 

OTRAS CORR 1 ENTES 

René Garraud, opina que el delito y la pena son slm--
ples fenómenos jurldlcos, ya que el estudio del delito como -
hecho biológico y social no corresponde al derecho penal, sino 
a ·la soclologla criminal; Guillermo Sebatlnl, senala que la -
responsabilidad penal es de naturaleza jurldlca y no moral, -
considera la Imputabilidad como el conjunto de condiciones ml
ntmas por las cuales la persona ya viene sujeto a la relaciOn
Jurldlca punitiva (11). 

La doctrina para conocer la composición del delito ha-
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recurrido a dos concepciones: 

a).- Corcepclón Totalizadora o Unitaria del Delito.- -
Los unitarios consideran que el delito es un todo org~nlco, es 
una especie de bloqueo monolftlco, el cual puede presentar as
pectos diversos, pero de nlngfin modo es fraccionable y su ver
~adera esencia la realidad del delito no se encuentra en cada
uno de sus componentes, sino en su intrfnseca unidad, ya que -
el delito constituye una entidad esencialmente unitaria y org! 
nicamente homogénea. 

b).- Concepción Anal!tlca o Atomlzadora.- Estudia al -
delito deslntegr4ndolo en sus propios elementos, pero a la vez 
lo considera una conexión Intima al existir una vinculación -
Insoluble entre ellos (12). 

Petrocel)!, senala que el anal!sls no era la negacl6n
de la unidad, sino era el medio para realizarla y que por lo -
tanto era absurdo hablar de una consideración unitaria que no
tuvlera por base la consideración anal!tlca. 

2.- CLASJFJCACION DEL DELITO 

El delito se clasifica de acuerdo a: 

1.- En función de su gravedad: 
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a).- La división Bipartita distingue los del itas de -
las faltas se~alando la definición de cada uno. 

b).- Li división Tripartita habla de crlmenes, delitos 
y faltas, senalando como cr(menes a los atentados contra la v! 
da y los derechos naturales del hombre; como delitos considera 
a las conductas contrarias a los derechos nacidos del contrato 
social (ejemplo el derecho de propiedad) y como faltas consid! 
ra a todas las infracciones a los reglamentos de policla y - -
buen gobierno. 

En México carece de Importancia, porque los Códigos P! 
nales, sólo se ocupan de delitos en general. 

Z;- SegQn la forma de la conducta del agente.- Los de
litos pueden ser: 

a).- De Acción.- Se cometen mediante el comportamiento 
positivo, en ellos se viola una ley -
prohibitiva. 

b).- De Omislón.-El objeto prohibido es una abstención 
del agente, consiste en el no reall-
zar la ejecución de algo ordenado por 
la ley, violan una ley positiva. 

Los delitos de Omisión se dividen a su vez en: 
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- Delitos de simple omisión.- Consisten en la falta de 
una actividad jurldlcamente ordenada
con independencia del resultado mate
r.!al que produzca, por ejemplo la oblJ. 
gaclOn que Impone el articulo 400 - -
frácclOn lll del Código Penal de auxJ. 
liar a las autoridades para la averl
guac!On de los delitos. 

~Delitos de comisión por omisión.- El agente decide -
no actuar y _por esa inacciOn se prod,!! 
ce el resultado material, teniendo e~ 
mo ejemplo la madre que con el propó
sito de dar muerte a su hijo recién -
nacido no lo amamanta. 

En los delitos de omlslOn simple se viola una acción -
dispositiva y en los de comisión por ·omisión se Infringen una 
dispositiva y prohibitiva. 

3.- Por el resultado.- Estos delitos se clasifican en: 

a).-_ Formales.- Son de mera conducta, se sanciona a la 
acciOn u omJsiOn en si misma y no es -
necesario para su producctOn un resul
tado externo, ejemplo: es falso testi-
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. forina: 

monlo, la portac16n de armas prohlbl-
das; 

b).- Maierlales.- Para que se integren se necesita la -
producción de un resultado material por 
ejemplo: homicldto, robo, etc. 

4.-.Por el dano~ue causan.-Se dividen de la siguiente 

LestOn.- Ya consumados causan un dano directo -
y efectivo en intereses jur!dlcamente
protegldos por la norma violada, ejem
plo: el homicidio· y el fraude. 

b).- De P.ellgro.- No causan dano directo a tales Inte
reses pero los ponen en peligro, como 
es el abandon? de personas o la omtslOn 

del auxl 1 lo. 

5.- Por su OuraclOn.- Se dividen en: Instantáneos, lns
tanta.neos con efectos permanentes, Continuados y Permanentes, .. 
mismos que a continuación describimos: 

a).- lnstant4neos.- La acclOn que lo consuma se perfec
ciona en un s6lo momento, puede realt-
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zarse mediante-una acción compuesta de 
varios actos o movimientos para sucall 
flcaclOn, se atiende a Ja unidad de la 
acci6n, si con el lo se consuma el dell 
to, no· importando que a su vez esa ac
ción se descomponga en actividades mOl 
tiples; existe una acción y una lesión 
jurldlca como por ejemplo: el homicidio 
y •I robo. 

b).- Instantaneos con efectos permanentes.-La conducta
destruye el bien jurldlco tutelado en
un sólo momento, pero permanecen las-
consecuencias nocivas del mismo. 

e').- Continuado.- Se dan varias acciones y una sola le 
slón jurtdtca, sus elementos son: 

- Una conducta 
- Una consumación y agotamiento instan-

taneos, y 

- Perdurabilidad del efecto producido.-

Existe una teorla que considera que se consuma cuando
se realiza la compreslOn del bien Jurldlco tutelado por la ley 
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d}.-·Permanentes.- El articulo 7• en su.fracción 11! -
. del Código Penal Mexicano,, Identifica -
como delito permanente 4quel que existe 
cuando la consumact6n se.prolonga en ei 
tiempo. 

5.- Por la culpabilidad.- Se dividen en tres grandes -
grupos, siendo los siguientes: 

a).- Dolosos.- Son aquellos en que la voluntad del - -
agente va dirigida en forma conclente a 
la reallzaclOn del hecho tlplco y antl
jur!dlco. 

b}.- Culposo.- E~ este tipo.de delitos el agente no -
quiere el resultado penalmente tlplflc_!! 
do pero obra sin guardar las medidas 
preventivas exigidas por la ley. 

c}." Preterlntenclonales.- Son delitos en los que la -
Intención del agente sobrepasa la lnte!)_ 
clón de su resultado. 

6.- Delitos Simples y Complejos: 

a).- Simples.- En estos nos encontramos con que la te-
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s!On jur!d!ca es Qnlca. 

b).- .complejos.- 'Es una figura jur!dlca en la que la -
func!On de dos Infracciones da origen -
a una figura delictiva nueva con supe-
r!or!dad de las que le dieron origen. 

~.- :: :_-- _-_: - ~- -_ 

7.-'Del!tos Unlsubs!stentes y Plur!subslstentes.- En -
estos delitos el'agente va a realizar el !!!cito mediante una -
fus!On de actos. 

B.· Delitos Unlsubjet!vos y Plur!subjetlvos: 

a).- Plurlsubjetlvos.- Son aquellos que son realizados 
por varios sujetos. 

b).- Untsubjetlvos.- Son aquellos que son realizados -
por un solo sujeto. 

9.- Por la forma de su persecucton.- Se clasifica de Ja 
stgulente manera: 

al.-. Por Querella.- En estos delitos es necesaria la -
querella previa de la parte ofendida, -
sin la cual no podra ser posible ninguna 
averiguación para la persecución del d~ 
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lito. 

b).- Pe Oficio·,_ En estos delitos existe la obligación 
por parte de Ja autoridad para actuar -

,por. mandato legal para perseguir y cas
tigar ~ los responsables stn atender a
la voluntad de los ofendidos. 

10.- Delitos Camones, federales, Oficiales, Hllltares
Y PoJltlcos: 

al.- ComOnes.- Son aquellos formulados en leyes que -
han sido dictadas por los Jeglsladores
locales. 

b).- Federales.- Estos en cambio se han establecido en 
leyes expedidas por el Congreso de la -
UnlOn. 

c).- Oficiales.- son Jos cometidos por un empleado o -
funcionario pObllco en abuso de sus fu~ 
clanes. 

d).- Militares.- Son aquellos actos lllcltos que afec
tan a la disciplina del ejército. 
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e).- Pollticos.- En estos se incluyen aquellos hechos -
que de una u otra forma lesionan la or -
ganlzac!On del Estado, sus Organos o - -
sus Representantes. 

11.- Clasiflcac!On Legal.- Contenidos en el COdlgo Pe -
na! en su libro segundo, repitiéndose en veintitrés t!tulos, -
siendo tos siguientes: 

a).- Oellto Contra la Seguridad de la -
Nac!On. 

b).- Delitos Contra el Derecho Interna -
clona!. 

el.- Delitos Contra la Humanidad. 
d).- Delitos Contra la Seguridad PObll -

ca. 
e).- Delitos en Materia de Vlas de Comu-

nlcaciOn y Correspondencia. 
f).- Delitos Contra la Autoridad. 
g).- Delitos Contra la Salud. 
h).- Delitos Contra la Moral PObl lea. 
1).- Revelac!On de Secretos. 
j).- Delitos Cometidos por Servidores 

PObllcos. 
k).-·Delltos Cometidos por la Admlnls -
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trac!On de Justicia. 
I) .• Responsabilidad Profesional. 
m)'.~ Falsedad. 
n).· Delitos Contra la Economia PObl!ca. 
n).- Delitos Sexuales. 
o).- Delitos Contra el Estado Civil y 

Bigamia 
p).- Delitos Cometidos en Materia de --

Inhumact6n y Exhumaciones. 
q).- Delitos Contra la Paz y Seguridad -

de las personas. 
r).~ Delitos Contra la Vida y la Inte -

grldad Coorporal. 
s).- Delitos Contra el Honor. 
t).- Prlvac!On de la Libertad y Otras 

garantlas. 
u).- Delitos en Contra de las Personas. 

en su Patrimonio. 
v).- Encubrimiento. 

ESTUDIO DDGMATICO DEL ARTICULO 103 
DE LA LEY GENERAL DE •OBLACIDN. 

De acuerdo al tema en estudio: éste es un delito de ac -
c!On ya que el extranjero tiene que externar una conducta tlpl -
ca positiva encaminada o transgredir la norma penol establecida 
en el articulo 103 de la ley general de poblac!On. 

Esta Conducta es la manifestactOn externa del ser humano 
que en el caso concreto es la actividad corporal voluntaria que 
el lnd!vlduo realiza, para Introducirse en Territorio Nacional, 
lo que Implica dos cuestiones: Que el sujeto se haya en un lugar 
que no corresponde a lo que la Constltuc!On considera Territorio 
Nacional, y Segundo; que la conducta lmpllca un cambio de lugar 
del sujeto ACTIVO. 
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CONFORME A LA CALSIFICACION OE LOS OELITOS 

El extranjero de manera consciente sabe que de· no·Ilevar 
los documentos que se requieren de acuerdo al arÍ!~ulo 62 d~-la
LEY GENERAL DE POBLACION: QUE A LA LETRA DICE: 

Para Internarse en la RepObl lea los extranjeros deber4n
de cumplir los requisitos siguientes: 

!.- Presentar certificado oficial de buena salud flsica
y mental, expedido por las autoridades del_ p4is de
donde procedan, en los casos que fija la Secretarfa
de Gobernación. 

II.- Aprobar el examen que efectuen las autoridades San!.. 
tartas. 

II!.- Proporcionar a las autoridades de MlgraclOn, bajo
protesta de decir verdad, los Informes que le se -
an solicitados. 

IV.- Identificarse por medio de docum•ntos IMneos y au
tenticas y, en su caso, acreditar su calidad migra
toria. 

V.- Presentar certificado oficial de sus antecedentes- -
expedido por la autoridad del lugar donde hayan sido 
habitualmente, en los casos que fl~e la Secretarla -
de Gobernact6n9 y 

VI.- Lle~ar los requisitos que se senalan en sus perml -
sos de internación. 

Se estar! Internando en forma ilegal. 
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POR EL RESULTADO: 

Es un delito forma 1 o de mera Conducta 1 c:.~e:_-_sanc i a·na. el·.-.--:·

hacer voluntario el sujeto, de acuerdo al ya mencionjdo••rtl~ulo
y no se requiere resultado material alguno, de t'Odas::_ma-f1er·áS:_:-ei-
lndlvlduo Infringe las leyes Penales. ·/i--

POR SU DURACION. 

Es un delito Instant3neo, la acción se~-~~~-~--~'.~~ª ~-~'._::~-~·so~ 
lo momento: que se da cuando se penetra al Territorio·. Nacl_a·n_-ci~. 
El articulo 42 de la Constltuc!On Pol!tlca de los Estados Urildcis 
Mexicanos nos dice: 

EL TERRITORIO NACIONAL COHPRENOE: 

I.- El de las partes Integrantes de Federac!On; 

!!.- El de las Islas; Incluyendo los arrecifes y cayos -
en los mares adyacentes. 

!!!.- El de las Islas de Guadalupe y las de Reviilaglgedo 
situadas en el Oceano Pacifico. 

!V.- La Plataforma Continental y los ZOcalos Subm•rlnos
delas islas, cayos y arrecifes. 

V.- Las aguas de los mares "territoriales en la extens!On 
.y términos que fije el Derecho Internacional y las -
marltlmas INTERIORES, y. 

VI.- El espacio situado en el Territorio Nacional, con -

la extens!On y modalidades que establez~a el propio 
Derecho Internacional 
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POR LA CULPABILIDAD: 

Es un delito doloso, ya que la conducta del agente va dl 
rtglda en forma consciente a realizar el hecho, en éste caso el
pasar la frontero o litoral e Introducirse a Territorio Nacional 
Ilegalmente. sin permiso; para que se configure la internaciona
lidad o el actuar doloso es menester que se den los elementos- -
del dolo; EL ELEMENTO ETICO y EL VOLITIVO. 

El elemento ético esta constituido por la consciencia de 
que se quebranta el deber, esto es, cuando el sujeto activo tie
ne conocimiento de que no cuenta con autorización para penetrar
a Territorio Nacional y el Volitivo que consiste en que esa In -
ternactOn se efectua de manera voluntaria. 

El lnternarce al Territorio Nacional sin documentos es
un delito Federal porque.la Ley Org4nlca del Poder Judicial de
la Federación en su articulo 51, fracc16n primera, Inciso a. se
nalo que: 

LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL CONOCERAN: 

1.- DE LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL 

a) Los previstos en las leyes Federales y en los trata-
dos y la LEY GENERAL DE POBLACION ES UNA LEY FEDERAL 

Por que es un ordenamiento Jurldlco vigente en el territorio de
toda la RepObllca y el haberse expedido por la Autoridad Leglsl~ 
tlva Federal: EL CONGRESO DE LA UNION. 
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3.- ELEMENTOS DEL DELITO 

Para senalar los elementos del delito atenderemos a lo· 
que senalan autores como el Doctor RaQI Carranca y Truj!llo, pa
ra el cual el elemento principal del del !to lo constituye la Co!! 
ducta, a la cual define como: 11 La conducta, consiste en un he -
cho material, exterior pos!tv!o o negativo producido por el hom
bre ". Senalando en su obra 11 Derecho Penal Mexicano '1 como ele
mentos Importantes: a) Conducta, b) Ant!jur!dlc!dad, e) T!p!cl -
dad, d) imputabilidad y e) Pun!b!lldad (condiciones objetivas) -
como consecuencias y no como elementos esenciales del concepto. 

Para los Profesores Fernando Castellanos Tena y Celestino 
Porte Petit, en sus obras ''Lineamientos Elementales del Derecho'' 
y 11 Apuntamtentos de la Parte General de Derecho Penal", respect.! 
vamente, nos se~alan siete elementos siendo: a) Conducta o hecho 
-Elementos Principal, b) T!p!c!dad, e) Ant!jur!cldad, d) !~pu -
tabll!dad, e) Culpabilidad, f) Condli:!ones Objetivas de Pun!bl!.J. 
dad y g) Pun!b!l!dad. SeHalando Castellanos Tena, que el designa 
a la conducta como actividad. 

El Licenciado Francisco PavOn Vasconcelos en su obra "M~ 

nuel de Derecho Penal Mexicano", nos senala cinco elementos con
sus respectivos negativos, para este autor al delito lo configu
ran elementos como la Conducta o hecho cuyo elemento negativo S! 
ria la ausencia de conducta o hecho, ya que sin dicho elemento -
de vital importancia. asimismo correspondiendo a su aspecto neg! 
tlvo la At!p!cldad, encontramos también el elemento denominado -
Ant!jur!d!cldad, cuyo aspecto negativo esta constituido por las
causas de justificación; también considera a la Culpabilidad y a 
su aspecto negativo que es la Inculpabilidad y el O!t!mo elemen
to del delito que menciona el profesor Pavón Vasconcelos es la -
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. . - --- - - : _"-: ' . --- '-. "~ : -: 

Punlbllldad cuyo aspecto negativo estaconstl~utd~ po; l~·~.excu-
sas absolutorias. 

. ·- . -- . 
El Licenciado Mario Alberto Torres LOpez; .n<>si.senaJa•.sels 

elementos configuratlvos del delito, siendo:· 

a) Conducta. 
b) Tlplcldad.- Considerada como la adecuaclOn de la con

ducta al tipo. 
c) Antljurldlcldad.- ContradlcclOn con la Norma Penal. 
d) Imputabilidad.- La persona que comete la acc!On com -

prende lo que est4 realizando, est4 conclente de sus actos. 
e) Culpabilidad.- Existe la lntenclOn del sujeto para r! 

attzar la acctOn, y 
f) .Punlbilldad.- Es necesario que la acclOn sea sanc!on_! 

da por la ley. 

Coincidiendo los mencionados autores en que cada elemen
to conflguratlvo del delito tiene su aspecto negativo, siendo 
los siguientes: 

ASPECTO POSITIVO 

Conducta 

Tlplcldad 
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ASPECTO NEGATIVO 

Ausencia de Conducto 

Antlplcldad 



Antljurldlcldad 
Culpabll ldad 
Imputabilidad 
Punlbll!dad 
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Causas de JustlflcaclOn 
Inculpabilidad 
Inlmputabllldad 
No merecimiento de Pena 
( 14). 



CAP !TULO .CUARTO 

1.- LA CONDUCTA 

La Conducta, es el comportamiento humano voluntario, 
positivo o negativo encaminado a un propósito. 

El Doctor. RaOI Carranca, senala que el elemento prlncl -

pal como ya antes se menciono lo constituye La Conductat la 
cual define como: ''un hecho material, exterior positivo o nega
tivo producida por el hombre 11

, si es positivo consistir~ en un 
movimiento corporal productor de un resultado como efecto, -
siendo ese un cambio o un peligro de cambio en el mundo exte 
rlor flslco o ps1qulco; y si es negativo conslstlra en la au 

sencla voluntaria del movimiento corporal esperando, lo que 
también causará un resultado. 

Asimismo senala en su obra ''Derecho Penal Mexicano". 
como elementos fundamentales para la configuración del delito: -

la Conducta, la Antljurldlcldad, la Tlplcldad, la lmputablll 

dad y la Punlbllldad (condiciones objetivas) como consecuen --
etas y no como elementos esenciales del concepto. 

El Profesor Celestino Porte Petlt en su obra Apunta ---
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mientas de la Parte Gene.raL_de .Derecho_ Penal" senata que en el 
delito no solo Interviene la,conducta sino también el hecho, -
elemento objetivo del delito~ Primordialmente todo el derecho
es acción, pués Onlcamente una acción humana puede tener como
consecuencia una pena (15). 

Es un concepto mas amplio seHaJa 1 que acto es un aspeE 
to po~ltlvo constituye a la acción y en el aspecto negativo la 
omisión. Al respecto el profesor Porte Petlt reitera que es 
preferible utilizar conducta o hecho, de pendiendo del caso, -
ya que para este autor el término conducta sera adecuado para
abarcar tanto a la acción como a la omisión, por lo tantO, 
dentro del término conducta no podr~ Incluirse el hacho ya que 
éste se formara de los 3 siguientes elementos: a) Conducta 
(acción u omisión), b) Resultado Material y~) Relación de Ca! 
salldad. · 

El Licenciado Mario Alberto Torres López en sus apun-
tes para el curso de Derecho Penal 1. sena 1 a que: '' 1 a Conducta 
es un comportamiento exterior del individuo", al respecto Ul-
ptano sena~aba que el pensamiento no podrfa ser regulado por -
el Derecho. Para el profesor la conducta denominada como ac--
clón en el sentido amplio (Lato Sensu) comprende 2 sentidos: -
a) Acción Strlcto Sensu y b) Omisión (16). 

Asl podemos ver que al hablarse de Ja acción en senti-
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do amplto comprende~a a la 'accto'n ~n se~tldo estricto {strlcto 
sensu> >;.a la ii1~1sio~.·~¡¡y:ci'~{ltüs?Ci~~ se cllinet~n medtallte una 
a ce t on·::coOri{Cfr~·-¡; y: .. }tt-_r0 a~,~'- q'J_~):·~-~\-~-~-~:e_ten,. al_ presentarse· ·una - -

lnactlvldad~ · " ;~< ~f.~ .• 
~\~_f·~-: - . ·~-'-'" 

•. ,• " . , , .,,-.:. ---~--=---':"'. o·\·;'.:oO-:c 

En 1~;.d~lltosJ~ A.cclOn nos encontramos con los del!
tos UnlsÚbsi st~n.tes· en.')os. que la acc!On esta Integrada por un 
sOlo movimiento coorporal y los Plurlsubslstentes Integrados -
por-_ va·r·t c;-i;- --m--ov fin-¡ én't'os''' i:oorpora 1 es". 

Son diversos los criterios de los autores para senalar 
que término es el mas conveniente para sena lar a uno de los·-
elementos cuya importancia es vital para la configuración del
delito, sin embargo nosotros optamos por acePtar el término -
conducta ya que dentro de este comportamtent~ humano podemos - . 
Incluir tanto a la acci6n (actividad) como a la omisi6n (inact.!. 
vldad}, asl también consideramos que el concepto al que nos -
adherimos es al del profesor Castel lanas Tena el cual sei'iala -
en su obra: 11 La Conducta es el comportamiento humano volunta-
rlo positivo o negativo encaminado a un prop6slto (17). 

Dentro de la Conducta como comportamiento humano nos
encontramos que reviste dos tipos de delitos: a) Formales y -
b) Materiales. 

En los Del ltos Formales. como lo sena la el licenciado-
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Torres López, al Impartir su catedra: son aquellos en los que
se viola una Ley Prohibitiva, en cambio en los Delitos Materl! 
les, no sólo se requiere de la simple conducta, sino ademas se 
requiere de un resultado material o sea prevlslble(18) 

La C_onducta-·comprende dos formas de comportamiento a -

través de las cuales son manifestadas por el hombre: a) la 
Acción y.bl,.la Omisión. 

Celestino Porte Petlt, sena!a tres hipótesis de la re! 
llzaclón de la conducta, siendo las siguientes: 

a).- Cuando el sujeto realiza totalmente la conducta,
utlllzando algún órgano idóneo en su cuerpo, cualquier lnstru-. 
mento, un medio moral o una fuerza sub-humana de la naturaleza 
y por lo tanto es et autor material o inmediato. 

b).- El sujeto realiza parcialmente la conducta y la -
parte restante la lleva a cabo la propia victima, un tercero 
bien sumándose fuerzas sub-humanas. 

e).- La conducta es efectuada por un sujeto que es in! 
tlgado, o por un sujeto, que sirve de instrumento (inmutable-
inculpable) en los casos de error de hecho esencial, invenci-
ble, de no extgibilidad de otra conducta, o en fin, sirviendo

de instrumento un culpable por culpa, or!31nandose respectiva-
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mente, la autorla lntel.ectuaJ y la mediata. 

Dentro de las formas ·de Coódu.c\a 0 ·quedan comprendidas: 
la Acción y la Omisión (19)~ 

L.i Acción para el Profesor Porte Petit, ¿onstltuye uno 
de los términos comprendidos dentro de la ~onddcta y la define~ 
como: "la actividad o' el h"cer voluntario, dirigidos a la pro
ducción de un resultado tlplco o extra-tlntco". 

Seílala como elementos que comprenden a la acci~n los -
que a continuación senalaré: 

a) Manifestación de Voluntad. 
b) Resultado. 
c) Relación de causal !dad. 

A la voluntad se le considera como el elemento objeti
vo de la acción. 

La actividdd o movimiento coorporal ser~ el elemento -
externo. Jim6n~z ~P A~Oa, define a la Acción en un sentido - -
amplio como: "la manlfestaclOn de voluntad mediante una acción 
causa un cambio en el mundo exterior". 
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El profesor Pav6n Vasconcelos, seílala que.la· Accl6n "
consiste_-,..en~:Ja 'conducta _positlva·, _expresada·-:medlante __ un .. ha-_ .... 
cer, una actividad, ün movimiento cOorporal -vOfu~-ta~r .. tO ~'~n-.-~lo 
lacl6n de una norma prohlbltlva"; también considera que tle~e~ 
los mismos elementos que se~ala el profesor Porte Petlt, ·los -
cuales ya se han citado con anterioridad. 

Castellanos Tena, considera que la AcctOn es: "Todo -
hecho humano voluntario, del organismo humano capaz de modifi
car el mundo exterior o de poner en peligro dicha modlflca---
ci6n11. 

De las anteriores citas podemos comprender que la Ac-
ciOn para los autores mencionados, constituye una conducta que 
deberA ser realizada por el ser humano, misma conducta que de
bera de ser voluntaria que sera productora de un resultado cu
yo efecto originara la v!olac!6n de una norma prohibitiva, cu
ya naturaleza es necesariamente penal. 

Son circunstancias excluyentes de responsabilidad pe-
na!, lo que nos se~ala el slgulente articulo del C6d!go Penal: 

Articulo 15 fracción X.- 11 Causar un dano por
mero accidente, stn intensión, ni imprudencia 
alguna, ejecutando un hecho l tclto con todas
las precauciones debidas''. 
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Ni a los que se produzcan portfoa fuerza f!slca .exte-
rlor Irresistible (articulo 15 fracciOn I •ion ~Ircunstanclas
excluyentes de responsabilidad penal: 

~) .- Incurrir el. agente en actiyi~ad 
voluntarias y, 

b) .- A los que por no conslder~rse·~omo '~o~lmlentos 
coorporales a las ideas o pensámle~t~s~·· 

Un ejemplo de Jos delitos de Acc!On es el delito de_ H.!?. 
mlcidio sena lado en el siguiente articulo dei COdlgo Penal vi
gente: 

Art!culo 302.- "El que priva de la vida a - -
otro 11

• 

Como podemos ver el sujeto actlvo va a presentar su -
conducta a través de determinados movimientos coorporales, pr~ 

duciéndose as! un resultado que sera la muerte del sujeto pasl 
vo. 

1.2.- OMISION 

Como hemos seílalado a la Acción que constituye el as-
pecto positivo de la conducta; as[ también se encuentra la Oml 
siOn que es el aspecto negativo de la conducta, o bien la !na~ 

tivldad. 
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El Doctor Carranca y Trujlllo en su definición nos se
nala a la Omisión como "la conducta humdna manifestada por me
dio de un no hacer activo, coorporal y voluntariamente, tenten 
do el deber legal de hacerlo, es as! como se constituye la Dm! 
slón"; Porte Petlt senala (senala) que: "la Omisión simple co.". 
slste en el no hacer voluntario o invotuntarto, violando una -

norma perceptiva o produciendo un resultado flpico, dando lu-
gar a un tipo de mandamiento o lmposict6n 11

• Se~alando como el! 
mentos de la omisión simple los siguientes: 

a) Voluntad o no Voluntad. 
b) Inactividad o No hacer. 
c) Deber Jur!dlco de Obra. 
d) Resultado Tlplco. 

a).- La Voluntad en la Omisión consiste en querer no -
realizar la acción esperada o exigida, es decir, en querer la
lnactlvldad o no quererla. 

b).- Inactividad o No hacer.- La Omisión estrlva en una 
omisión o Inactividad voluntarfa o involuntaria. violando una
norma imperativa, no se hacer lo que se debe hacer. 

c).- Deber Jurldico de Obra.-Se dice que no debe ser -
Incluido el deber jurldico de obrar como elemento constitutivo 
de Ja omisión. 
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d).- Resultado T!plco.- El resultado de la omisión si!!! 
ple únicamente se considera t!picQ al existir un mutamiento 
en el orden jur!dlco y no mat~rial, ya que se consuma el deli
to, al no cumplirse con el deber Jur!dico ordenado por la nor
ma pena l. 

Para Castellanos Tena, la Omisión es una forma negati~ 

va de la acción, radica en un abstenerse de obrar en dejar de 
hacer· lo que se debe ejecutar, un ejemplo del delito de Omi-
sión nos lo senala el articulo 341 del Código Penal vigente 
que a la letra dice: 

Articulo 341.- 11 El automovtl lsta, motorista, -
conductor de un vehlculo cualquiera, ciclista
º Jinete que deje en estado de abandono, sin -
presentar o facilitarle asistencia a persona a 
quién atropellO por imprudencia o accidente, -
sera castigado con la pena de uno a dos meses
de prisión". 

El dejar de hacer en éste caso viene a constituir la -
Inactividad y la cual sera voluntaria. 

1 .3 .• - DELITOS DE COMISION POR OMISION 

Senala como Delito de Comisión por Omisión o falsos-
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Delitos de Omisión, el doctor Carranca y Trujillo, el resulta
do que se produce en virtud de la omisión del movimiento corp~ 

ral y por designio del pensamiento criminal que Jo ordena; el
profesor Porte Petlt, sin embargo, senala que los delitos de -
comisión por omtslón, se presentan con la producción de un re
sultado tfptco y material por un no hacer voluntario o no volu.!!. 
tarlo (culpa), violando una norma perceptiva (penal o de otra
rama del derecho) y una norma prohibitiva, el cual también - -
dice .que los elementos de Comisión por Omisión, son los si---
gulentes: a) Una voluntad.- Estrlva en querer Ja Inactividad o 
no quererla; b) Inactividad.- Abstención o Inactividad volunt! 
ria o involuntaria violando una norma imperativa o sea no se -
hace Jo que debe hacerse; c) Deber de Obrar.- Una acción - - -
esperada o exigida y deber de abstenerse, misma que a la vez -
considera que o debe ser incluido como elemento constitutivo -
de la omisión; y d) Resultado Tlplco y Material.- En el delito. 
de comisión por omisión, se produce un cambio en el mundo ext~ 
rtor, al violarse la norma prohibitiva. En consecuencia, hay -
un doble resultado tlplco o jur!dlco y naterlal. 

Castellanos Tena, senala que los delitos de comisión -
por omlston sa requiere de un resultado material, pr.oduciéndo
se una mutación en el mundo exterior mediante la no realiza-
clón de lo que el derecho esta ordenado. 

Pavón Vasconcelos, considera que estamos ante un dell-
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to de Comisión por Omisión 11 cuando el agente llega a producir
un resultado material típico a través de una inactividad o no
hacer voluntario o culposo con violación de una norma p"er.cept! 
va y de una norma prohibitiva. 

En la Omisión Simple s6lo existe un resultado jurldl-
co, sin embargo, en la Comisión por Omisión comporte un resul
tado 1urldico y otro material perceptible a los sentidos, 

Jiménez de AsOa, señala que los delitos de Acci6~ por
Omlslón "existen cuando se causa una mutación en el mundo ext! 
rtor no haciendo aquello que espera el agente 11

• 

En lo personal me adhler6 a la oplni6n del Profesor -
Castellanos Tena, cuando seHala que ef~ctlvamente en la Omlstdn 
Simple s6lo se esta originando una violacl6n de la norma orde
nadora de tal acción, ya que el agente esta dejando de hacer -
Jo que la norma ordena, sin embargo en la omisión impropia o -
comisión por omisión se Infringen dos normas, uan la que est4-
lmponlendo el deber de actuar (dispositiva) y la que esta san
cionado el resultado material y que la materia penal lo tipi • 
f!ca. 

2.- AUSENCIA OE CONOUCTA 

Como ya se híl explicado, la conducta constituye un el! 
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mento esencial del delito, por lo tanto si no existe se Impide 
la lntegrac!On del delito, asimismo comprende tanto la acc!On
como la omisiOn 1 su ausencia abarca la "ausencia de acclOn o -
de omisiOn 11

• es decir, si la ausencia esta ausente no habra d~ 
lito a pesar de las apariencias. 

El articulo 15 en su fracción I del citado Código, se
HaJa en forma genética todas las especies de ausencia de con-
ducta~ y se~ala como requisitos Jos siguientes: a) Obrar el 
acusado; b) Impulsado; c) Por una fuerza humana; d) Flslca; e) 
Exterior; y f) Irresistible (20). 

Son circunstancias excluyentes de responsabilidad: 

a).- Incurrir el agente en actividad o inactividad in
voluntarias. 

En forma unanime, se han aceptado como factores que -
el !minan a la conducta: 

a).- Vis Absoluta.- Consiste en la fuerza flslca exte
rior lrreslstlble que determina una actividad o una lnactlvi-
dad corporal, ásta debe ser irresistible y provenir de un ser
humano. 

b).- Vis Halar o fuerza mayor.· Es una fuerza flslca -
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LA TENTATIVA 

Antes de finalizar lo referente a la conducta como el! 
mento esencl_al del delito, señalaré en forma br;:ve lo relativo 

la tentativa, mencionando sus diferentes ascepctones: 

Para Jiménez de Asúa la tentativa no es más que la ej_! 

cuclón incompleta de un delito; Castellanos Tena, nos señala -
que entendQmos por Tentativa. los actos ejecutivos, todos o -
algunos, encaminados a la realtzaciOn de un delito, si éste -
no se consuma por c~usas ajenas al querer del sujeto; el prof! 
sor Pavón Vasconcelos, nos dice que la Tentativa tiene gran 
importancia y acepta lo que al respecto señala Impallomenl: --

Tentativa punible, es la ejecución frustrada de una d! 
termindción criminosa. De i!]ual manera Pavón Vasconcelos men -
clona como elementos constitutivos de Tentativa los siguientes: 

a).- El elemento moral o subjetivo.- Este no es mAs -
que la intención que tiene el sujeto para cometer un delito. 

b).- El elemento material u objetivo.- son los actos -

que realiza el sujeto y que seran de naturaleza ejecutiva. 

e).- Un resultado que nJ se verifica o realiza por ca_!! 
sas ajenas a la voluntad del sujeto (23). 

ca. 

El Código Penal vigente, en su articulo 12 nos expll--

Articulo 12.- "Existe Tentativa punible cuando 

la resolución de cometer un delito se exterio
riza ejecutando la conducta que debera de pro
ducl rla u omitiendo la que deber~ de evitarlo, 
si Aquel no se consuma por causas ajenas a la
voluntad del agenteº. 
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Para imponer la pena de la Tentativa. los t~nd~an-~n
cuenta la temlbllldad del autor y el grado a que se, hubiere e 
llegado en la ejecucl6n del delito. 

Existen dos formas que reviste la Tentativa: 

a).- Tentativa cabada o delito frustado.- Lo encontr~ 

mos. como sei\ala Castellanos Tena "cuando el agente emplea· t.2 
dos los medios adecuados para cometer el delito y ejecuta ac
tos encaminados directamente a ese fin. pero el resultado no
se produce por causas ajenas a la voluntad''. 

b).- Tentativa inacabada o delito intentado.- En esta 
forma de tentativa. existe una ejecución incompleta. 

Castellanos Tena senala: la Tentativa Inacabada o de
lito Intentado, se verifica en los actos tendientes a la pro
ducción del resultado, pero por causas extrai\as al sujeto oml 
te alguno o varios y por eso el evento no surge (24). 

Como conclusl6o senalaré que en la tentativa el suje
to tiene toda la lntencl6n de realizar la conducta que va a -
constituir un delito, pero por causas ajenas a él. el dellto
no se consuma. 
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SUJETO ACTI VD 

Sujeto activo necesariamente tiene que ser el hombre·,
en éste caso un extranjero, ••por que el ser humano es el Onico 
que se encuentra provisto de capacidad y voluntad''. 

El sujeto activo requerido por el tipo, es el que fnter 
viene en la realización del delito como autor o coautor. ºEl -
sujeto activo puede ser cualquier persona en el caso de que fu! 
ra un delito coman o indiferente, pero cuando el tipo exige a -
un determinado sujeto activo nos encontramos frente a un delito 
propio, especial o exclusivo. (Cita} Apuntamientos de la Parte
General de Derecho Penal. CELESTINO PORTE PETIT, Edlt. PorrOa -
pag, 438, México. 

De acuerdo al articulo 103 de la Ley General de Pobla -
ción necesariamente tiene que ser un extranjero. el sujeto acl! 
va del delito, por lo tanto estamos hablando de un delito pro -
plo, especial exclusivo. 

SUJETO PASIVO 

El sujeto pasivo es el titular del Derecho Violado y j~ 

rldlcamente protegido por la ley, Por lo regular, el sujeto pa
sivo del delito es diferente al objeto material del mismo, como 
en el robo, pero en otros casos el sujeto pasivo se ldentiftca
al objeto material como por ejemplo en la violact6n o en el ho
micidio. 

Cuando el tipo exige determinada calidad en el sujeto-
pasivo se trata de un delito personal, y cuando el delito pasi
vo sea cualquiera se trata de un delito impersonal. 

Considero que el art!culo material de estudio, el que -
resiente esa violación es el Estado Mexicano, pues esta viola -
ci6n podrla traer problemas negativos, por ejemplo que el extra.!! 
jero <IUC se i11troduce sea un narcotraficante y por lo tanto sea 
una persona nociva para los habitantes del territorio Uacional, 
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TESIS 
\W. Ve 

NO DEBE 
mBUUlt.CA 

adem4s, impJden que el Govierno lleve a cabo sus planes de p~ 
bl ac Ión. 

REFERENCIAS ESPECIALES 

El tipo puede demandar una referencia espacial. o sea.
de lugar; quiere decir que la ley fija exclusivamente como tlp! 
cos determinados lugares para la comisión del delito, y por lo
tanto la ejecución del acto en otro lugar no recae bajo el tipo. 

De acuerdo con el articulo material de estudio se requi~ 
re que el extranjero se interne dentro del Territorio Nacional 
en forma ilegal para que se considere un delito, por lo que fu! 
ra de lo que es el Territorio Nacional no se comete el lllcito
a estudio. 



3.- LA TIPICIDAD 

Se define a la Tlplcldad como "La adecuación de la ºº.!! 
ducta o del hecho a la hipótesis leglslatlva,._es declr,_el en
cuadramiento o la ·subsunclón del hecho en. la Jlgura legal· (25) 

Celestino Porte Petlt, la describe de las siguientes -
formas: 

a).- "La acción tlplca es sólo aquella que se acomoda
• la descripción objetiva saturada a veces de referencias a -
elementos normativos y subjetivos del Injusto de una conducta
que generalmente se reputa del lctuosa, ·por violar en la gener! 
lldad de los casos, un precepto, una norma penalmente protegi
da". 

b).- "La Tlplcldad como elemento se da, cuando el ln-
fractor que no es el destinatario, arregla y conforma· su con-
ducta con escrupulosa exactitud a la hipótesis de la ley•. 

e).- "La Tlplcldad, consiste en la descripción que CO.!! 
tiene los articulas de la parte especial de los Códigos Pena-
les, a modo de definición de las conductas prohibidas bajo am! 
naza de sanción" (26). 

La Tlpicidad, por ser uno de los elementos esenciales-
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del del Ita y cuya ausencia Impide su configuración, se establ.!'_ 
ce que con_ fundamento en el articulo 14 Constitucional, lo_ si~ 
gulente: 

"En los juicios del orden criminal queda pr_!! 
hlbldo. Imponer_ por slmple.analogla y,aOn por 
mayorla de_razOn, pena alguna que no este d~ 
cretada por la ley exactamente aplicable al
deltto de que se trata''. 

4.- CLASIFICACION EN OROEN AL TIPO 

Por su Composición se divide en: 

a).- Normales.- Se limitan a hacer una des--
crlpclón objetivo, por ejem-
plo el homicidio. 

b}.- Anormales.- Ademas de factores objetivos 
contienen elementos subjetivos 
y normativos como por ejemplo: 
el estupro. 

Por su Ordenación Metodológica se clasifican de la si
guiente manera: 
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a).- Funda~antal~s o Basicos.- Constituyen la 
es~ncta·o.fundamento de· otros
tlp.os, por ejemplo el homici-

·dio. 

b).- Especiales.- Se forman agregando otros -
requisitos al tipo fundamental 
mente a 1 cual subsumen, por -
ejemplo el parricidio. 

El profesor Celestino Porte Petit ademAs agrega en su 
estudio "Al hablar de Tlplcldad no debe confundirse con el -
tipo, ya que la tlplcidad es la adecuación de una conducta-
concreta con la descripción legal y el tipo es la creación-
legislativa, es la dcscrlpciOn quQ el estado hace una condu.f. 
ta en los preceptos penales (27). 

TIPICIDAD 

La tipicldad por ser la adecuación de la conducta o -
del hecho a la hipótesis legislativa, para que se dé la tlpi
cidad en el articulo materia de estudio es necesario que, - -
efectivamente: 

Sea un extranjero el que se interne en forma ilegal:
Y ademas que no cuente con nlngOn requisito de los que senala 
el articulo 62 de la Ley General de Población pero que nece
sariamente se interne al Territorio Nacional. 
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5.- LA ATIPICIDAD 

Se define como la ausencia de adecuaciOn de la condu~ 
ta al tipo o bien cuando el comportamiento humano concreto, -
previsto legalmente en forma abstracta, no encuentra perfecta 
adecuación en el precepto por estar ausente alguno o algunos
de los requisitos constitutivos al tipo. 

la ausencia de Atlpicldad se da cuando existe el tl-
po, pero no se amolda a él la conducta dada. Por lo que resp.c:_ 
to a la Ausiencla del Tipo, se presenta cuando el legislador
deltberada o inadvertidamente no describe una conducta segOn
el sentido general debera ser Incluida en el catalogo de los
del 1 tos. 

CAUSAS DE ATIPICIDAD 

Existen diversas causas de Atipicidad, entre las cua
les se encuentran: 

a).- Ausencia de la calidad exigida por la ley encua.!'. 
to a los sujetos activos y pasivos. 

b).- Cuando hay ausencia de objeto o bien existiendo
éste no se satisfacen las exigencias de la Ley. 

c).-Cuando habiéndose dado la conducta, estun ausen-
tes las referencias temporales o especiales exigidas por el -
t 1 po. 

d).- Al no real izarse el hecho por los medios corntsl
vos espectf icamente señalados por ta ley. 

e).- Cuando estftn atisantes los elementos subjetivos-
del injusto, requeridos expresamente por Ql t.1po legal. 
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a)• -

b).- Traslacl6n d~un=ti 
·tipo)~ 

c).- Existencia de un delito Imposible. 

Se da la no lntegraci6n del tipo, por ejemplo: cuando
falta alguno de los elementos del estupro, que la mujer sea -
mayor de 18 anos, que no haya seduccl6n o engano, que la mujer 
no sea casta u honesta. En éste caso senala el profesor Celes
tl no Porte Petlt que se esta frente a la traslacl6n de tipo, -
también podr!a ser el caso de que falte la relacl6n de paren-
tesco exigida por el tipo (parricidio), d~ndose un homicidio -
(26). 

84 



CAP l TULO QU 1 NTO 

1.- LA ANTIJURIOICIDAD 

El Doctor Carranca, senala que la Antljurldlcldad es -
la oposlclOn a las normas de cultura, reconocidas por el Esta
do; es en suma la contradlcci6n entre una conducta concreta y
un co~creto orden jurldlco establecido por el estado (29). 

Porte Petlt, senala que una conducta es antljurldlCa,
cuando selendo tlplca no esta protegida por una causa de justl 
flcaclOn". 

SegQn Cuello Calón, la Antljurldlcldad presupone un -- . 
juicio, una estlmaclOn de la oposición existente entre el hecho 
realizado y una jurldlco-penal. 

En general los autores se muestran conforme en que la 
antljurldlcldad, es una contradlcclOn o desacuerdo entre el 
hecho del hombre y las normas del derecho y por lo tanto, tie
ne una doble condlclOn, para tener por antljurldlca la conduc
ta, es necesaria la violación de una norma penal y la ausencia 
de una causa de justlflcaclOn (30). 
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ANT!JURIDICIDAD FORMAL Y MATERIAL 

La Antljurldlcldad, constituye un concepto unitario, -
sin embargo, Franz Von Liszt ha elaborado una doctrina dualis
ta de la Antljurtd!cldad: "El acto ser~ formalmente ant!j.urld.J. 
co cuando Implique transgresión a una norma establecida por el 
Estado (oposición a la ley) y materialmente ant!jurldlco en -
cuanto signifique contradlcclOn a lOs intereses colectlvos 11

• 

SegOn Cuello Calón, hay en la anttjurldlcldad un doble 
aspecto, la rebelión contra la norma jurldlca (ant!jurldicldad 
formal) y el dano o perjuicio social causado por esa rebeldla
(antljurldlcldad material). 

Para Vlllalobos "la Infracción de las leyes slgn!flca
una anttjurldlcldad formal y el quebrantamiento de las normas
que las leyes Interpretan constituyen la ant!jurldlcldad mate
rial. 51 todo sociedad se organizara formalmente es para fijar 
las normas necesarias para la vida del grupo y por el lo el Es
tado proclama sus leyes en donde da forma tangible a dichas -
normas. 

Castellanos Tena, advierte en este precepto que ''como
la ant!jurldic!dad es un concepto negativo, un Anti, lógtcame_!! 
te existe dificultad para dar sobre ella una Idea positiva, -
sin embargo, comOnmente se acepta como antijur(dico lo contra-
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ria al Derecho". 

El Doctor Carranca, señala que entendiendo al delito -
como disvalor jurtdico, la conducta humana no significa oposi
ción o Infracción a la ley positiva~ ya que ésta ni manda ni -
p~ohibe 1 mencionando comoejemplo la norma no.matar~s del_ deca
logo, misma que se encuentra subsumida en-el articulo 302 del
Códtgo Penal del Distrito, este precepto ni ordena ni proh!be
la co~ducta humana causal de un homicidio no lo infringe, la
que Infringe o viola es la norma de cultura inmensa en el pre .. 
cepto 11 el no matarás'' 

cuando la norma de cultura ha sido recogida por el or
denamiento jur!dlco, se hace posible la antljurldlcldad, o 
sea la violaclOn u oposición o negación de la norma, presume -
diciendo "la norma crea lo antijurfdico, la ley el delito 11 

-

(31). Considera que sólo es antljurldlca la acción que leslo -
na normas de cultura reconocidas por el estado o bien la le-
sl6n o riesgo de un bien jurldlco sólo sera materialmente con
trario al derecho cuando este en contradtcciOn con los fines 
del orden jur!dlco que regulan la vida común, esta lesión o -
riesgo serA posteriormente legitimo, a pesar de ir dirigido 
contra los intereses jurfdicamente protegidos, en el caso y 

en la medida en que responda a los fines del orden jurtdlco 
por consiguiente a la misma convivencia humana (32). 
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2.- CAUSAS DE JUSTIFICACIDN 

El aspecto negativo de la Antijuridlcidad se presenta
cuando la persona ha actuado tlplcamente sin contrarias la "º! 
ma penal, porque nuestra ley hace referencia de manera expresa 
o tacita a determinados casos en los que esta permitido actuar 
tfpicamente, esos casos se presentan cuando se da uno de los -
denominados Causas de Justificación o causas de Licitud. 

Entre ellas se encuentra las siguientes: 

2.1.- LEGITIMA DEFENSA 

El Doctor Carranca la define como: La repulsa de una -· 
agresl6n antljurldlca y actual por.el atacado o por terceras
personas contra el agresor. cuando no traspase la medida nece
saria para la prÓteccl6n (Konler) o como la defensa que se es
tima necesaria para repeler una agresión actual y contraria al 
derecho, por medio de una lesión contra el agresor. 

ELEMENTOS DE LA LEGITIMA DEFENSA 

Los elementos de la legitima defensa son: 

a).- Una agresión actual, inminente, violenta y sin d~ 
recho. 



b).- Contra una persona,· su honor y,su~ 
dose por estos Oltlmos, las· 
decirse "honor" 
o espiritual. 

c) .- El rechazo de esa agresión;' 
agredido o por un tercero. 

d) .- Que el agredido 
flclente para la agresión. 

S.!! 

e).- Que no lo haya previsto o podido fac!lmente evl-
tar por otros medios legales (33). 

Jlml!nez de AsOa dice: "La Legitima Defensa, es la re-
pulsa de una agresión antljur!dlca. actual o Inmediata, por el 
atacado a tercera persona contra el agresor, sin traspasar la
necesidad de la defensa y dentro de la racional proporcionali
dad de los medios". 

El articulo 15 fracción 111, parrara primero del Códl
go Penal para el Distrito Federal, expresa: 

"Obra el acusado en legitima defensa de su -

persona, de su honor o de sus bienes o de !a
persona, honor o bienes de otro, repel lendo -
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ANTI JURIDIC 1 DAD 

Porte Petlt senala que •se tendr~ como antijurldica una 
conducta adecuada al tipo cuando no se pruebe la existencia de
una causa de justificación". (Cita) Manual de Derecho Penal Me
xicano. Francisco Pavón Vascconcelos, Edlt. PorrOa, pag. 294. 

Se puede senalar que en articulo 103 de la Ley antes 
menciónada, la conducta del extranjero es antlju'rldlca, cuando
la cometa fuera de los casos permitidos por la ley o dicho de -
otra manera se cometa sin causa de justificación, ya que existe 
una contradicción entre el hecho del hombre y las normas de de
recho: en éste caso, la prohibición de introducirse al pats sin 
la autorización legal correspondiente. 

El comportamiento antljurldlco del extranjero en el de-
11 to especial que analizamos, es internarse al Territorio Naci~ 
nal sin autorización Legal y fuera de los casos permitidos por
el orden jurldlco que a saber, son: Legitima Defensa, Estado de 
Necesidad, Ejercicio de un Derecho, Cumplimiento de un deber e
lmpedlmento Legitimo. 
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una agresión actual '-~- __ v_io_l:,!! __ nt:~'~: s,l~-.. dere .. 
cho y de la cual resulta,un«péllgro lnm.!. 
nente" (34). 

Mezguer opina al respecto, 11 Por ·agresión -debe entender 
se, la conducta de un ser que amenaza·-~eslonar-- intereses jurl
dlcamente protegidos 11 

• 

. SegQn Carranca, se constituye la figura del exeso en -
la Legitima Defensa cuando: 

a).- No hubo necesidad racional del medio empleado en 
la defensa, y 

b).- El da~o que Iba a causar el agresor era f4cllmen
te reparable, después por medios legales o era notoriamente 
de poca importancia comparado con el que causó la defensa. 

Si el exeso es grave o leve, procederc1. pena si bien -
conslderc1.ndose el delito como la culpa, si es Ievlslmo, no - -
procedera pena alguna y tan sólo subslstlra la obligación ci
vil de Indemnizar (35). 

LEGITIMA DEFENSA 

Aparentemente no operaria en el arttculo materia de e~ 
tudio ya que el internarse no es un medio idóneo para repeler
una agresión, sin embargo si puede ser un medio Idóneo para e
vitar la agresión. Y por lo tanto, se puade afirmar la existe.!!. 
eta de la Legitima Defensa, cuando el fin es evitar una agreston. 
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EL ESTADO DE NECESIDAD 

Sl se le puede encuadrar dentro del arttculo antes men-
cionado; se podrfa dar el caso de que el extranjero tomara la d~ 
clsl6n de internarse a nuestro pats, por la necesidad de satvar
su persona, o sus bienes, o bienes de otro , de un peligro inmi
nente y no pudo esperar a reunir los documentos exigibles por la 
ley, como el caso de alguna persona que necesitara urgentemente
atenclOn médica que no puede recibir fuera de nuestro pals, sea
porque ~o se tengan los recursos humanos como los técnicos y sea 
de tal apremio la necesidad, que no puede esperar a reunir los
requisitos que se deben llenar para legalmente entrar al pa!s. 

2.2.- ESTADO DE NECESIDAD 

CarrancA, senala que 11 el Estado de necesidad es una - -
situación de peligro actual de tos intereses protegidos por el -
deretho, en la cual no queda otro remedio que la vlolaciOn de 
los Intereses de otro, jurldlcamente protegidos, es por consl- -
gulente, un caso de collsl6n de Intereses (36). 

Cuello Calón, senala "El Estado de Necesidad. es el pel! 
gro actual o inminente para bienes jurtdtcamente protegidos que
solo puede cnvitarse mediante una lesión de bienes ldmbién jurt
dlcamente tutelados, perteneciente a otra persona''. 

Van Liszt afirma: ''El Estado de Necesidad, es la situa -
ciOn de peligro actual para los intereses protegidos por el Ocr~ 

cho, en el cual no queda otro remedio que la violación de los in 
tereses de otra 1'jurldica1nente protegidos''. 

Textualmente el Código Penal del Distrito Fede<al dice -
en la fracción IV del articulo 15: 



11 La .necesida.d· de sdlvar: la:.propia persona o -
sus bienes, o la per.sona ... o.bienes de otro-de. -
Un- -p_e t ·l'g-ro:<reci'l'_-·g ra:V_-e ·_e· -i nmi neñ t-e. s l emp-re .. que 

no 'exista otro medio practicable y menos perJ!! 

NECESIDAD 

a),- Una situación de peligro, real grave e Inminente. 

b).- Que la amenaza recaiga sobre cualquier bien jurl
dtcamente tutelado. 

e).- Un ataque por parte de quien se encuentra en el -
estado necesario; y 

d).- Ausencia de otro medio practicable y menos perju
dicial. 

CASOS ESPECIFICOS DEL ESTADO DE NECESIDAD 

El Aborto Terapéutico: el articulo 334 del Código Pe-
nal dispone: 

11 No se aplicar~ sanción cuando de no practicJE_ 
se el aborto. la mujer embarazada corre pell-

gro de muerte, a juicio del médico que la asi_! 

ta. oyendo éste el dictamen de otro médico, -
siempre que esto fuera posible y no sea peli-

grosa la demora". 

El Robo Famél leo, ai respecto el articulo 379 del Cód_!_ 
go antes mencionailü señula: 
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11 No se castigdra al que, sin emplear en-
gaf\os ni medlos violentos,- se apodere- una 

sota vez de los objetos estrictamente in

dispensables para satisfacer sus necesid_! 

des personales o familiares del moment"o". 

EL EXCESO EN EL ESTADO DE NECESIDAD 

Francisco Pavón en su l lbro sef\ala que: "Dentro de la
fórmula legal del estado de necesidad se comprende, el exceso, 

al exigirse en la fracción IV del articulo 15, la inexistencia 
de otro medio practicable y menos perjudicial. Al que se exce
da en los casos de Legitima Defensa, Estado de Necesidad, Cum

plimiento de un Deber, Ejercicio de un Derecho u Obediencia J!! 
rarquica a que se refieren las fracciones 111, lV, V, y VII 

del articulo 15, ser~ penddo como delincuente por lmprudencia 11 

2.3.- CUMPLIMIENTO DE UN DEBER, EJERCICIO DE UN DERECHO 

E IMPEDIMENTO LEGITIMO 

El Código Penal, estoblece en la fracción V del articu

lo 15, lo siguiente: 

"Obrar en cumplimiento de un deber o en -

el ejercicio de un derecho consignados en 

la ley". 
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En estas'.hip6tesi.s (derecho º.deber) pueden comprender
se como forma· esp.eclfica,' las lesiones y el homicidio come ti -
cosen los depor~es o-como consecuencia de tratamiento médico -
quirQrglcos 

El homicidio y las lesiones en los deportes, se trata -
de una verdadera causa de justificación, pues los deportistas -
actOan en ejercicio de un derecho concedido por el Estado. 

Lesiones de tratamiento médico-qulrQrglco, para lgna -
clo Vlllalobos "la justificación formal deriva de la autoriza -
c16n oficial, la material de la preponderancia de intereses; 
con esas Intervenciones quirQrgtcas se persigue un interés de -
mas valla que el tutelado por la tlpicldad prohibitiva. 

Las lesiones inferidas. en el ejercicio de un derecho 
de corregir, el artfculo 294 en relación con el 289; establece 
que las lesiones inferidas por quienes ejerzan la Patria Prote1 

tad o Ja Tutela y en ejercicio del derecho de corregir, no se
ran punibles si fueren de las comprendidas en la parte primera

del articulo 289 que son lesiones que tardan P.n sanar menos de 
quince dfas y no ponen en peligro la vida, ademas el autor no -
abusara de su derecho, corrigiendo con crueldad o con innecesa
ria frecuencia. 

Impedimento Legitimo, la fraccl6n VIII del articulo 
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15 del Código Penal establece: 

''Contravenir lo dlsp~esto eri la Ley .Penal, 
dejando de hacer lo que manda, por un imp! 
dimento legitimo". 

Opera cuando el sujeto, teniendo la obiigación de eje -
cutar un acto se abstiene de obrar, colmi1.ndose, en consecuen 
cia un tipo penal, Impide la actuación de una norma de caracter 
superior comparada con la que establece el deber de realizar la 
acción, el ejemplo serta el caso del sujeto que se niega a de -
clara·r, por lmpedirselo la ley en virtud del secreto profesio -
na!. 

ANTIJURIDICIDAO 

Porte Petit senala que "se tendra como antijurldlca una 
conducta adecuada al tipo cuando no se pruebe la existencia de
una causa de justificación 11

, (Cita) Manual de Derecho Penal Me

xicano, Francisco Pavón Vasconcelos, Edit. Porrua pag. 294. 

Se puede senalar que en el articulo 103 de la Ley antes
mencionada, la conducta del extranjero es antijurídica, cuando -

la cometa fuera de los casos permitidos por la ley o dicho de -
otra manera se cometa sin causa de justificación, ya que existe 
una contradicclOn entre el hecho del hombre y las normas de de -
recho; en éste caso, la prohibición de introducirse al pals sin 
ta autorización legal correspondiente. 

El comportamiento antijurldico del extranjero en el del! 
to especial que analizamos. es internarse al Territorio Hactonal 

atn autorización Legal y fuera de Jos casos permitidos por el -

orden jurtdico que a saber, son: Leut tima Defensa, Estado de tlt!.. 
cesidad, Ejercicio de un Oerecl10, cumplimiento de un deber e I! 

pedimento Legitimo. 
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CAPITULO SEXTO 

1.- LA IMPUTABIL!OAD 

El Ooctor Carranca y Trujf llo en su libro parte gene-
ral Derecho Penal Mexicano, en la pagina 430, senala a la lmp!!_ 
tabflldad; para que la accf6n sea Incrlmlnable ademas de antl
jurldlca y tlplca ha de ser culpable y s6lo puede ser culpable 
el sujeto que sea Imputable (3B). 

Imputar.- Es poner una cosa en la cuenta de alguien y
para el derecho penal s6fo es alguien aquél que por sus condi
ciones pslqulcas es sujeto de voluntariedad. Por voluntad se -
entiende en la escuela Libero al bltlplstas, la libertad de -
elegir que con la libertad de obra es lo que se ha llamado co~ 
curso de voluntad. 

«sera Imputable, todo aquél que posea al 
tiempo de la accl6n las condiciones psl
qulcas exigidas, abstracta e tndetermi-
nante, por Ja Ley para poder desarrollar 
su conducta, socialmente, todo lo que sea 
apto e idóneo jurfdlcamente para obser-
var una conducta que responda a las exi
gencias de la vida en sociedad humana••. 
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La Imputabilidad, es la capacidad de entender y que--
rer, para que el Individuo conozca la Ilicitud de su acto y -
quiera realizarlo, expresa Fernando Castellanos, debe tener -
capacidad de determinarse en función de la que conoce; luego -
la aptitud Intelectual y voluntlva constituye "el presupuesto
necesario de la culpabilidad". Conclu~e diciendo "la lmputab.! 
lldad es la posibilidad condicionada por la salud mental y por 
el desarrollo del autor, para obrar segOn su justo conocimien
to d~I deber existente• (39). 

El Licenciado LOpez Betancourt, establece que la Impu
tabilidad es un presupuesto general del ·delito, ya que Ú ·no -
existir la capacidad de querer y entender, no hay razón de ser 
del delito y por otro lado, de acuerdo a los principios proce
sales en materia penal, establecen como requisito lndlspensa-
ble que el querellante o denunciante tenga esa capacidad de -
querer y entender (40). 

Franz Van Llszt, dice: "Es la capacidad de obrar en D! 
recho Penal, es decir, de realizar actos referidos al menclon! 
do derecho, que traigan consigo las consecuencias penales de -
la Infracción. 

La Responsabilidad.- Es el deber jurldlco en que se e~ 
cuentra el Individuo Imputable de dar cuenta a la sociedad por 
el hecho realizado. Son Imputables quienes tienen desarrollada 
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la mente y no padecen atgun.a anomatta pstco!Ogtca que tos tmp2 
sibillte para entender y quere_r-. es- de-cir,---1os.poseedores¡:_.-al
tlempo de la acctOn, del mtnlum de salud y desarrolto"pslqulco 
exigido por ta Ley del Estado, pero sOto .son responsables qui! 
nes habiendo ejecutado et hecho, estan obligados a responder -
de él. 

2.- ACTION LIBERARE IN CAUSE 

La Imputabilidad debe existir en el momento de !a eje
cución del hecho. pero en ocasiones el sujeto antes de actuar
voluntaria o culposamente se coloca en situación imputable_ y -
en esas condiciones produce el delito. A éstas acciones se 
tes llama LIBERARE IN CAUSA (libres en su casa, pero determin! 
das en cuanto a su efecto). 

La Suprema Corte de Justicia, establece: ''Aún cuando -
se pruebe que el sujeto se hallaba al real izar la conducta en
estado de inconciencia de sus actos. voluntariamente procurado 
en su causa, no se elimina la responsabilidad". 

3.- LA ltllMPUlAO!L!DAD 

Francisco PavOn se~ata: Si ta imputabilidad, según ei
crtterlo m~s general izado, es la capaclllad del sujeto para cono 
cer el carócter iltcito del hecl10 y det 1·mi11drse espontáneame~ 
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te conforme a esa comprensión, ·la Irilmput·abllldad supone con-

secuentcmente, la ausencia de dl.c_ha capa.cidil.d Y· por ello la 1!! 
capacidad para conocer la tllcituddel hecho;o bien para deter 
minarse en forma espontAnea·-conform~ a e~a -~omprenstón (41). 

El Profesor Edua~d~[6P.~~ BE!tancourt en su caracter d~ 
Derecho Penal 1 senala:c~'La.clnimputabllldad es la c_apacidad -
del sujeto actlvo del del lt~/ d~-~ntender y querer en el ¿ampo 
de o~recho Penal". 

Las causas de lnlmputabllldad son todas aquellas· capa
ces de anular. ya sea_ el.desarrollo o la salud de la mente, ·en 
cuy~ caso el sujeto carece de aptitud pslcolOglca para la de-
l lctuosldad (42). 

CAUSAS DE INIMPU TABILIDAD 

Son admlslbles tanto las excluyentes legales como las

supralegales. 

Las de Naturaleza Legal son: 

a).- Estado de Inconsclencta 1 este a su vez se dlvide

en: Permanentes y Transitorios. 

- Permanentes.- No lo consay1·a L:i Ley. 
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- Transltor,los.- .Er a~.fl.culo 15 fracc!On JI del COdlgo 
, Penal, señala: Es causa de lnlmputabl l.!. 
da"4_-,-"hallarse el acusado, al cometer la 

ln~r~cclOn, en estado de inconsclencia-
;·de-,·süs·---actos. determinando por el empleo 

accidental e involuntario de sustancias 
toxlcoinfeccioso agudo o por el trasto! 
no mental involuntario de·carActer pat~ 
!Og!co y transitorio" (43). 

b).- Miedo Grave.- La fracc!On IV del articulo 15 del -
COdlgo Penal, establece como excluyente de responsabilidad "El 
miedo grave o el temor fundado e Irresistible de un mal lnml -
nente y grave en la persona del contraventos''. 

Octavlo Vejar V~zquez expresa: ''Ya se sabe que el mie-
do difiere del temor en cuanto se engendra con causa interna.
Y el temor obedece a una causa externa. El miedo va de adentro 
para afuera para adentro''. 

d).- Los menores ante el Derecho Penal.- El articulo 
119 del Código Penal, señala: Que los menores Infractores de -
las Leyes Penales, ser~n internados por todo el tiempo necesa
rio para su corrección educativa. 

la causa de lnimputabilidad Supralegal es lo que cono -
cernos como minorra de edad. 
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CAPITULO SEPT!MO 

1.- LA CULPABILIDAD 

La Culpabilidad, es uno de los elementos esenciales --
del delito, ya que se pod!a considerar que se ha cometido un 
delito cuando concurren todos los elementos esenci~tes, asa -
ber: una conducta t!pica, antijur!dica y culpable. 

Francisco Pavón, señala que en amplio sentido Ja Culpa
bilidad ha sido estimada como: "El conjunto de presupuestos 
que fundamentan Ja reprochabl l ldad per'sonal de Ja conducta an -
tijurfdica 11

• 

Para Cuello Calón ''Se considera culpable la conducta 
cuando a causa de las relaciones psíquicas existentes entre-
ella y su autor, debe ser le jurfdicamente reprochada. 

Asimismo Jiménez de AsOa define Ja culpabilidad como:
"El conjunto de presupuestos que fundamentan ta reprochablli-
dad personal de la conducta antijurfdica''. 

2.- ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD 

Pavón Vasconcelos. seftala como eienentos de culpablll--
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dad .Jos siguientes: 

a).- La Imputabilidad. 

b).- Las"for1nas de Culpabilidad (dolo y culpa). 

c).- La ausencia de causas de excluslOn de la Culpabl -
lidad, pues de existir una de ellas desaparecerla
la culpabilidad del sujeto. 

DOCTRINAS SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA 
DE LA CULPABILIDAD 

a).- Teor!a Psicologista o Psicolog!a de la Culpabili -
dad; para ésta, la Culpabilidad radica en un hecho de caracter 
psicológico, dejando toda valoración juridlca para la antljurJ. 
dlcldad, la esencia de la culpabilidad consiste en el proc'eso
lntelectual volitivo desarrollado en el autor. 

b).- Teor!a Normativa o Normatlvlsta de la Culpablll -
dad; el ser de la Culpabilidad lo constituye un juicio de re
proche, una conducta es culpable si a un sujeto capaz que ha -
obrado con dolo o culpa, le puede exigir el orden normativo -
una conducta diversa a la realizada. 

La Culpabil !dad reviste dos formas, mismas que a contl-
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nuac!On describiremos: 

2.1.- DOLO 

El Dolo, contiene un elemento ético y otar volitivo o.
·emoclonal, el primero esta constituido por Ia-conEtencla_ de -
que se quebranta el deber, el segundo consiste "en .la voluntad~ 
de realizar el acto. 

El maestro Castellanos nos dice: "El dolo consiste en
e! actuar, conclente y voluntario, dirigido a la producclOn de 
un resultado t!plco y antljur!dlco". 

ESPECIES DE DOLO 

a}.- Directo.- El resultado coincide con el propOs!to -
del agente. (coincide privar de la vida 
a otar y 'o mata). 

b}.- Indirecto.- El agente se propone un fin y sabe 
que seguramente surgir4n otros resulta
dos delictivos. 

c}.- Indeterminado.- lntenc!On genérica de dellnqulr,
sin proponerse un resultado dellcttvo
en especial. 
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d).~ Eventual.- Se desea un resultado delictivo, pre 
viéndose Ja posibilidad de que surgan 
otrcs no queridos directamente. 

El COdigo Penal en su .articulo 8•., divide los delitos 
.en:. a).;" Intencionales yb).- No Intencionales o ·de Impruden-
cia. 

Finalmente en el articulo 9•. del también multlcitado -
COd i go Pena 1 , 'se estab 1 ec/ 1 a presUncÜn · !UR IS TANTUH de 1 do -
lo. 

2.2.- CULPA 

Para Francisco Pavón es «aquél resultado tfpico y_ antt
jurtdlco, no querido, ni acC!ptado, previsto o previsible. der_!_ 

vado de una acciOn u omisiOn voluntarias y evitable si se hu-
bteran observado los deberes impuestos por el ordenamiento ju
rtdico y aconsejables por los usos y costumbres" (44). 

cuello Calón, opina ••existe culpa cuando se obra sin 
intención y sin Ja diligencia debida, causando un resultudo da 

~oso, previsible y penado por la Ley''. 

Edmundo Mezger, seilala al respecto: ,,actúa culposamen -

te, quien infringe un deber de cuidado que personalmente le --
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incumbe ·y cuyo resultado puede preveeru. 

ELEMENTOS DE LA CULPA 

a).- Una Conducta Voluntaria (acclOn u omlslOn).- Reco -
nacida unantmemente, pués sOlo del hecho 
producido por la acclOn u omlslOn volun
tarias puede originarse un juicio de vo
luntad. 

b).- Un Resultado Tlplco y Antljurldlco.- senala Fran -
cisco Pavón al referirnos a la culpabl -
lidad se dejO establecido que el juicio 
en que se hace consistir el elemento -
subjetivo del delito, presupone necesa -
rlamente un hecho tlplco y antijurldi -
co, lo cual significa que el aconteci-
mlento sobrevenido en anexo causal con -
la acción u- omislOn. se adecúa perfecta
mente al hecho comprendido en un tlpo 
penal y que el mismo resulta contrario -
a la norma en el julclo objetivo de va
loraclOn. 

c).- Nexo Causal entre la Conducta y el Resultado.- No 
puede prescindir de este elemento en la 
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Formulacl6n del concepto de culpa para
poder atribuir el resultado al agente e 
se precisa la relación causal de la Ca!!. 
ducta con aquél. 

d).- Naturaleza Previsible y Evitable del Evento.-56-
lo tomando en cuenta la prevlsfbllldad
y e·lltabllldad .del result•do puede Fun
damentarse la violaciOn de los deberes
de cuidado Impuestos por la ley y la Si 
na razón, pués a nadie puede reproch~r
sele su fncumpl fmtento si el evento era 
Imprevisible e Inevitable. 

e).- Ausencia de Voluntad del Resultado.- Sin dlscu--
cfón alguna, el delito culposo excluye 
la posibilidad de la voluntad del suje
to respecto al resultado; en él no exis
te lntencl6n del lctfva, ya por Falta de 
prevtsl6n o por la esperanza de que el
mlsmo no sobrevendrfa. 

f).- Vlolacf6n de los Deberes de Cuidado.- La obliga-
cl6n del sujeto de cumplir con el deber 
de cu J dado genera a 1 rea J 1 zar la conduc

ta ::ontrarla, al qu~ Implica su viola --
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c!On, la responsbllldad culposa cuando 
con ello se produce el resultado (45). 

ESPECIES O~ CUL~A 

a).- Consciente (con prev!sl6n o con representac!On).
El agente prevee el posible resultado 
penalmente trlp!flcado, pero no lo quie
re, abriga la esperanza de que no se 
producirá. 

Al Igual que en el dolo eventual, hay voluntad de 
efectuar la conducta y existe representación del resultado tl 
pico, pero en el dolo eventual se asuma indiferencia ante ese 
probable resultado, en la culpa consciente se espera que no se 
producirá. 

b).- Inconsciente (sin previsión o sin representa----
c!On) •. El agente no preveé la poslbll!
dad de que emerja el resultado t!plco, -
a pesar de ser previsible. No preveé lo 
que debl6 haber previsto. 

Segfln la mayor o mejor facilidad de prever, se le el~ 
s!f!ca en leve y Iev!slma. 
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El articulo o•. del Código Penal, en el parra fo final, 
entiende por imprudencia toda imprevisión, negligencia, lmper.J. 
cla, falta de reflexión o de cuidado si causa igual da~o que -
un delito intencional. 

En el Caso Fortuito.- Encuentra su reglamentación en -
la fracción del articulo 15 del Código Penal: 

"Es circunstancia excluyente de responsabilidad 
... Causar un dano, por mero accidente, sin 
intención ni imprudencia alguna, ejecutando un
hecho licito con todas las precauciones debl--
das" (46). 

3.- LA INCULPABILIDAD 

Estaremos frente a la Inculpabilidad, cuando no se pr~ 
sente uno cambos de los elementos de la culpabilidad, es dc-
cl_r, que no se presente el conocimiento y la voluntad. Asimi_! 
mo el Código Pcrnal, los considera como excluyentes da respons2_ 
bilidad Penal. 

Las cousas de Inculpabilidad, se refiere a los elemen
tos: Intelectual y Volitivo, toda causa eliminatoria de alguno 
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o de ambos debe ser considerada como causa:de lnculpabllldad. 

Para muchos seg u i d~res: de í _.:-~_o_rma t f v·_1_s_~_o_··::_:·l~_-e:~-ª-,~,-- e,l 
campo de la Inculpabilidad el Er.ro-r y la -No ÚiglbÚtdad de-· 
otra Conducta. 

3.1.- EL ERROR 

Tanto el Error como la ignorancia pueden constituir -
causas de inculpabilidad, st producen en el autor desconoct-
mlento o un conocimiento equivocado sobre la antljurldlcldad
de su conducta¡ el obrar en tales condiciones, revela falta -
de mallcla, de oposición subjetiva _con el derecho y por lo ml~ 

mo con tos fines que el mismo se propone realizar. Mientras en 
el Error se tiene una fal_sa apresiacl6n de la realidad, en la 
ignorancia hay ausencia de conocimiento; en el error se conoce 
pero se conoce mal; la ignorancia es una laguna de nuestro ª.!!. 

·tendtmlento, porque nada se conoce, ni errónea ni certeramen-
te. 

EL ERROR SE OIVIDE 

a).- De Derecho: 

- Penal.- Recae en la norma penal, en cuanto a su 
contenido y slgnlflcaclón. 
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- Extra-Penal.- Versa sobre ese mismo contenldo,
pero en tanto se adhiera respecto a un
concepto jurtdico perteneciente a otra
ram3 del derecho. 

b):- De Hecho: 

- Esencial.- Recae sobre un elemento factico cuyo 
desconocimiento afecta el factor tnte-
lectual del dolo, por ser tal elemento
requlslto constitutivo del tipo, bien -
fundado de una conducta justlf lcada. El 
error esencial puede ser vencible o In
vencible, según deje subsistente la cu! 
pa o borre toda culpabilidad. 

- Accidental.- En el golpe, en la persona. en el
del 1 to. 

c).- Las Existentes Putativas.- Se entiende la sltua-
clOn en la cual el agente, por un error esencial de hecho ins~ 

perable, cree fundadamente al realizar un echo tlpico del De -
recho Penal, hallarse amparado por una justificante, o ejecu-
tar una conducta atJplca sin serlo. 

d).- Legitima Defensa Putativa.- Para Jlm~nez de AsQa-
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la Legitima Defensa Putativa, se da si el sujeto reacciona en
la creencia de que existe un ataque injusto y en realidad se -
halla ante un simulacro. 

e).- Legitima Defensa Putativa Reciproca.- En forma -
excepcional dos personas, al mismo tiempo y por error esencial 
pueden creerse, fundadamente vtctfmas de la injusta agresión.
Entonces la lnculpabllldad operarla para las dos partes, por -
hallarse ambos sujetos en un error de hecho Invencible, con la 
convlcctón de obrar respectivamente en Ieg(tima defensa. 

f).- Legitima Defensa Real contra la Putativa.- SI el
sujeto que por error cree obrar en legtttma defensa, con el ~
propósito de repeler lo Imaginarla agresión, acomete efectiva
mente a quien considere su injusto atacante, ~ste puede a su -
vez reaccionar contra la acometida cierta, la cual si bien --
Inculpable, es vidente jurldtca; por eso en su contra puede -
oponerse la legitima Defensa Real, atento al carácter objetivo 
de las causas de justlflcacl6n. A uno de los protagonistas 
les beneficiarla una causa de Inculpabilidad y al otro una ju! 
t l flcante. 

g).- Delito Putativo y Legitima Defensa Putativa.- So
ler senala: ''El delito Putativo es una contrapartida de la De
fensa Putativa, ya que en él se cree estar antijur(dicamente,
en tanto en la defensa imaginaria se supone actuar jur(dicame~ 
te 11

• 
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h).- Estado Necesario Putativo.- Son las mismas consl~ 

deraclones hechas para la Legitima Putativa. 

1).- Deber y Derecho Legales Putativos.- Puede pensar
se en la poslbl l ldad de una conducta contraria al orden jurld! 
coy sin embargo su autos. suponga por error, pero fundamental 
mente, actuar en el ejercicio de un derecho que no existe, o -
en el cumplimiento de un deber no concurrente (47). 

3.2.- LA NO EX!GIBILIDAO OE OTRA CONDUCTA 

Esto da a entender qu la real izactón de un hecho pe-
nalmente tipificado, obedece a una situación especiallslma 
apremiante, que hace excusable ese comportamiento. 

La No Exlglbilldad de Otra Conducta representa para -
uno una causa de inculpabilidad, y para otros la motivación de 
una excusa. Algunas formas especificas de esa No Exigibllldad
son: 

a).- El Temor fundado.- La fracclOn IV del articulo 15 
del Código Penal, establece: 

"El Temor Fundado e irresistible de un -
mal Inminente y grave en la persona del

contraventor". 
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b).- Encubrimiento de Parientes y Allegados.- Fracción 
IX del articulo 15 del Código Penal: 

"Ocultar al responsable, de un delito, o los
efectos, objetos o instrumentos del mismo, o
lmpedtr que se avertgUe. cuando no se hiciere 
por u interés bastardo y no se empleare al -
gQn medio delictuoso 11

• 

c).- Estado de Necesidad tratandose de Bienes de la -
misma entidad.- cuando los interéses del conflicto son de un -
valor equivalente. La doctrina presenta diversas soluciones, -
según algunos, el sujeto que actúa en esas condiciones no es -
culpable en función de la no exlgibllldad de otra conducta; -
para otros debe existir un perd6n o una excusa. 

En resúmen, la conducta de qui~n sacrifica un bien pa
ra salvar otro del mismo rango, es delictuosa, mas debe operar 
en su favor un perdón o una excusa, el Poder Público no pucde
exigirle otro modo de obrar. 
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CAPITULO OCTAVO 

1.- LA PUN!B!LIDAD 

Fernando Castellanos senala "La Punlb!lldad consiste -
en el merecimiento de una pena en función de la real!zacl6n de 
cierta conducta 11

• Un comportamiento es punible cuando s-e -h".1-ce.;. 
acreedor de 1 a pena 1. 

La Punlbll!dad es: 

a}.- Merecimiento de penas. 

b).- Amenaza estatal de imposición de sanciones, st se 
llenan los presupuestos legales. 

e).- Apl!cacl6n facttca de las penas senaladas en la -
Ley (4B). 

EL PROBLEMA DE LA PUN!Bll!DAD COMO ELEMENTO 
DEL DEL! TO 

Porte Petit, establece ''Cu~ndo existe una hipótesis de 
ausencia de condiciones objetivas de punibf lldad, concurre una 
conducta o hecho~ tfpicos, antljurfdico~. culpables e imputa--
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bles, pero no punibles en tanto no se llene la. condición obje
tiva de punlbll!dad, lo cual viene a confirmar que ésta NO es
un Elemento, sino una consecuencia del delito. 

2.- AUSENCIA DE PUNIBILIDAD 

La doctrina penal las den~mtna también excusas absolu
torias y éstas son para el maestro Castellanos ••aquellas cau-
sas que dejando subsistente el caracter delictivo de la condu~ 
ta o hecho, Impiden la apl!caclón de la pena" (49). 

Las Principales Causas de Ausencia de Punibil!dad, -
son las siguientes: 

a).- Para conservar el NOcleo Familiar, el articulo --
377 del Código Penal establece: 

''El robo entre ascendientes y descendientes no 
produce responsabi·I !dad penal; pero si ademas
dc esas personas interviene alguna otra, a - -
ésta no aprovechara la excusa, pero para castJ. 
garla se necesita que lo pida el ofendido''· 

Lá misma situación rige en el Fraude y el Abuso de - -
Confianza, previsto en los artfculos 385 y 390 respectivamen-
te del Código Penal. 
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2.- Excusa en razón de mlnlma Temlbllldad, el articu
lo 375, señala: 

''Cuando el valor de lo roba~o no pase de c(en 
pesos, sera restituido por el ladrón esponta
neamente y pague los daños y perjuicios antes 
de tomar la autoridad conocimiento del hecho, 
no se lmpondra sanción alguna sino se ha eje
cutado el robo, por medio de la violencia~. 

3.- Excusa en razón de ta Maternidad conclente, .previ~ 
to en el articulo 333, en el cual se asienta lo.siguiente: 

''La Impunidad en caso de aborto causado sólo -
por la imprudencia de la mujer, o cuando el 
embarazo sea resultado de una vtolactón''. 

4.- Otras Excusas por Inexlglbllldad, el articulo 280-
fracclón 11 y el articulo 151. 

Todos los articulas citados del Código Penal del Dls-
trlto Federal (SO). 

3.- CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIB!LlDAD 

Las condiciones objetivas de punlbilldad tampoco son -
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elementos esenciales del delito. Generalmente son definidas 
como aquellas Exigencias ocasionalmente establecidas por el L! 
glslador para que la Pena tenga apllcacl6n. 

Guillermo Col!n Sanchéz manifiesta: "qu(enes hablan de 
condiciones objetivas de punlbllldad lo hacen desde el punto -
de vista general del Derecho Penal y los que aluden a cuestio
nes perjudiciales enfoca~ el problema desde el punto de vista
Procesal 11. 
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LA PUNIBILIDAD 

Considero que la conducta de! extranjero es punible en -
cuanto a que se hace acreedor a una pena que puede consistir en 
!o que sena!a e! articulo 103 de !a Ley General de Población: 
''Se impondr~ pena hasta de dos anos de prisión y multa de tres -
cientos a cinco mil pesos al extranjero que se interne ilegalme.!!. 
te al pals 11

• 

De acuerdo al articulo 25 del Código Penal aplicable en -
materia Federal la duración mlnima de la pena de prisión es de -
tres dlas, por lo que la sanción aplicable es de tres dlas a dos 
anos de prisión y la multa referida. 

El articulo 123 de la Ley General de Población establece 
que "el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio P! 
blico Federal, en los casos de delito a que ésta ley se refiere, 
estara sujeto a la querella que en cada caso formule la secreta
rla de Gobernacl6n 11

• 

Por ser la Querella la acusación propuesta ante el juez
por el agraviado a consecuencia de un delito. en el caso del ar
ttculo materia de estudio la Secretarla de GobernaclOn a traves 
checar Reglamento Interior de la Secretarla de Gobernación, 

Dirección General de Asuntos Migratorios. 
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ART;17.- CORRESPONDE A LA DIRECCION GENERAL 
DE SERVICIOS MIGRATORIOS 

1.- Ejercer las Atribuciones que sobre asuntos migratorios 
senalan a la Srta. La Ley General de Población, su Re
glamento y demas disposiciones legales. 

11.- Tramitar y Acordar lo relativo a la internación, esta.!!. 
cla y salida del Pals de los extranjeros y la cancela

clOn cuando el caso amerite, de la~ calidades migrato
rias otorgadas. 

111.- Tramitar, Resolver y formar las resoluciones relativas 
al otorgamiento y cambio de las calidades y caracterl~ 

tlcas de no inmigrantes as! como la declaratoria del -
inmigrado. 

IV.- Tramitar y Resolver lo relativo a refrendos. revalida
ciones, reposiciones, ampliaciones y prórrogas de ta -
documentact6n migratoria de los Extranjeros. 

V.- Tramitar y Resolver sobre la devolución de los depósi

tos que los Extranjeros efectuen para garantizar las -
obligaciones que seílale la Ley General de Población y
su Reglamento. 

VJ.- Tramitar y Resolver sol tcitudes de matrimonio de exta!!. 

jeras con mexicanas intervenir en los demas actos del
Estado Civil en las cuales p•rtlclpen extranjeros. 

VII.- Expedir Certificado de legal estancia en el pals para

los efectos de matrimonio, divorcio, o nulidades de m~ 

trtmonio referentes ü los Extranjeros. 
VII l.- Otorgar permiso a los extranjeros que reunan los requl 

sitos previstos por la ley para adquirir bienes inmue
bles, derechos reales sobre los mismos, acciones o Pª!. 
tes sociales de empresas dedicadas en qualquler forma

al comercio o tenencia de dichos bienes. 
IX.- Tramitar, Acordar y ejercitJr Id ·'""xpulsión de exlranj~ 

ros que lo ameritt?n y girar las circulares del impedi

mP.nt.o de internación al servicio Exterior y las DelegE_ 

ciones de Servicios Migratorios. 
X.- Imponer las sanciones previstas por la Ley General de

Poblaci6n y su Reglamento. 
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XI.- Girar las Ordenes para el cumplimiento de arraigos judi
ciales ordenados, respecto a nacionales y extranjeros. 

XII.- Elaborar los cuestionarios estadlst!cos de entrada y sa
lida del pats de nacionales y extranjeros resident~s en
e! territorio nacional. 

XIII.- Llevar el Control de movimiento migratorio de las Delegi 
clones y subdelegaciones de servicios migratorios. 

XIV.- Proponer las normas a que deban sujetarse las corrientes 
migratorias y determinar el propósito que mejor convenga 
a la !nm!grac!On. 

XV;- Proporcionar los informes que solicite la Secretarla de
Relaciones Exteriores para expedir las cartas de Natura
l !zacIOn y los Certificados de Nacionalidad Mexicana. 

XVI.- Llevar el Registro de Cartas de Naturalización y de los
Certificados de Nacionalidad Mexicana que Cancela la Se
cretarla de Relaciones Exteriores para expedir el docu -
mento del Registro correspondiente. 

XVII.- Llevar el Registro Nacional Extranjero. 
XVIII.- Llevar el Registro de Empresas en las que trabajen extra.!! 

j eros. 
XIX.- Llevar el Registro de los cambios de Estado Civil, dom! -

cilio, actividad y demas caractertsticas relaclon~das- -
con los extranjeros y hacerles anotaciones procedentes -
en los documentos Migratorios. 

XX.; Investigar si los Extranjeros cumplen con las obligacio
nes migratorias establecidas, y en caso de violación a -
las dtspostclones sobre la materia, presentarlos ante 
las autoridades competentes. 

·xxi.- Asegurar en las Estaciones Migratorias a los Extranjeros 
que violen la Ley General de Relaciones, cuando el caso
lo amerite. 

XXII.- Intervenir en el tr~mtte del acuerdo que dicte el tttu -
lar, por el que se establezca o c;uprima un lugar destin~ 
do al trSnsito Internacional de ¡1,;rsonas. 

XXIII.- Llevar el archivo de documentación migratoria. 
XXIV.- Dictar las instrucciones necesarias para la coordinación 

organizaci~n y funcionamiento de las Delegaciones, Subd! 
legaciones definición Migratoria, los cuales realizarAn-
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las funciones que les señalen expresamente la Ley Gene -
ral de Poblacl6n, su Reglamento, el Manual de Organiza -
c16n General de la Secretarla, los Manuales espestficos
de_.organizaci6n, procedimientos y servicios al pGblico,
las circulares administrativas y las demas disposiciones 
aplicables, ast como aquellos otros que determine la su
perioridad. 

XXV.- Las demas funciones a las disposiciones legales y regla
mentarias le atribuyen, ast como aquellas que le confie
ra el titular del ramo. 

CAPITULO XVIII.- DE LA SUPLEN.CIA DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA 

Art.29.- Durante las ausencias del Sr!o. el despacho resolu- -
ctón de los asuntos correspondientes de la dependencia, -
estar~n a cargo de los Subsecretarios de Goberno, Oesarr~ 
llo Polttico, y Derechos Humanos de Población y Servicios 
Migratorios; y de protección General y de Prevención y 

Readaptación Social, en el orden mencionado, y en ausen -
cia de estos, y el Oficial Mayor en los Juicios de amparo 
que deba intervenir en representación del Presidente de -
la República o como titular de la Secretarla, sera supli
do en el orden indicado, por los servidores pC!bltcos an -
tes senalados o por el Director General Jurtdtco. 

SECCION DE COHP!LACION DE LEYES SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIDN 

Secretarla de Gobernación tO-ref.89, En el art.t6 corres
ponde a la fracción General de Registro Nacional de Po -
blaci6n e, identificación personal: 

1.- Organizar y operar el Registro Nacional de Población 
identificar personal. acentando en el a los individuos, -
nacionales y extranjeros residentes en el pats. 

11.- Llevar el padr6n de los mexicanos residentes en el extra~ 
je ro. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La figura delictiva contemplada en el articulo 103 de 
la Leg General de PoblaclOn representa un medio para
evitar que el extranjero se interne a nuestro territ~ 
rlo sin contar con la autorización respectiva. 

SEGUNDA: Clnslderamos que éste medio es asertado pues todo Es
tado debe tener control para regular la entrada de -
personas ajenas al pats, pues de lo contrario. se po
drlan ocasionar multlples problemas que obstaculiza -
r4n la consecuclOn de los objetivos de la polltlca de 
poblaclOn que ejerce la Secretarla de GobernaclOn. 

TERCERA: Consideramos que el medio utilizado es apropiado pues 
la persecución penal se lleva a cabo a instancia de -
la Secretarla de GobernaclOn, mediante la querella -
que ella formula, lo cual permite que dicha Secretarla 
cuente con un medio ~gil que es el perdón para poner
fln a un procedlmlento penal y ~oder expulsar al ex -
tranjero de que se trate. 

CUARTA: Consideramos que la amenaza penal no debe representar 
el finlco medio del Estado para evitar la lnternaclOn 
ilegal de extranjeros. Por el contrario deben buscar
se medidas alternas para evitar ese fenómeno migrato
rio. Tales medidas pueden consistir en una debida vl
gl lancla de nuestras fronteras y litorales y el esta
blecimiento de mecanismos que permitan una f6cll lde~ 

tlflcaclOn de la calidad de extranjero de una persona. 

QUINTA: No debe pasarse por alto que el fcnOmeno de la mlgra
clOn es de carácter eminentemente social y estA cond! 
clonado por las circunstancias en que viven las pers2 
nas que pretenden internarse al pats en forma ilegal. 
Este fenómeno es vivido y nuestros compatriotas cuan
do acuden al vecino pals del norte; y en este caso t! 
nemas la posición de vtctlmas de dlcho fenómeno, pero 
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en la parte sur de nuestras fronteras nosotros somos 
autoridad tratando de evitar la entrada Ilegal de ex
tranjeros. 
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