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INIRODUCCION 

Es palpable el hecho, de como el código represivo tutela bienes jurídicos, cuya sal
vaguarda son fundamentales para la paz del agregado social, bienes como la vida, la 
seguridad del estado, la libertad física, etc., estan sancionados con penas muy seve 
ras, 

Por otro lado es importante establecer, que en algunos delitos se ha actuado sin Ja 
serenidad jurídica adecuada, en relación al tipo penal así como a su penalidad, como 
es el caso del delito de privación ilegal de la libertad en forma agravada (plagio o 
secuestro)' 

Es prudente señalar en· este apartado, que esta última expresión, tiene diferentes -
connotaciones jurídicas como son: el plagio político que consistía esencialmente en 
alistar al súbdito de una nación en el servicio militar de un país extranjero, i!Íci 
to que no guarda relación con el presente trabajo; se tiene también al plagio litera 
rio, que consiste fundmntallente en especular con indebida ganancia propia y en -
perjuicio del legítimo autor con los productos del in§enio ajeno, cuestiones que se 
reliiciorran más con las ingerencias jurídicas acerca de la propiedad literaria y de -
los privilegios industriales, mismo que tampoco guarda relación con el trabajo que -
11os ocu~a: tenemos también el plagio civil que es en el que nos ocupamos en el pre-
sente trabajo, y que consiste en el hecho por demas injusto de privar de su libertad 
a una persona corr cualquiera de las formas o modalidades que se establecen en el ar-
tí~ulo 366 del Código Penal para el Distrito Federal. · 



· Por otro lado, dos son los as~ectos que nos han llamado la atención del ilícito pe-
na! al que hacemos alusión: la grave penalidad que tiene establecida en la Constitu
ció11 Política de los Estados Unidos Mexicanos, así también el hecho de como el indi
ce de este delito aumenta en forma gradual en los últimos tiempos. 

Considero prudente señalar en relación a las penas que se establecen para el delito 
q11e nos ocupa que las mismas únicamente punen los efectos o consecuencias del deli-
to, pero no las causas que lo ori§inan que son múltiples y variadas, por lo que es -
indudable ~ue se debe prestar m apoyo a la familia, esto es, otorgarle más aten--
ción a los niños en sus hogares para evitar que se corrompan, sería conveniente tam
bién la creación de mas fuentes de empleo, mas espacios deportivos, mas institucio-
nes educativas, etc., con lo que seguramente se prevendrán posteriores conductas de
lictivas. 

Rs oportuno comentar e.n este espacio, que no obstante que se han realizado importan
tes trabajos, en relación a la figura delictuosa a que nos estamos refiriendo, consi . 
der·ms que 110 ha sido tratada y tampoco se le ha dedicado el tiempo necesario en re 
hci6n a su estudio, a efecto de que la misma sea actualizada, 

En el lt·é!uscurso del presente trabajo analizamos en el capítulo 1 el delito de pla-
§io o muestro, en sus antecedentes, así como fué regulada la citada figura en Ro-
u, EspilÍÍa y en México. 

En el capítulo 11 realimos un análisis jurídico-doctrinario del delito citado así 
crimo el análisis de la sanción que tiene establecida en el Código Penal. 



. · !u el capítulo lll mliiamos un estudio de la penología, la clasificación de las pe 
rias, la pena de muerte así como la inconstitucionalidad de ésta, 

Y finalme11te en el capítulo IV realizamos el estudio del delito que nos ocupa, en el 
derecho 1oderno comparado, esto es, como es regulado jurídicamente en: Italia, Espa
ña y la República de Argentina. 



CAPITULO I .- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DELITO DE PRIVACION ILEGAL DE 
LA LIBERTAD, EN LA MODALIDAD DE PLAGIO O SECUESTRO. 

1.1. - EN EL DERECHO RoMANO. 

En el derecho romano, como en casi todas las civilizaciones antiguas, 
tenemos que instituyeron y practicaron la esclavitud; institucibn esta 
que encontramos como el antecedente de delito de plagio o secuestro, 
toda vez que dentro de el la era frecuente el robo de esclavos así como 
el robo de personas 1 ibres para venderlas como esclavos dandose la 
figura de delito de hurto. 
Cabe destacar sin embargo, que en el antiguo derecho romano a un 
redlJcido ntimero de personas, se les reconocia tal calidad; en efecto, 
a esos seres humanos, para ser considerados personas deb1 an· r.euni r 
ciertos requisitos, que al decir del profesor Floris Margadant 1 son 
los siguientes: " De acuerdo con las sistematizaciones didhcticas, 
escolares, de la jurisprudencia clksica (Gayo), estos deb~an reunir, 
para ser personas, los tres requisitos siguientes: 
a) Tener el status libertatis (ser libres, no esclavos). 
b) Tener el status civitatis (ser romano, no extranjero). 
c) Tenor el status familiae (ser independiente de la patria potestad) • .. , 
Por su parte .los tratadistas Bravo Gonzhlez y Bravo Vnldéz 
manifiestan: " En Roma pocas personas tenlan plena capacidad de goce, 
bien por no ser libres ni ciudadano o por estar sometido bojo 
potestad. "2 · 

1.- Floris Margadant Guillermo, DERECHO ROMANO, Editorial Esfinge 
S.A.-, décimatercera edicibn, México 7 D.F., 1985, pkgina 119. 

2.- Bravo Gonzklez. Agustln, Bravo Valdéz Beatriz, PRIMER CURSO DE 
DERECHO ROMANO, Edit'orial Pax-México, librerias Carlos Cesarmen, S.A., 
11a edicibn, México 13 D.F., julio 1984, pb.gina 108. 



Por otro lado, la esclavitud se nos 'presenta, como un derecho de 
propiedad, que la ley reconoce a un hombre sobre otro hombre. 
Mas explicito, es el profesor Petit, al establecer tajantemente: "La 
esclavitud es la condicibn de las personas que esthn bajo la propiedad 
de un dueño. "1 · 
Cabe destacar sin embargo, que existieron ; nnumerab 1 es causas, que 
reduc,an a la persona, a esclavitud, y seglln el profesor Floris 
Margadant, son: " a) Dos que procedian del ius gentium 1 a saber: 
1 ).- La cautividad, resultado de una guerra "justa" (es decir 
oficialmente declarada), tratándose de adversarios de una civilizacibn 
semejante a la romana; o de guerra no justa si se trata de meros 
"bárbaros". 
Z) .- El nacer de una esclava. "Z 
S·Jgue manifestando el autor en comento : " Otras dos causas proced'ian 
del ius civile, a saber: 
1.- Seg~n las XII tablas : 
a') La negativa a inscribirse en los registros del censo. 
b') La negativa a participar en el servicio militar. 
c') El incumplimiento del pago de una deuda., en cuyo caso el acreedor 
podia vender al deudor trans tiberim e incluso matarlo. 
d') El flagrante delito de robo, cometido por una persona libre ( al 
esclavo en ese caso se le imponia la pena de muerte ),"3 
Sigue manifestando el autor en comento: " SegCm el derecho clhsico y 
postclksico: 
a'). La condena a ser arrojado a las fieras o a trabajos forzados en 
las minas implicaba la esclavitud, de manera que el reo perdis 
automaticamente si.is capacidad de goce. Su matrimonio era disuelto y su 
patrimonio repartido entre sus herederos. 
b') Relaciones sexuales de una mujer libre con un esclavo ajeno, 
contra la manifiesta voluntad del señor (senadoconsulto claudiano). 
c 1 )6 La ingratitud del liberto, o el hecho de que un dedicticio, 
llegara demasiado cerca de roma. 
d') El hecho de dejarse vender como esclavo por un amigo a pesar de 
ser libre, para reclamar luego la libertad y participar entonces de la 
iHcita ganancia del vendedor. "4 ·· 
En relacibn a la extinciOn de la esclavitud, existen variadas formas, 
seglm el profesor Margadantlas : En forma individual, la esclavitud 
romana se extingu'ia, como es lbgico, por la muerte del esclavo, y por 
una concesiOn especial de la libertarf. Por otro lado, el cautivo de 
gµerra, pod1a recuperar su 1 ibertad por devolucibn convenida o por 
fuga. Si el romano, esclavo de guerra en un país extrajera lograba 
regresar a la patria, se borraba el lapso de su exclavitud sin dejar 
consecuencias jur'idica. Por la ficcibn del postl imi11ium, el excautivo 
recuperaba, con efectos ret roa et i vos, todos los derechos que hab'i a 
perdido en el momento de iniciarse su cautividad. 
Las formas que otorgaban de un modo especial la .libertad pod,an ser 
las siguientes : 

1.- Petit Eugene, DERECHO ROMANO, Editorial Porrüa, segunda e~fliciOn, 

México 1985 1 phg. 76. 
2.- Flor is Margadant Gui 1 lermo, Op. Cit. pág. 123. 
3.- !dom, phg. 124. 
4.- !bidem. 



1.- La 1 iberacibri del esclavo por efecto directo de la ley; por 
ejemplo, cuando el dueño abandonaba a un esclavo gravemente enfermo, o 
cuattc110 bquel creia de buena fé ser libre, viviendo pC.blicamente como 
tal durante veinte años ( adquisicibn de libertad por prescripcibn), o 
cuando se ven di a sin el bus u 1 a de no prost it uc i bn a una ese 1 ava que 
hab~a sido adquirida con dicha clausula. 
2.- Liberacibn a consecuencia de la intervencibn especial del estado; 
por e j emp 1 o, cuando un ese 1 avo denunciaba 1 a conspi rae ibn de su señor. 
3.- Liberacibn a consecuencia de un acto especial de señor, esto es, 
1 a manumi si o, que era e 1 caso mas frecuente. A 1 respecto se distinguen 
las formas solemnes del ius cfvile y las no solemnes del ius 
honorariurn. 
Las del ius civfle son: 
1.- Manumisibn por inscripcibn del esclavo en los registros del censo 
como si se tratara de una persona 1 ibre. Esto era cada cinco años que 
era cuando se realizaba el censo, hasta el año 74 d. de J.C. 
2.- Por un juicio simulado de la libertad, En tal caso, el dueño y un 
amigo iban al magistrado con el esclavo en cuestibn. Luego, el amigo 
pretendla como asertor 1 ibertatis que el esclavo era libre, y como el 
dueflo no se defendia, el magistrado declaraba que el actor tenia razbn 
y que el presunto esclavo era, en real idad 1 un hombre 1 ibre 
(manumissio vindicta). 
3.- Por testamento, en caso de que el testador cono~diera al esclavo 
su 1 ibertad u obligara al heredero a dársela. 
4.- A estos modos solemnes del derecho clhsico (manumissio censum 1 

vindicta y testamento), el cristianismo afiadib una más: manumissio in 
sacrosanctis eclesiis 1 mediante una declaracibn hecha por el sacerdote 
ante los. fieles reunidos en la iglesia ( desde la época de 
constantino). 
En relacibn a las formas establecidas por el derecho honorario son: la 
manumisibn mediante una declaracibn escrita (manumissio per 
epistolam), una declaracibn verbal entre amigos Cmanumissio inter 
amicos) o luego de haber invitado al esclavo a cenar con él 
(manumi ssio post mensam)." 1 
:cabe destacar el hecho, que al formar parte algunos hombres del 
patrimonio de otros hombres (esclavitud), se menoscabe el patrimonio 
de éstos al robarle sus esclavos para ser vendidos o el hecho de 
vender a un ·hombre libre como esclavo para. obtener un beneficio 
econbmico en ambos casos cabe destacar que éstas conductas tipificaban 
el delito de hurto o de furtum dentro del derecho romano. En relacibn 
a lo anterior el profesor Kaser comenta : '' Furtum (de ferre) consiste 
en 1 a sustrae e i bn el andest i na de cosr1s mueb 1 es aj e nas, este de 1 i to que 
ha experimentado algunas oscilaciones conceptuales, rebasa el ámbito 
de nuestro moderno hurto. Para ~ 1 nPt 1odo clásico)' postclá.sico puede 
definirse.como el hecho por el C'.u81 alguien dolosa y clandestinamente 
se apropia de una cosa pert enec 1 ente a otro o de unn persona sujeta o 
potestad ajena • '"2 

1.- CFR .. Floris Margadant Guillermo, Op. Cit. pbg. 126.-
2.- Kaser Max, DERECHO ROMANO PRIVADO, Editorial Reus, S.A" 2a 
edicibn, 1982, pag. 228. 



4 

Por su parte, y en relacibn al furtum, el p;.ofesor Chibly comenta: " 
El furtum, de acuerdo a la doctrina romana, consiste en el acto en 
virtud del cuhl una persona sustrala la cosa de otro con intencibn de 
aprovecharse de ella; el despojo o sustraccibn de herencias, o darle 
uso indebido a las cosas entregadas conforme al convenio, la 
sustraccibn fraudulenta de una cosa mueble perteneciente a otro, 
contra la voluntad de su propietario, con la intencibn de obtener su 
uso y posesibn un provecho pecuniario tipifica el del ita de furtum. "1 

En relacibn a los requisitos y efectos del hurto el autor en comento 
dice : " Que exista la apropiacibn de una cosa ajena, que se configura 
al ser sustralda de la persona de su propietario, asl como la 
colocacibn de la misma en otro lugar. La intencibn de hurtar no era 
suficiente peira la realizacibn del hecho. "2 

Mhs adelante el autor en comento dice : " Se requiere también que el 
hecho se configure contra la voluntad del propietario con la finalidad 
de provocar 'un menoscabo i 1 eg, timo a 1 a poses i bn que otro e j arel a, 
sobre la cosa. "3 · 

As, mismo y en relacibn a Ta• intencionalidad el autor en turno 
manifiesta : " Que existe igualmente la intencibn en el autor del 
hurto de proceder lesionando los derechos del duei'lo de la cosa 
(affectio jurandi),"4 

Finalmente y en relacibn a la cosa, el autor que nos ocupa establece : 
'.' Que la cosa sea mueble, no inmueble, pudiendo ser objeto del hurto 
una persona libre filius familias y la mujer in manus. "5 

1 ;- Abouhamad Hobaica Chlbly, DERECHO ROMANO II, .TOMO lI, Editorial 
~uridfca Venezolana, segunda edicibn, Caracas 1978, p&gina 420. 

·2.- Ibidem. 
3,- Ibidem. 
4.- Ibidem. 
5.- Ibidem. 
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Por su parte el profesor Fritz, comenta en reh1cibn al furtum : " 
Solemos traducir furtum por "hurto" y podemos seguir traduciendo asl 
esta palabra latina con tal de tener en cuenta, Que el furtum romano, 
difiere fundamentalmente del hur"ta moderno. "1 

Más adelante et autor en cfta establece :- " Las personas sometidas a 
potestad, pod,an ser objeto de furtum, de modo que este primer caso 
comprend'a todo acto de 1 levarse objetos que eran poseidos o 
detentados por otros o persones sometidas a potestad. "2 

Por su parte el autor Volterra comenta : " Asl pues, los elementos del 
furtum son: 
10.- El elemento objetivo de la contrectatio rei (literalmente 
manipulación de la cosa), elemento que puede consistir: a) En la 
sust.raccibn, realizada directamente através del contacto material con 
la cosa; esta debe ser corporal, mueble y estar 1n ·patdmonio de una 
persona. "3 

Inmediatamente despues el autor en cita agrega : " No puede tenerse 
furtum de res divini iuris ( la sustraccibn de ésta constituye crimen 
sacrilegii ) o de hombres libres sui iuris ( en este caso se tiene la 
figura cr;minal de plagium; pero todav1a en la época de Gayo se 
concebla el furtum de filiifamilias, de iudicati b de auctorati) o de 
res nullius ... 4 

1.- Schulz. Fritz., DERECHO ROMANO CLASICO, Editorial Bosch, casa. 
editorial. S.A •• Barcelona 1960, 1a edicibn, página 550, 

2.- Ibídem. 

3.- Volterra Eduardo, INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO ROMANO, 
Editorial Civitas, S.A., prirnera edici6n 1986, reimpresibn 1991, 
página 555, 

4.- ·Ibidem. 



En relacibn a la penalidad de delito de robo, cabe destacar que fueron 
extremadamente severas, a 1 decir de 1 profesor Margadant quién 
establece : " La pena por robo, establecida por las Xtt tablas, era 
severa. En aquella época 1 el robo tenla rasgos de delito p(Jblico, 
coexistente con diversos razgos de los delitos privados, En caso de 
flagrante delito de robo, el ladrOn perdía la libert·ad, si era un 
ciudadano 1 ibre; o la vida, si era un esclavo. "1 

Posteriormente en el derecho clhsico, seg(Jn el profesor Margadant el 
robo se hizo de 1 i to privado, y era más benigno al respecto, ya que en 
vez de buscar la sancibn pen.al para el delincuente se legislb mhs bien 
en el sentido, de la imposiciOn de multas ; El furtum daba lugar a dos 
clases de acciones: La primera, la poenae persecutoria, por la cuB.1 la 
victima trataba de obtener una ganancia, la multa privada: la segunda, 
la rei persecutoria, por la cuh.l la victima trataba de recuperar el 
objeto robado o de obtener la indemnizacibn correspondiente. 
As, mismo también se daban 1 os siguientes casos : El furtum 
manifestum: En el caso de delito flagrante robo, el ladrbn o su duei'io 
debian una multa de cuatro veces el valor de el objeto; estaba también 
el caso del furtum nec mani festum. En caso de delito no flagrante de 
robo, la multa privada era del doble del valor del objeto; la actio 

·furti concepti, para el caso de encontrarse un objeto robado en casa 
de alguien, este respond,a de una multa privada de tres veces el velar 
de el objeto, sin que el propietario del bien robado tuviese que 
comprobar que el detentador del objeto era el ladrbn o un complice de 
este¡ se contemplaba la actio furti oblati; que servia para reclamar 
una multa privada de tres veces el valor del objeto, a la persona que 
la habla tra'ido a su casa la cosa robada; se contemplaba la actio 
furti prohibiti la cuhl permit~a buscar en casas ajenas un objeto 
robado, as~ como también la actio furti non exhibiti, cuando, a 
re"sultas de dicha informacibn, se encontraba el objeto robado y el que 
1 o ten'i a no queri e entregar 1 o, éste 1 además de correr e 1 _riesgo de una 
revindicatio, debla pagar una multa de cuatro veces el valor del 
objeto. 
Posteriormente el sistema se simplifica y se reduce a dos las acciones 
: La actio furti manifesti en la actio furti nec manifesti, ambas 
infamantes, y castigando sobre la base del furtum nec manifestum a 
todos los que escondieran, con conocimiento de causa, objetos 
robados por otros. "2 · 

1.- Floris Margadant Guillermo, Op. Cit. pbg, 434. 

2.- CFR. Floris Margadant Guillermo, Op. Cit. págs. 434,435. 



Es importante destacar el hecho, de que en la antigua sociedad romana 
el delito de plagio era un delito que atentaba contra el patrimonio de 
l~s personas, ya que esencialmente consistta en robarse esclavos o 
personas libres,· para venderlas como tales y obtener con ellos un 
beneficio econbmico, todo 10 anterior en virtud de la aceptacibn, que 
se ten,a en Roma do la institucibn de la esclavitud. 
Al respecto considero interesante, el comentario que hace el profesor 
Francisco Carrara, mismo que me permito reproducir en los siguientes 
términos : .. Los romanos habr,an errado si hub,era incluido el plagio 
entre los delitos contra la libertad, pues cbmo para ellos este delito 
se realizaba más comünmente sobre los siervos que ya se consideraban 
como legitimamente privados de libertad, en este derecho no era 
concebible el objeto de presente delito. "1 

1.- Citado por Oiaz de Lebn Marco Antonio, DICCIONARIO DE DERECHO 
OL PROCESAL PENAL, TOMO Il, Editorial PorrCJa, S.A., segunda edicibn, 

Mexico 1989, página 1323. 
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' I.2.- EN ESPARA. 

Por cuanto hace al delito de plagio o secuestro en el derecho espaHol, 
Escriche comenta : " La ley del fuero juzgo dice : Quién vende fiyo o 
fiya de ame libre b"de moyer en otro tierra, b la saca de su casa por 
en gano, é lo liaba por otra tierra, sea fecho servo del padre b de la 
madre, b de los hermanos daquel nini¡ quel podan jostizar, o vender si 
quisiera".1 

M&s adelante el autor en comento agrega : " La legislacibn de partidas 
impone al plagiario que fuere hidalgo la pena de trabajos perpetuos :en 
obras pCJblicas, y si que no lo fuere la del último suplicio: añadiendo 
que en 1 as mismas penas incurren los que dan o reciben, venden o 
compran hombres libres, sab~endo que lo son, con hnimo de servirse de 
ellos como de siervos o con el de venderlos."2 

1.- Citado· por Diaz de Lebn Marco Antonio, DICCIONARIO DE DERECHO 
PROCESAL PENAL, TOMO II, Editorial Porrúa S.A. segunda edicibn, MéxicC? 
1989, pagina 1322. 

2.- lbidem. 



Se nota inmediatamente de la cita antes transcrita, la severidad de 
las penas que impon,an al plagiario, las leye~ comentadas nneas· 
arriba. 

Antiguamente en espaPla se penb el hecho de menoscabar 1 a 1i bert ad 
personal del rey, al decir del profesor cuello Calbn quién manifiesta 
: " Las partidas castigaron la prisibn del rey como hecho de traicibn 
con pena de muerte." 1 

En relacibn al tema que nos ocupa es dable comentar lo siguiente, 
seg(.m el profesor Jiménez, Los primeros secuestros a lo que perece, se 
presentan hacia principios de 1869, en la provincia de Mhlaga, por 
Alameda y Alora, especialmente. La primera sensacibn es de estupor. 
Luego, de alarma, cuando la epidemia comienza a correrse, pasando lns 
provincias colindantes. Acb y allh, de improviso, desaparecian las 
personas. Misteriosos mensajes planteaban la alternativa de su muerte 
o su rescate a precios abrumadores que se hacia preciso conseguir en 
gestiones harto dif,ciles y en muy breve tiempo. Los nif\os no 
escapaban a la codicia cruel de estos nuevos monstruos invisibles 
antes bien, eran fácil presa del mhs subido valor. A la luz del sol 
por las carreteras de mbs trafico, los secuestradores, a veces, 
conduc~an a sus victimas a caballo los ojos cubiertos con uafas 
oscurisimas, que, sin llamar a nadie con quien se cruzaran la 
atencibn, quitaban a Aquellos la menor idea de su fatal itinerario. 
Hasta el uniforme de la guardia civil, aprendido a estimar en un 
cuarto de siglo de experiencia como el signo mhs eficaz de la justicia 
y el orden, dejo. de ser una garant1a desde que se le vio utilizado por 
los malechores para allanar con más éxito las moradas honradas. Y en 
pleno d,a, en la acrbpolis de sevilla, mhs de una vez se entablaron 
las negociaciones del rescate, en el secreto mhs inviolable, bnjo la 
misma giralda ." 2 

1.- C"uello Calbn Eugenio, DERECHO PENAL, TOMO JI, Editorial Bosch casa 
edit~r.ial, S.A., décimocuarta edición, Barcelona 1975, pág.43. 

2.- Confrontar Jimenez Huerta Mariano, DERECHO PENAL MEXICANO, TOMO 
III, Editorial Porrúa, S.A., cuartn edicibn, México 1982 1 phg. 138. 
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I.3.- EN MEXICO. 

Por cuanto hace a 1 México prehi splrni co, cabe destacar e 1 hecho de que 
instituyeron y practicaron la esclavitud, si bien un tanto cuanto 
benigna dentro de lo que cabe, en esta sociedad ya que nadie era 
esclavo de nacimiento como estos podlan tener patrimonio, asl como 
comprar esclavos en su provecho. 
Es oportuno comentar que los esclavos eran vendidos por sus 
propietarios y obtenian estos con ello un lucro, ademas de que las 
personas podlan autovenderse como esclavos y esto era legal, esto 
es, estaba permitido por la costumbre. . 
Al respecto, el profesor Sayeg Hel~ manifiesta : " Entre los antiguos 
mexicanos, existib 1 al igual quo en todos los pueblos de la 
antiguedad, la institucibn de la esclavitud, que en algunos palses 
subsistib legalmente, hasta el siglo pasado, y en otros, de hecho, 
existe todavla. Mh.s a diferencia de todos ellos, la esclavitud dentro 
de la organizacibn azteca no era hereditaria; eran esclavos los 
prisioneros de guerra, los que para tal fin se vendlan y los que en 
pena de algC.m delito, al ser 1.1rivados de su libertad, adquirlan tal 
suerte. Por regla general, entre los antiguos mexicanos todos naclan 
1 ibres. "1 

1.- Sayeg HelC. Jorge, EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL MEXICANO, TOMO l 1 

Editorial se llevb a cabo con el patronato de : UNAM - ENEP ACATLAN, 
acciones y valores 'de México s:A. c.v., Casa de Bolsa, I.N.E.H.R.M. 
(Instituto Nacional de Estudios Historicos de la Revolucibn Mexicana), 
segunda edicibn, México 1987, phg 65. 
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Por otra parte es prudente comentar, según el profesor Sayeg el hecho 
que : El esclavo entre los mexicanos pod'ia tener peculio, adquirir 
posesiones y aun comprar esclavos que le sirviesen, sin que su sef'ior 
pudiese estorb8selo ni aprovecharse de dichos esclavos: porque la 
esclavitud no se reduc'i a propiamente a otra cosa que 1 a ob 1 i gac i bn de 
serviclopersonal y este contenido dentro de ciertos limites. Tampoco 
era hereditaria la esclavitud; todos nadan 1 ibres aunque fuesen 
esclavas sus madres. El hombre libre que hacia pref'iada ·a una esclava 
ajena, si esta mor,a·en tiempo de su preñez, quedaba esclavo del señor 
de la difunta; pero si llegaba a parir, el padre y el hijo quedaban 
1 ibres. 
Los padres menesterosos pod'ian vender algunos de sus hijos para 

.socorrer su necestdad, y a cualquier hombre libre era licito el 
venderse para el mismo fin¡ pero .los amos no podfan vend8r a otros de 
sus esclavos contra su voluntad, si no eran de collar. Los esclavos 
fugitivos, rebeldes o viciosos eran por dos o tres veces amonestados 
de sus amosi, quienes para su mayor justificacibn hac'ian semejantes 
admoniciones delante de testigos: si con todo eso no se enmendaban, 
les ponfan un col lar de madera y asl podian ya venderlos en el 
mercado. Si despues de mudar dos· o tres amos persistian en su 
indocilidad, eran vendidos para los sacrificios¡ lo cual sucedia raras 
veces. Si el esclavo de collar se escapaba de la prisfbn en que su amo 
lo tenia y se refugiaba.en el palacio real, quedaba 1 ibre; y si alguno 
le embarazaba, al tomar ese asilo perdia, en pena de su atentado, la 
libertad, a excepcibn del 'mismo amo y de sus hijos, que tenlan derecho 
de impedírselo. · 

Las personas que se· vendian por esclavos eran por To común los 
Jubadores para jugar el precio de su libertad; los que por ociosidad o 
por otro contratiempo se vetan reducidos a miseria, y las malas 
mujerés para tener con que costear sus galas; porque ese género de 
gente entre los mexicanos no buscaba, por lo común, otro interes en 
sus desordenes que el del placer delincuente. No tenian mucha 
dificultad, los mexicanos en venderse por Bsclavos, por no ser dura la 
condicibn de su esclavitud. Ademas de la moderacibn de su trabajo y de 
la facultad que ten,an de adquirir, eran benignamente tratados de sus 
amos, los cu.lilas al morir ordinariamente los dejaban. libres.1 

1 .- CFR. Sayeg Helú Jorge, Op. CH. p~g .. 66 y 67, 
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Por otro lado en relación al delito que nos ocup11 1 que lo es el de 
plagio o secuestro, es importante que este se regulb en 1os anteriores 
cbd i gos penal es mexicanos, como son e 1 cbd i 90 pena 1 de 1 871 y e 1 
codigo penal de 1929. 

As' tenemos aue el llamado cbdigo penal de Martinez de Castro, esto 
es, el cbdigo penal de 1871 regulb el plagio el cual lo transcribo 
resumido, de la siguiente manera : Capitulo Xlrt. 

Plagio 
Artlculo 626. 

El delito de plagio se comete : Apoderandose de otro, por medio de 
violencia, de amagos, de amenazas, de la seducción o del engaño : 
I.- Para venderlo : Ponerlo contra su voluntad al servicio pliblico O 
de un particular en un pals extranjero: enganchkndolo en el ejercito 
de otra nacibn : o disponer de él a su arbitrio de cualouier modo; 

II.- Para obligarlo a pagar rescate : A entregar alguna cosa mueble : 
h extender, entregar o firmar un documento Que importe obligacibn o 
liberacibn, o que contenga alguna disposicibn que pueda cavsarln daña 
o perjuicio en sus interoses, o en los de un tercero: o para obligar a 
otro a que ejecute uno de los actos mencionados. 
Articulo 627 . 
El plagio se .castigará como tal 1 aunaue el plagiario obre de 
consentimiento del ofend;do 1 si este no a cumplido diez y seis años. 
Cuando se pase de esta edad y no llegue a los veintiuno, se impondra 
al plagiario 1e mitad de la pena que se le aplicarla si obrarh contra 
la voluntad del ofendido 
Articulo 628 
El plagio ejecutado en camino plrblico, se castigará con las penas 
siguientes: 

I.- Con cuatro ai'ios de prisibn, cuando antes de ser perseguido e1 
plagiario, y da todo procedimiento jud'1cial en averi9uacibn del 
delito, ponga espontaneamente en absoluta libertad al plagiado, sin 
haberle obligado a ejecutar ninguno de los actos que expresa el 
artlculo 626, ni haberle dado tormento o maltratado gravemente de obra 
ni eaushndole dai'io plguno a su persona: 

II.- Con ocho af\os de prisibn) cuPndo la soltura se ver1f 1que co11 los 
requisitos indicados en la fraccibn anterior, pero de.spué~ de haber 
comenzado la. persecusibn del delincuente o la averiguacibn judlcial 
del delito : 

III.- con doce años de prisibn, si la soltura se verificase con los 
requisitos de la fraccibn I, pero despues de la aprehensibn del 
delincuente; 

IV.- Con pena capital. en los casos no comprendidos en las f .. ai:ciones 
anteriores. 
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Articulo 629 
El plagio que no se ejecute en camino público, se castigará con las 
penas siguientes : 

I.- Con tre af'los de prisibn en el casO de la fraccibn I del articulo 
anteriror. 

II.- Con cinco af'ios en el caso de la fracción II, 

III.- Con ocho en el de la fraccibn III, 

IV.- Con doce cuando después de la aprehensibn, y antes de que se 
pronuncie contra él sentencia definitiva, ponga en libertad al 
plagiado, si no 1 e hubiere dado tormento o maltratado de otro modo, 
pero cuando falta alguno de estos requisitos. o la persona plagiada 
sea mujer o menor de diez años o fallezca antes de recobrar su 
1 ibertad, se tt!ndrán estas circunstancias como agravantes de cuarta 
clase. 
Articulo 630 
En el caso de que habla la fraccibn últilna del articulo anterior, no 
podra el reo gozar del beneficio que concede el articulo 74, si no· 
hasta que haya tenido de buena conducta e 1 tiempo que di cho art l cu 1 o 
sef'iala contados desde el dla en que el plagiado este en absoluta 
1 i bert ad. 
Si no estuviere .libre el plagiado al expirar la condena del que lo 
plagib, quedará este sujeto a la retencibn de que hablan los art'iculos 
72 y 73; este articulo se leerá a los plagiarios a notificarles la 
sentencia, y asi se prevendrh en ella. 
Art lculo 631 
En todos los casos de que hablan los artlculos anteriores, en que esté 
sef'lalada la pena capital; se tendran como circunstancias agravantes de 
1a, 2a, 3a, b 4a, clase al juicio del juez : 
t.- Que el plagiario deje pasar mas de tres dias sin poner en libertad 
al plagiado. 

II.- El haberle maltratado de obra: 

III.- El haberle causado daPios o perjuicios. 
Articulo 632, del cbdigo penal para el distrito federal y territorio 
de la baja california de 1871. 
Todo plagiario que no 'Sea condenado a muerte, además de la pena 
corporal, pagar& una multa de quinii:uitos a tres mil pesos, quedara 
inhabilitado perpetuamente para toda r lase de cargos, empleos U 
honores, y sujeto a la vigilancia r1e segunda clase ; si pet"ju1c10 de 
aplicarle las agravaciones que el juez estime justas con arreglo al 
articulo 95. · 
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Es importante destacar que la figura jur,dica ·que nos ocupa que los es 
el plagio o secuestro, también se encontraba· regulada jur,dicamente en 
el cbdigo de Almaraz, esto es, el cbdigo penal 1929, el ·cuh.1 también 
lo trascribo resumido quién establec1a lo siguiente : 

Capitulo II 

Del secuestro 

Art1culo 1105.- El delito de secuestro se comete : apoderhndose de 
otro, por medio de la violencia f'isica o moral, de la seduccHm o del 
engaño : 
I.- Para venderlo, po~erlo contra su voluntad al servicio público de 
un parti,cular, o disponer de él a su arbitrio de cualquier modo: 

·u.- Para obligarlo a pagar rescate; a entregar alguna cosa mueble¡ a 
extender, entregar o firmar un documento que importe obligacibn o 
liberacibn, o que contenga alguna dfsposicibn que pueda causarle daf'lo 
o perjuicio en sus intereses, o en los de un tercero; o para obligar a 
otro a que ejecute o deje ejecutar algunoS de los actos mencionados. 
Art,culo 1108. El secuestro se sancionará como tal, aunque el 
secuestrador obre con el consentimiento del ofendido, si este no 
hubiere cumplido vent i un ai'los. cuando pase de esta edad, se impondra 
al secuestrador la mitad de la sancibn que se le aplicar•a si obrara 
contra la voluntad del ofendido. · 
Art, culo 1107. El secuestro ejecutado en camino púb 1 i co se sancionar& 
de la manera siguiente: 

t.- Con cinco af"ios de segregación, cuando antes de ser perseguido el 
secuestrador y de todo procedimiento judicial en averiguacibn del 
delito, ponga en absoluta libertad el secuestrado, sin haberle 
obligado a ejecutar ninguno de los actos u omisiones que exprese el 
art,culo 1107, ni haberle dado tormento o maltratado de obra, ni 
causandole daf"lo alguno a su persona; 

II.- Con diez af'los de segregacibn, Cuando la libertad se verifique con 
los requisitos indicados en la fraccfbn anterior, pero después de 
haber: comenzado la persecucfbn del delincuente o la averiguación del 
delito; 

II I. - Con quince af"ios de re 1 egaci bn, si 1 a 1 i bert ad se veri f i'care como 
requisitos de la fracción I, pero después de .la aprehensión del 
delincuente¡ 

IV.- Con veinte af'IOs de relegacibn en los casos no comprendidos en las 
fracciones anteriores. 
Artlculo 1108. El secuestro que no se ejecute en camino p(Jblfco, se 
sancionara de la manera siguiente: 

I.- Con cinco af'los de segregación en el caso de la fracción I del 
artlculo anterior; 

II.- Con ocho ai'los en el caso de la fraccibn II, 
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III .- Con d.iez ª"ºª en el de la fraccibn III, 

IV.- ·con quince atlos de relegacibn, .cuando después de la aprehensibn 
del secuestrador y antes de que se pronuncie contra él sentencia 
definitiva, ponga en libertad al secuestrado, si no le hubiere dado 
tormento o maltratado do otro modo; pero cuando falte alguno de estos 
requisitos, o la persona secuestrada sea mujer o menor de diez anos, o 
fallezca antes de recobrar su libertad, se tendrán estas 
ci rcunst anci as como agravantes de cuarta el ase. 
Art,culo 1109. En el caso de que habla la fraccibn última del artlculo 
anterior, no podrh. el reio gozar del beneficio de la libertad 
preparatoria, si no hasta que haya demostrado una enmienda efectiva y 
siempre que hubiere puesto al secuestrado en absoluta 1 ibertad. Si no 
estuviere 1i bre el secuestrado a 1 exp1 rar el ti ampo de 1 a condena 
impuesta al secuestrador, quedarh este sujeto a la retencibn de que 
habla el articulo 240. 
Este art,culo se laerh a los secuestradores al notificarles la 
sentencia, y as, se pravendrh en ella. La omisibn de este requisito no 
ser& obstáculo para la aplicacibn de la retencibn. 
·Art1culo 1110. En todos los casos de que hablan los art,culos 
anteriores, se tendrhn como circunstancias agravantes de primera, 
segunda, tercera, o cuarta clase a juicio del juez : 

I.- Qua el secuestrador deje pasar mas da tres d,as sin poner en 
1 ibertad al secuestrado¡ 

II.- El haberle maltratado de obra, o 

III.- Haberle causado danos y prejuicios. 
Art1culo 1111. El secuestrador, además de la sancibn correspondiente, 
pagarla una multa de ochenta a cien dl as de ut i1 i dad, quedarh 
inhabi 1 itado por veinte arios para toda clase de cargos, empleos y 
honores, y sujeto a la vigilancia de segunda clase, sin perjuicio de 
aplicarle las agravaciones que el consejo supremo de defensa y 
prevencibn social estimare justas. 
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Capitulo 11 .- ANALISIS DDGMATICO DEL DELITO DE PRIVACION ILEGAL DE LA 
LIBERTAD EN LA MODALIDAD DE PLAGIO O SECUESTRO. 

Capitulo 11.1.- ANALISIS JURIDICO 

El delito de plagio o secuestro se encuentra previsto y sancionado, en 
el art,culo 368 del cbdigo penal para el Distrito Federal, al 
establecer en su parte conduncente : 
Art1culo 366.- Se impondrh pena de seis a cuarenta aílos de prisibn y 
de doscientos a quinientos d,as multa, cuando la privacibn ilegal de 
la libertad tenga el carftcter de plagio o secuestro en alguna de las 
formas siguientes 

I.- Para obtener rescate o causar daño o perjuicio a la persona 
privada de la libertad o a otra persona relacionada con aquellh¡ 

II .- Si se hace uso de amenzas graves, de maltrato o de tormento; 

I I I. - Si se detiene en calidad de rehén a una persona y se amenaza con 
privarla de la vida o con causarle un daño, sea a áquella o a 
terceros, si la autoridad no realiza o deja do realizar un acto de 
cu.alqufer naturaleza¡ 

IV.- Si la detencibn se hace en camino pllblico o en paraje solitario¡ 

v.- Si quiénes cometen el delito obran en grupo¡ y 

VI.- Si el robo de infante se comete en menor de doce ª"os, por quien 
sea extrano a su familia, y no ejerza la t.utela sobre el menor. 

Cuando el delito lo comete un familiar del menor que no ejerza sobre 
él la patria potestad ni la tutela, la p'ena será de seis meses a cinco 
anos de prisibn. 
Si esponUmeamente se pone en libertad a la 
y sin causar ningún perjuicio, solo 
correspond;ente a la privacibn ilegal de la 
articulo 364. 

persona antes de tres d, as 
se aplicar&. la sancibn 
1 ibertad de acuerdo con el 

En caso de que e 1 secuestrada sea privado de 1 a vi da, por su o sus 
secuest radares 1 1 a pena ser'1 hasta de cincuenta ai'ios. 



La ·1raccibn· I, del art\culo 366, del cbdigo penal para el Distrito 
Federal establece: 

I.- Para obtener rescate o causar daf'io o perjuicio á la persona 
privada de la libertad o a otra persona relacionada con hquella . 

Es indudable que el delito de plagio o secuestro es una forma ... agravada 
de privacibn ilegal de la libertad, en virtud de la inten.cionalidad 
establecida en el ordenamiento penal a que hacemos· referencia. El 
nClcleo del tipo penal en cuestibn lo constituye el apoderamiento qu6 
el de 1i ncuent e rea 1i za de una persona, pri vhndol a de su 1 i bert ad con 
el propbsito; (este constituye el dolo. especifico del delincuente) de 
obtener dinero a cambio de devolverle su libertad; de causar daftos o 
perjuicios al secuestrado; y de causar daf'ios o perjuicios a otra 
persona relacionada con el secuestrado. 

En relacibn a la ·1raccHm a la que hacemos referencia el profesor 
Gonzhlez de la Vega manifiesta : " Las fórmas de manifestacibn del 
piagio son : 

Al Fraccibn apoderarse de una persona para (dolo t \pico): 

1.- Obtener rescate, esto es, recibir dinero para dejar en libertad al 
plagiado; 

2.- Causarle daf'fo o perjuicio a la persona privada de la libertad, o : 

3,- causarle daf'fo o perjuicio a otra persona relacionada con el 
plagiado." 1 

Es indudable, que el delito de plagio o secuestro es un delito doloso, 
permanente y de darlo, y se consuma al privar ilegalmente de su 
libertad al ofendido, con el dolo t,pico, que se .manifiesta en 
cualquiera de sus tres formas y ademb.s no es necesario que el 
delincuente·consiga su propbsito. 

1.- Gonzhlez de la Vega Aené, COMENTARIOS AL COOIGO PENAL, Editorial 
Chrdenas editor y distribuidor, primera edición, México 1_5 D.F., 1975 
phgina. 469, 
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Cabe destacar sin embargo, que el bien jur,dico que se tutela 
en el delito de plagio o secuestro, lo constituyue la libertad externa. 
del hombre, esto es, la libertad de moverse, de locomocibn. Es 
importante resaltar también que solo por excepcibn puede un 
particular detener Hcitamente a otra persona. Esto se admite 1 de 
acuerdo a lo establecido por el articulo 16 constitucional ·a1 mandar ! 
" En los casos de flagrante del ita, en que cualquier persona puede 
aprehender a 1 de 1 i ncuent e o a sus compl, ces poni én'dol o sin demora a 
dfsposicibn de la autoridad inmediata". 

En relacfbn a lo comentado lineas arriba, el profesor Jiménez Huerta 
dice : " Existe también otras situaciones en la Que la detencibn es 
at,pica, pues el sujeto activo obra en ejercicio de un derecho de 
correccibn o de un deber de nrotPccibn y custodia, oriundos de un 
cargo u oficio. "1 

considero oportuno en este apartado, transcribir la jurisprudencia 
definida que citan los profesores Carranca y Rivas y Carranca y 
Trujillo, quienes al respecto establecen : " El bien juridico 
protegido con el delito de secuestro es la libertad externa de la 
persona la libertad de obrar y moverse, por ende el dolo o elemento 
ps,quico consiste en la conciencia y voluntad del delincuente para 
privar ileg,timamente a alguno de la libertad personal, ya con el fin 
de pedirle rescate o causarte darlo como lo expresa el art~culo 366 
fraccibn I C.P.¡ mas la detencibn arbitraria que sirve de medio para 
la comisibn inmediata de otro delito, como el homicidio, es de manera 
constante el titulo absorbido, nunca el absorv0nte, es decir, que 
prevalece el delito Hn y se aplica la pena que respecto de este la 
ley establece. "2 

1.- Jiménez Huerta Mariano,· Op. Cit. phg 133. 

2.- carranca y Trujillo Raúl, Carranca y Rivas Raúl, CODIGO PENAL 
ANOTADO, Editor•al porrúa, décima ririmera edicibn. Mé,.ico O.F'., 1985, 
o8ginH enll. 
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La fraccibn II del art,culo 366 del cbdigo penaldel Distrito Federal 
establece : 
Il.- Si se hace uso de amenazas graves, de maltrato o de tormento. 

En este rubro, el agente Priva ileg,timamente de la libertad al pasivo 
con el f,n de amenazarlo gravemente, de maltratarlo o de atormentarlo, 
esto ~ltimo es lo que constituye el secuestro. 
En relacibn a la expresibn " Amenazas graves" los profesores Carranca 
y Trujillo, Carranca y Rivas aducen : " La amenaza es la manifestacibn 
verbal o escrita o expresada di:! cualquier manera, di recta o 
encubierta, de causar a un persona un mal de realizacibn posible."1 

En relacHm a la fraccibn examinamos el profesor Jiménez Huerta 
manifiesta: Implican daf'ios morales las "Amenazas Graves" 
representan darios materiales el uso de "maltrato o de tormento." 2 

Es innegable que el maltrato y el tormento, dentro del delito de 
secuestro constituye una serie de vejaciones que realiza el agente al 
pasivo, una vez que lo ha privado de la libertad. 
La fraccibn Itl del art1culo 366 del cbdigo penal para el Distrito 
Federal establece : 
Fra.ccibn III.- Si se detiene en calidad de rehén a una persona y la 
amenza con privarla de la vida o causarle un daí'\o, sea hquella o a 
terceros, si la ·autoridad no realiza o deja de realizar un acto de 
cualquier naturaleza. · 

en la fraccibn examinada se advierte inmediatamente, la gravedad del 
acto de agente, toda vez que al tomar en rehén a una persona, y amenza 
con privarla de la vida, a esta o a un tercero, si la utoridad no 
realiza o deja de realizar un acto de cualquier naturaleza, presiona a 
la autoridad, no permitiéndole realizar, los actos que en justicia 
corresponde. 

1.- Carranca y Trujillo Ralll, Carranca y RiVas Rati~, Op. Cit. pb.g.653. 

2.- Jiménez Huerta Mariano, Op. Cit. p&g. 140 y 141. 
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a efecto de imponer l~ realizacibn o no de un acto de cualquier 
naturaleza, tiende con ello ademb.s a menoscabar considerablemente el 
respeto y la obediencia que a toda autoridad se le debe. 

Es importante comentar ademh.s : " Oue recientes experiencias, muy 
frecuentes por c;erto, ensenan cuof\do uno o varios individuos se 
apodera" arbitrariamente de una persona, la detienen en calidad de 
rehén y amenazan a la autoridad con privarlo de la vida o causarle 
daf'ío, To hacen con el objeto de Que la propia autoridad realice o deje 
de realizar un acto de cualquier naturaleza. 

Esta nueva figura delictiva, Que trastorna el orden jurldico social, 
altera la tranquilidad püblica, tiende a menosci:tbar la autoridad del 
estado, a desprestigiarlo en el hmbito internacional y, por razones de 
humanidad u otras obvias lo obliga a realizar determinados actos 
fuera de la ley, para evitar perjuicios o la privación de la ·vida del 
plagiado, máximo cuando se trata de funcionarios püblicos o personas 
que representan otros estados con los cuales el gobierno coaccionado 
mantiene relaciones. 

Se recuerdan recientes y dolorosos acontecimientos en centro y 
Sudlimeri ca; como son e 1 secuestro y asesinato de 1 embajador van 
Spreti, as, como el secuestro y también asesinato del expresidente 
argentino Pedro l::ugenio Aramburü. "1 · 

En la fraccibn que examinarnos se habla del "rehén"; se entiende por 
rehén como &.quella persona que queda en poder del agente, como prenda 
de la ejecucibn del eonven1o, por lo tanto en la fraccibn III, el 
rehén es un plagiado, o secuestrado. 
En relacibn a la fraccibn examina.da el profesor Gonz81ez de la Vega 
comenta : "El delito tiene un elemento objetivo : privacibn ilegal de 
la libertad de cualc:¡uier persona - aunque generalmente los ofendidos 
tienen cierta reelevancia pllblica: funcionarios, dip1omhticos, 
empresariost etc-, y un elemento subjetivo (dolo tipico) la intencibn 
de obligar a la autoridad a que realice o deje de realizar un acto de 
cualquier natura 1 eza • "2 

1.- carranca y Trujillo RalJl, carranca y R;va Raül Op. CH. p&g. BOB y 
809. 
2.- González de la Vega René, Op. Cit. pág. 470. 
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En la fracCibn IV, del cbdigo penal para el Distrito Federal en su 
art,culo 366 se establece • 

Fraccibn IV.- Si la detencibn se hace en camino público o en paraje 
solitario. 
En la fraccibn examinada, se advierte, que se punirh como secuestro la 
conducta que verifique una privación ilegal de la libertad, en camino 
pltblico o en paraje solitario. 
En efecto, la frase "camino público", entraf'ia segtm el art,culo 165 
del código penal para el Distrito Federal, lo siguiente: " Se llaman 
caminos públicos las vias de transito habitualmente destinadas al uso 
público sea quien fuere el propietario y cualquiera que sea el medio 
de locomoción que se permita· las dimensiones que tuviere; excluyendo 
los tramos que se hallen dentro de los Hmites de las poblaciones " 

En el cbdigo penal de 1871 se definió lo que vhlidamente se entiende 
aun por "paraje solitario'' : "No es sblo el que está en despoblado si 
no el que se halla dentro de la población, si por 1a hora o por 
cualquier ci rcunst a,nci a no encuentra e 1 robado a quién pedir socorro. 



22 .. 

En la fraccibn V, del artlCulo 366 del Cbdigo Penal para el Distrito 
Federal se establece : 
V.- Si quienes cometen el delito obran en grupo; 
La fraccibn que nos ocupa en este caso establece en el tipo pena1, la 
concurrencia de personas esto es, es un de 1 i to p 1 uri subjetivo en 
relacibn al sujeto activo. 

En relacibn a la frase " obrar en grupo" se relacion'a con lo 
establecido por el artlculo 164 bis, del cbdigo penal para el Distrito 
Federal que establece : " Se entiende por pandilla, para los efectos 
de ·esta disposicibn la reunibn habitual, ocasional o transitoria, de 

.t"res o mas personas Que sin estar organizadas con ftnes delictuosos, 
cometen en comCm a 1 gún de 1 i to . " 
En relación a lo anterior los profesores Carranca y Trujillo Carranca 
y Rivas comentan : " Se trata en primer lugar, de una ''.reunion", es 
decir, de un conjunto de personas reunidas, esto es, juntas, 
congregadas. Esas personas han de ser no menos de tres, el minimo, sin 
que el máximo tenga 1 imite alguno. "1 

La 'rraccibn VI del articulo 366, del multicitado ordenamiento legal 
manda: 

Fraccibn VI.- Si el robo de infante se comete en menor de doce años, 
por quien sea extraf'fo a su familia y no ejerza la tutela sobre el 
menor. · 
Cuando el delito lo cometa un familiar del menor que no ejerza· sobre 
él la patria potestad ni la tutela, la pena serh de seis meses a cinco 
años de prisfbn. 

Si esponthneamente se pone en 1 ibertad a la persona antes de tres dlas 
.Y sin que causar ning(.m prejuicio, solo se aplicará la sanción 
correspondiente a la privación ilegal de la libertad de acuerdo con el 
articulo 364, 

E"n caso de que e 1 secuestrado sea privado de 1 a vi da. 1 a pena de 
prisibn puede ser hasta de cincuenta afias. 

1.- carranca y Trujfllo Ralll, Carranca y Rivas Ralll, Op. Cit. p&g. 
369. 
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por su o sús secuestradores, la pena serh hasta de cincuenta af"íos de 
prisibn. 
El tipo penal en cuestibn, preveé el delito de plagio o secuestro de 
un infante menor de doce anos, por alguien extraPio a su familia y no 
ejerza la tutela sobre el menor. 

De la .anterior descripcibn tlpica, se desprende, que el sujeto pasivo 
a de ser calificado, ya que en el ordenamiento legal citado se 
establece que el infante ha de ser menor de doce años; el sujeto 
activo también ha de ser calificado, ya.que no puede serlo cualquiera, 
tiene que ser un extraf'\o a su familia y no ejerza la tutela sobre el 
menor. 

Los elementos del delito de robo de infante son: Un sujeto pasivo, 
menor de doce af'ios de edad; un. sujeto activo que ha de ser persona 
extraf'ia al menor, y que no alcanza ejerza la patria potestad. sobre 
este; la conducta consiste en desapoderar a los que ejercen la patria 
potestad o la tutela del menor; la conducta puede realizarse por el 
apoderamineto en si, o por la retencibn del menor: el dolo generico 
consiste en apoderarse de un menor de doce a1'os 1 sobre el cual no se 
tiene ningCm derecho • 
En el penCJltimo parrafo se prevee la disminucibn de la pena, y remite 
para sancionar. el plagio al articulo 364 siempre que se den los 
siguientes tres ·requisitos: Que esponthneamente se ponga en libertad 
al pasivo, antes de tres di as y. sin causar ningCm perjuicio. 
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l!.2.- ANALISIS DOCTRINARIO. 

En el artlculo 366, del Cbdigo Penal para el Distrito Federal, se 
prevea la figura delictiva denominada plagio o secuestro, al mandar: 

Art,culo 366.- Se impondrh pena de seis a cuarenta ai'ios de prisibn y 
de doscientos a quinientos dlas multa, cuando la privacibn ilegal de 
la libertad tenga el carhcter de plagio o secuestro de alguna de las 
formas siguientes:· 

El profesor º'ªz de Lebn al definir el delito de plagio, lo hace en 
los siguientes términos : " Plagio. Delito que comete hquel que priva 
de la libertad a una persona con objeto de pedir rescate a cambio de 
su 1 ibertad. "1 

Interesante es sin duda alguna, el anterior concepto que nos da el 
profesor en cita, pero a mi juicio incompleto, toda vez que ünicamente 
hace referencia a la fraccibn I del artlculo 366 del multicitado 
ordenamineto penal, no comprende las ~tras fracciones, que se 
contienen en el citado art,culo • 

No menos importante, es la opinibn del tratadista italiano. Maggiore, 
misma que permfto reproducir en los siguientes términos: '' Plagium 
significb en el derecho romano, como ya se dijo, el delito del que 
compraba o vendia un hombre como esclavo, sabiendo que era 1 ibre, o· 
del que corromp,a, o ayudaba a fugarse o escondla los esclavos ajenos. 
La palabra se deriva del griego plagios, oblicuo, retrbgado 
(metafbricamente doloso), y de pl~gió, cosa fraudulenta."2 

t.- Diaz de Lebn Marco Antonio, op. Cit. phg. 1322. 

; 2.- Maggiore Giussepe, DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL, Volumen IV, 
Delitos en particular, editorial Temis, Bogotb 1972, segunda edicibn, 
phgina 454. 
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El mismo profesor O~az de Lebn, al definir el delito de secuestro, lo 
hace en los.siguientes términos:·• secuestro o plagio. Delito que 
comete bquel que se apodera arbitrariamente de una persona, para 
obtener rescate a cambio de su libertad • "1 

Es i mport ante comentar, que seg Cm e 1 profesor D, az de Lebn, : La 
existencia en un pueblo de la esclavitud, una vez que admite que un 
hombre puede ser propiedad de otro hombre es lbgico suponer que la 
codicia se va ejercer también en este terreno, del mismo modo que se 
ejerce sobre 1 as cosas que son suscept i b 1 es de dominio, y de 1 as que 
el hombre puede hacerse duei'io y transmitirlas de una mano a otra. 
Donde la esclavitud es admitida, tiene que ser frecuente el robo de 
hombres cometido con el nn de venderlos como esclavos y obtener de 
sus cuerpos indebida ganancia¡ y en efecto el plagio (nombre que en su 
origen slgnifico el acto de esconder o suprimir a un esclavo en 
perjuicio de su duef"io, o también el acto de robarse un hombre libre 
para venderlo como esclavo) fué muy frecuente en la antiguedad 1 bien 
se le robaba un hombre libre para apoderarse de él y especular con su 
cuerpo • "2 

1.- O,az de León Marco Antonio, Op. Cit. pág,2109 

2.- CFR OíAz de León Marro Antonio, Op. CH. phg. 1322 Y 13?.3. 
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El profesor CarrancR agrega : " Y aunque ,t":On la. abolicibn de· la 
esclavitud el delito desapareció en su primigenia forma, perdura en 
las modern~s leyes aunque con 1Rs transform~cione~ inhernntes a la~ 
mutaciones sociales ." 1 

Y mhs adelante el autor en comento agrega: " Va no se PY.i je com" 
requ,sito esencial el ánimo de luc:ro si no que también se Ai:tmite "i"l 
!mimo de venganza; y en cuanto a lo ~egund1J, pnr que dejo de ser un 
d~l ito contra el patrimonio para PA~~r hRcerlo contra l~ propiedad. "2 

1.- Citado por Olaz de Lebn Mar~o Atonio, Op. Cit. p&g. 1323. 

2.- Ibid~m. 
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En el Cbdigo Penal para el Distrito Federal se utilizan los términos" 
plagio y secuestro " como sinbnimoct, (art,culo 366). 

Es prudente de resa 1t ar e 1 hecho, de que 1 a 1 ey a 1 ut i1 izar 1 os 
térm.inos " plagio y secuestro" como sinbnimos, nada aclara y si 
conduce a una gran confusibn. Consideramos en este apartado que 
únicamente hubiera bastado el término de secuestro, lo anterior en 
virtud de los antecedentes histbricos del plagio as, como su anterior 
encuadramiento dentro de 1 os de 1 i tos contra 1 a pro pi edad. 

Por su parte los profesores Carranca y Truj i 1 lo Carranca y Rivas 
establecen : " El plagio consiste en el apoderamiento arbitrario de 
una person_a para obtener rescate a cambio de su libertad. El concepto 
de secuestro es a f,n al de plagio pero espec,ficamente se refiere a 
los ladrones que se apoderan de una persona acomodada y exijen dinero 
por su rescate . "1 

Se nota inmediatamente, del phrrafo antes transcrito la expresibn 
"ladrones" para referirse a los secuestradores, como si todav,a el 
hombre fuese susceptible de ser propiedad de otro hombre . 

La fraccibn I, del art,culo 366 del Cbdigo Penal para el Distrito 
Federal establece : 

Fraccibn l .. - Para obtener rescate o causar daño o perjuicio a la 
persona privada de la libertad o a otra persona relacionada con 
aquella. 

En relacibn al rescate el maestro argentino Eusebio Gbmez manifiesta : 
" sacar rescate es obtener un ·precio para· recobrar lo que es objeto 
del .secuestro¡ en éste caso una persona. El precio que constituye e 1 
rescate puede consistir en cualquier prestacibn de carhcter 
patrimonial y no solamente en dinero,"2 

1.- Carranca y Trujillo Raúl y Carranca RivAs Raúl, Op. Cit. phg. BOB. 

2.- Citado por D~az de Lebn Marco Antqnio, Op. Cit. pá.g. 1325. 
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En México, Y en relacibn al rescate, el profesor Jiménez Huerta, 
aborda la cuestfbn de la siguiente manera : " No necesariamente el 
rescate ha de cons i st f r en di ne ro; nada se opone a que 1 o que se trata 
de obtener fueran joyas u otros. objetos de valor o cartas o documentos 
de interés histórico, familiar o personal,"1 

Es interesante resaltar, que lo que integra la esencia del rescate, es 
que se condicione la privacibn de la libertad a la entrega del objeto 
que se pretenda obtener. Cabe destacar también, que ésta forma tlpir..a 
de. secuestro se perfecciona en el mismo momento en que se realiza la 
detencibn arbitraria, con la finalidad de obtener rescate. Y para su 
consumacibn poco fmport.a que el agente no hubiere logrado obtenerlo. 

En relación al delito de secuestro es importante manifestRr que giran 
en torno a él profundas reflexiones; esta se relaciona 
fundamentalmente a la solvencia de ftquellas personas que han de pagar" 
el dinero. Cuando el secuestrado es un hombre rico y viejo, son sus" 
parientes quiénes entregan el r1iriero¡ si se trata de un niño, 
lógicamente son los padres. Se analizan muy profunrlamente los lazos y 
sentimientos de afeccibn, pue~ p11ra 111 r"!ali:r~ción de ti.~tP. delito no 
es tan importante el poder pagar ~1 rescate si no que éste se ha de 
querer pagar . 
Por otro lado, en la fracción que nos ocupe se contiene la frase, o 
causar "daf'io o perjuicio", a la persona privada dP la libertad: en 
relación a lo añterior es 1mportRnte destacar la opinión del profesor 
Jiménez Huerta, misma que permito reproducir en los siguientes 
términos : " Por cuanto se relaciona con los daños y perjuicios 

1.- Jimenez Huerta Mariano, Op. Cit. ·phg. 140. 
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a que hace referencia la fraccibn I ,. cc.implenos subrayar que la 
expresibn "daños" tiene una conmotflcibn esencialmente cremat'istica, 
pues es aplicable y abarca c1rnlqui1?r ruina, asolamiento, pérdida, 
deterioro, desmedro, desperfecto o empeoramiento que se causeala 
persona arbitrariamente detenida en sus patrimoniales pertenenciaS."1 

En relRcibn, a la expresiOn "perjuicios", el autor en cita aduce : " 
La locucibn perjuicios es referible a los demas males o quebrantos de 
'indole material, deméritos o gastos que pudiera resentir a su 
patrimonio la persona detenida. Basta aqu~ como en los casos de 
rescate, que el sujeto hubiere tratado de causar los daílos y 
perjuicios, sin que se requiera la comprobacibn de su acontecida 
real tdad • " 2 

La fraccibn II, del art,culo 366 del Cbdigo Penal para el Distrito 
Federal establece: 

Fraccibn II .- Si se hace uso de amenazas graves, maltrato o tormento. 

Se nota inmediatamente que en la fraccibn II se hace referencia a los 
dai'ios materia les o morales que se causan al pasivo en su persona por 
la crueldad empleada en su arbitraria detencibn. En relacibn a la 
fraccibn a la que hacemos referencia el autor en cita comenta : " 
Implican daños mora 1 es 1 as ''amenazas graves"; representan daPios 
materiales, el U!1º de "maltrato o tormento" . "3 

Cabro destacar que esta forma de secuestro es relevante, ya que es 
importante establecer el momento en que se emplean las amenazas 
graves, el maltrato o tormento; r:onsideramo~ que solo las sevicias que 
ponga en practica el agente durante la detencibn, constituyen ésta 
forma de secuestro; y no as, h.quellas de que se vale él agente para 
lograr el arresto o detencibn arbitraria. Consideramos que esta forma 
de secuestro al hacer uso de amenazas graves, de maltrato o de 
tormento, lo hace con el Hn de ser mhs pe"nosa la privacibn de 
libertad del sujeto pasivo. · 

1.- Jiménez Huerta Mariano, Op. Cit. pág. 140. 
2.- Jiménez Huerta MariRno, Op. Cit. ph.g. 140. 
3.- Ibidem. 
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En relacibn a la expresibn de· los malos· tratos' y el tormento el 
profesor Jiménez Huerta dice : ... Los malos trat.os y el tormento 
presupone lbgica y conceptuRlmente la previa c1etención, pues 
frecuentemente se martiriza o atormenta la persona detenida para 
obtener de ella una cesibn de derechos o cualquier otra declaracibn o 
concesibn. "1 

En relación a la expresibn "amenazas graves", los profesores Carranca 
y Trujillo y Carranca y Rivas dicen : "La· amenaza es la manifestación 
verbal o escrita o expresada de cualquier manera, directa o incubierta 
de causar a una persona un mal de realizacibn posible."2 

Es.importante establecer las amenazas graves, afectan ps,quicamente al 
secuestrado; y que el maltrato y el tormento constituye vejacione5 
nsicB.s o materiales que hacen mas penosa la privacibn de libertad del 
pasivo. 

La fraccibn Ill, del art~culo 366 del multfcitado ordenamiento penal 
establece : 

Fraccibn III.- Si se detiene en calidad de rehén n una personé\ y se 
amenaza con privarla de la vida o con cRusarle un riaño, sel\ hqu~llo ,, 
a terceros, si la autoridad no realiza o deja de realizar un acto rte 
cualqui~r naturaleza. 

Consideramos oportuno en este apartado manifestar que en ésta fraccibn 
III. las expresfbn "se amenaza con privarla de la vida", esth de mhs, 
toda. vez que si se amenaza a alguien con privarle de la vida, se le 
esta amenazando con causarle un daño, situacibn esta últ'ima ya 
prevista en la fraccibn que nos ocupa por lo que consideramos que 
deberla suprimirse la fraccibn a la que hemos hecho alusibn, dejando 
subsistente el "ltimo p8rrafo del multicitado artlculo 356 del 
ordenamiento penal al que antes hemos hecho alusibn. 

Lo que diferencia esta forma de secuestro de las anteriores es la 
pretensibn del o de los secuestradores de que la autoridad realice o 
deje de realizar un acto de cualquier naturaleza. 

En relac~bn a lo anterior el profesor Jiménez Huerta 

i.- Jiménez Huerttt Mnrim11;1, Op. Cit. pág. 141. 
z.- Carranca y Trujillo Ralil, Carnrncn y Rivas Ralil, Op. C'it. pil.g. 
653. 
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autoridad con la que se pretf""tle que esta Abdi.Que y se abstenga de 
hacer o ejercer las facultades wh~rP.ntP.s a su funcibn pUblica o se le 
trate de ob 1 i gar a que haga cua 1 quier cosa que redunde on desprestigio 
o vejacibn de la misma."1 

Es i mport ante destacar, que 1 os simples actos de 1 os secuest radares de 
ex'igirle a la autoridad pllblica, que se abstenga de investigar el 
de 1 i to, perseguir a sus responsab 1 es, que se retire de 1 1 ugar o regi bn 
por donde e 11 os act 6an, que ponga en 1 i bert ad a 1 o~ prP.~os et e, 
constituyen conductas antijur'idicas que qu~rtnn comprendidas rlentro dP. 
la expresibn " si la autoridad no realiz.1;1 o deja de realizar un acto 
de cualquier naturaleza". 
No es necesario para la actualizacibn de esta forma de secuestro, que 
se haya privado de 1 a vi da o causado daños a 1 a persona que ti ene 1 a 
calidad de rehén o a terceros, ni tampoco que la autoridad haya cedido 
a la coaccibn de voluntad de que ha sido objeto por parte de los 
secuestradores. Basta el hecho de que la amenaza haya sido expresada, 
en circunstancias que pudieran haber hecho posible su real ;zacibn. 
En relacibn a la expresibn "rehén" 1 que se contiene en la fraccibn que 
nos ocupa, los profesores Carranca y Trujillo y Carranca y Rivas 
comentan : " "rehén" es en sentido est ri et o, 1 a persona que queda en 
poder del enemigo como prenda de la ejecucibn de un convenio; se dice 
"quedar en rehenes": por lo tanto el rehén, y en las condiciones qUe 
se señala, es un Plagiado o secuestrado. "2 

1.- Jiménez Huerta Mariano, Op.Cit. phg. 141. 
2.- Carranca y Trujillo Ral.11, Carranca y Rtvas Ral.11, Op. Cit. pág. 
809. 
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La fraccibl"! IV, del articulo 366 1 del ordenamiento penal al que hemos 
venido haciendo alusibn establece: 

Fraccibn IV.- Si la detencibn se hace en camino pllblic.o o en paraje 
sol ftario. 

En relacfbn a la fraccibn .a la que nos hemos referido, el profesor 
Jiménez Huerta manifiesta : " s~ alude aqui a una de las formas de 
mayor trascendencia antijurldica y que produce mayor alarma social, 
pues con su uso se lesiona contemporanehmente la 1 ibertad individual 
de la persona detenida, la seguridad de trhnsito por las vias de 
comunicacibn y la tranquilidad püblica."1 

La expresibn "camino público", se encuentra descrita en el Cbdigo· 
Penal del Distrito Federal en su ·articulo 165, al establecer·: " Se 
llaman caminos p(Jblicos las vias de transito habitualmente destinadas 
al uso p(Jblico, sea quién fuere el propietario y cualquiere que sea el 
medio de locomocibn que se permita y las dimensiones que tuviere; 
excluyendo los tramos que se hallen dentro de los limites de las 
poblaciones". 

En relacibn a la expresibn "paraje solitario", cabe destacar que la 
definia el cbdigo penal de 1871, en su articulo 385, quien disponia : 
" Llhmase paraje solitario. no solo el que ésta en despoblado si no 
también el que se halla dentro de una poblacibn, si por la hora o por 
cualquier otra "circunstancia no encuenti-a el robado a quién pedir 
socorro". 

Por nuestra parte entendemos al paraje solitario como todo hquel sitiO 
o lugar, que en el momento de ejecutarse la detencibn arbitraria, 
estuviere despoblado o deshabitado • 

1.- Jiménez Huerta Mariano •. Op. Cit. phg. 142·. 
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La fraccibri V, del art,culo 366 del multicitado ordenamiento penal 
dice : 
Fraccibn v.- Si quiénes cometen el delito obran en grupo. 
En relacibn a la fraccibn aludida el profesor Jiménez Huerta comenta : 
" Por grupo se entiende, a los efectos de la interpretacibn penal, una 
pluralidad de personas que obran conjuntamente. Este concepto de grupo 
es semejante a los de banda cuadrilla o partida empleados en la 
bibliograf~a penal para hacer referencia a la criminalidad que opera 
mont arazment e." 1 

"Es importante establecer que en el Cbdigo Penal no menciona el nllmero 
de personas que son necesarias para la conformacibn del grupo. 
Consideramos, seg(m el profesor Jiménez, no obstante que con la 
concurrencia de tres personas es suficiente para colmar el requisito 
establecido en la fraccibn que nos ocupa. La concurrencia de una 
pareja en la comisibn de este tipo de secuestro, no basta para 11.enar 
el requisito de grupo que consideramos presupone, la afluencia de mas 
de dos personas. 
Es importante resaltar, que en el delito de pandilla, previsto en el 
arUculo 164 bis, del cbdigo punitivo del Dist·rito Federal, se hace 
alusibn al nC..mero de personas al establecer : " Se entiende por 
pandilla, para los efectos de esta disposicibn, la reunibn habitual, 
ocasional o transitorio, de tres o mas personas que sin estar 
organizadas con fines delictuosos 1 comenten algC..n delito,"2 

Importante también considero son, los acP.rtados comentarios de los 
profesores Carrahca y Trujillo y Carranca y Aivas por lo que permito 
reproducirlos en los siguientes términos : " En su acepcibn estricta 
una pandilla es la liga o unfbn de personas, especialmente la que se 
fo.rma con el objeto de divertirse, por ejemplo en un dia de campo. 
Pero en sentido lato esa unibn o liga para engañar a otros o para 
causarles alg(Jn dai"io."3 

1.- Jiménez Huerta Mariano, Op, Cit. phg. 142. 
2.- CFR. Jiménez Huerta Mariano, Op. Cit. phg •. 143. 
3,- carranca y Trujillo RaC..1 1 Carranca y R;vas RaC..1. Op. Cit. p~g. 
38~. 



34 

Por nuestra parte entendemos a 1 a pan di 11 a 
varias personas para algo, concret8:mente, 
alguien. 

como e 1 1 azo que ·une a 
para algo en daño de 

Lineas adelante el autor en comento ·agrega : " Se trata, en primer 
lugar, de una "reunibn", es decir, de un conjunto de personas 
reunidas, esto es, juntas, congregadas. Esas personas han de ser no 
menos de tres, el m~nimo 1 sin que el mhximo tenga limite alguno,"1 

Cabe destacar, que la concurrencia mlnima de personas es igual a la 
del delito de asociacibn o banda delictuosa, prev;sta en el articulo 
164 del ordenamiento pena 1 a 1 que nos hemos venido ref i ri ende. 

La fraccibn VI, del articulo 366 del multicitado ordenamiento penal 
establece : 

Fraccibn VI.- Si el robo de infante se comete en menor de doce años, 
por quién sea extraf'io a su familia, y no ejerza la tutela sobre el 
menor. 

Cuando el delito lo comete un familiar del menor qua no ejerza sobre 
él la patria pot·estad ni la tutela la pena serh de seis meses a cinco 
af'ios de prisibn. 

Si esponthneamente se ponen en libertad a la persona antes de tres 
dias ·sin causar ning(m perjuicio sblo se aplicarh la sancibn 
correspondiente a la privacibn ilegal de la libertad de acuerdo con el 
art,culo 364. 

En caso de que el secuestrado sea privado de la .vida; por su o sus 
secuest radares, 1 a pena será hasta de cincuenta años. 
Al respecto, el profesor mexicano, don Mariano Jiménez Huerta 
manifiesta: " La naturaleza calificada de este hecho tlpico halla su 
rat fo en la gran al arma social que de consuno produce y en la 
facilidad que encierra su ejecucibn, dada la nula o poca resi~tencia 
que puede oponer un niño menor de doce años. "2 

1.- Carranca y Truj il lo Aaül, carranca y Rivas Raúl, Op. Cit. ph.g. 
389. 
2.- Jiménez Huerta.Mariano, Qp. Cit. p&g. 143. 
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Cabe destacar, que han existido secuestros de nif'ios, de importancia 
mundial, como el del nifl'o Lindbergh, en Estados Unidos en el ai'io de 
1932¡ as, como el del hijo de Frank Sinatra, tambien en norteamerfca y 
también el hijo del seflor Renault, en Francia, seg(m el profesor 
Jim6nez Huerta, Mariano quién comenta : 

Frecuentemente se secuestra a un nif'io del sexo masculino. Las razones 
no son d,ficil.es de encontrar, por un prejuicio muy arraigado en las 
pers'onas, consideran que el nif'io es mas importante. En los secuestros 
de nH'ios es sorprendente el hecho de como es frecuente la 
participacibn femenina; tratándose de niños, sobre todo de tierna 
edad, se debe pensar que al cuidado de e 1 Tos se encuentra una mujer .1 

Consideramos en este espacio realizar una observacibn, a la fraccibn 
que nos ocupa: en efecto, se nota inmediatamente el desacierto 
jur'idico que encierra la frase "robo de infante", manifestando por 
nuestra parte que la expresibn "robo", se relaciona directamente con 
las cosas, cuando son sustra,das al patrimonio de alguna persona por 
To que consideramos que los nii'íos, no forman parte del patrimonio de 
ninguna persona, por lo que consideramos mlls correcto, incluir la 
expresión "secuestro", en lugar de Ta de robo, por lo que consideramos 
prudente, la necesidad de una reforma en el presente sentido. 

En relacibn a lo" anterior, el profesor Jiménez Huerta dice : " Salta a 
la vista el notorio desacierto que encierra el 1 lamar "robo de 
infante" al hecho de su secuestro o susfraccibn. La palabra robo no es 
conectable .en el lenguaje jur'idico en nuestros días a los seres 
humanos, si no sblo a las cosas y e los animales."2 

1.- CFR. Jim~nnz Hu,.rtn MAriano, Op. Cit. p.;g. 144. 
2.- Jimé1,~z H:.rnrtR Mariano, Op. Cit. phg. 144, 
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Sigue .agregando. el autor en comento lo siguiente : " La descripcibn 
t,pica es ambigua en su redaccibn, pues al establecer que el hecho ha 
de cometerse "por quién sea extraf'l"o a su familia", abre un dédalo en 
torno a que se entiende por su familia, habida cuenta de que este 
concepto sociolbgico y jur,dico se estrecha en la linea recta y se 
ensancha en la colateral. "1 

Del p&.rrafo anterior se desprende que la expresibn de la ley (cbdigo 
penal), es imprecisa e incierta en relacibn al par:-entesco. 
Siguiendo al autor en cita, quién stgue manifestando·: " Como en el 
segundo párrafo del mismo art,culo se reduce la pena cuando el delito 
lo comete un familiar del menor que no ejerce sobre él la patria 
potestad ni la tutela, se llega a la conclusibri de que el hecho queda 
impune si el llamado robo de infante lo comete un familiar que ejerce 
sobre el menor de doce arios la patria potestad o la tutela. "2 

Cabe destacar, que en el segundo phrrafo de la fraccibn que nos ocupa, 
se nota un beneficio en relacibn con la sancibn, cuando el robo de 
infante, lo comete un familiar del menor, que no ejerza la patria 
potestad ni la tutela sobre éste, ya que l.Jnicamente se le impondrh 
una penalidad de seis meses a cinco ai'ios de prisibn. 
En el tercer párrafo, se observa también una penalidad atenuada 
siempre y cuando concurran los siguientes requisitos : 
que espontáneamente se ponga· en libertad a la persona, esto es, al 
secuestrado: antes de tres dias y sin causar ningl.Jn perjuicio, 

Por otro lado, si el secuestrado pierde la vida, con motivo del 
secuestro, 1 a pena aplicable a sus secuest redores debe ser hasta de 
cincuenta arios de prisibn. 

1.- Jiménez Huerta Mariano, Op. Cit, pltg. 14·4. 

2.- ldem pag. 145. 
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No obstante las anteriores ·tracciones, a que hemos venido siendo 
alusibn, consideramos pertinente la inclusibn de una fraccibn mhs, 
redactada en los siguientes términos : 

VII.- Cuando para llevar a cabo el secuestro el agente simula ser 
autoridad ptibl ica. 

Lo anterior obedece a que han sucedido casos al anterior, sobre todo 
en el estado de Guerrero, concrotamente por la regibn de la costa 
grande, en el que él o los delincuentes simulan ser autoridad püblica. 
Es obvio, que cuando los delincuentes act Uan en 1 a forma que hemos 
venido aduciendo les es mas f&.cil llevar a cabo el delito de 
secuestro, por la consideracibn y respeto que a la autoridad debe el 
gobernado. 
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II.3.- ANAL!SIS DE LA SANCIONEN EL COD!GO PENAL, 

Decidimos en este apartado, el anltlisi~ de la sancibn que tiene el 
delito de secuestro en el cbdigo penal, ya que tiene establecida otra 
penalidad, concretamente en el art~culo 22, de la constitucion 
poHtica de los estados unidos mexicanos, misma que sera est'udiada en 
otro apartado, 

El art1culo 366, del ordenamiento punitivo al Distrito Federal 
establece: 

Art1culo 366, se impondrh pena de seis a cuarenta años de prfs.ibn Y· de 
doscientos a quinientos dias multa, cuando la privacibn ilegal de la 
libertad tenga el carácter de plagio o secuestro .... 

En relacibn a Ta penalidad que se establece en el numeral que nos 
ocupa, el profesor Carranca y Trujillo opina : " No obstante que se 
opina que después de ocho o diez af'ios la· prisibn es inlltil 
contraproducente, el legislador mexicano fijb a ella tan elevado 
mll.ximo en atencibn a que suprimida la pena de muerte, habia de quedar 
ll.quella como sustitutoria, pudiendo permitir hasta la segregacibn 
perpetua del sujeto cuya temibilidad e imposible readaptacibn se 
acrediten."1 

Y siguiendo con el autor en comento, quién mlts adelante agrega : " 
Como si 1 as penas, cua 1 esqui era que e 11 as sean, tuvieran tamaña 
eficacia para la prevencibn general de los delitos y como si el 
aumento a cuarenta o mas af'ios de la prisibn bastara por si pa.ra 
combatir las causas verdaderas de la delincuencia, tan complejas."2 

1.- Carranca y Trujillo Ralll 1 DERECHO PENAL MEXICANO, Parte gener81, 
Tomo I, Editorial Porrlla, S.A., di~cima edicibn, México O.F·., 1974, 
pagina 486. 

?.- Idem pág. 487. 
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Po~ su parte el gran jurista mexicano don Mariano Jiménez Huerta dice 
: Inmedtatamentu conmueve el sentimiento juddico,. el máximo de 
r.uar!Hltft ai'los establecido en el phrrafo primero del artlculo 366 para 
1n pena. de prisión, pues un máximo de esta naturaleza representa 
exactamente el doble fijado en el 307 para el delito de homicidio 
simple intencional y es igual al mlnimo señalado en el articulo 320 
para al reo de homicidio calificado."t 

lineas adelante el autor que nos ocupa agrega : Creemos, 
sinceramente, que al fijarse dicho mhximo se obró sin Ta serenidad 
juridica necesaria y sin tener en cuenta el equilibrio y armenia que 
debe informar el sistema penal. "2 

Cabe destacar, que se except(Ja de las severas penas establecidas para 
el delito de secuestro, cuando éste lo comete un familiar del menor 
que no ejerce la patria potestad ni la tutela, ya que en éste caso la 
penalidad aplicable es de seis meses a cinco af'ios de prisibn. 

Por otro lado, en la fraccibn·sexta p&rrafo tercero, se encuentra Otra 
pena 1i dad atenuada para e 1 de 1 i ncuent e si empre y cuando se den los 
siguientes requisitos : Que esponthneamente ponga en libertad al 
secuestr&do, antes de tres dias y sin causar ningCm perjuicio; para la 
punicibn de esta conducta se aplicar& la sancibn establecida en el 
art'iculo 364 del "cbdigo punitivo del Distrito Federal. 

1.- Jiménez Huerta Mariano, Op. Cit. phg. 145. 
2 .- Ibidem. 
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As, mismo, es importante manifestar la grave penalidad, que se 
establece en el CJltimo pb.rrafo del art,c:ulo 366 para el secuestrador 
cuando, con motivo del· secuestro, el sujeto pasivo pierda la vidl'\, ya 
que en este caso la. penalidad aplicable puede iser hasta rle c:incu~nta 
af'los. 

Es respetable, desde nuestro particular puiito rle vista las 
asertaciones que los tratndi~tl'ts anterior"mente citAdos, han realizado 
en relacibn con la penalidad, del delito de·secuestro, pero no estarna~ 
de acuerdo r.on Al punto de vista que ·el 1 os sostienen, porqu~ 
consideramos que ya no corresponden, a la época rtue actualmente vive 
el derecho penal• aparentemente se antoja como muy excesiva, la 
penalidad que se establece para el delito de secuestro (seis a 
cuarenta arios da prisibn), pero no debemos perder de vista, que la 
prisibn, es la pena por excelencia, con la que contamos en M/!)'fc:o parl\ 
la salvaguarda del agregado social, no debemos olvidar también que 
éste delito ha aumentado considerablemente y también comt'J se han 

·constHuido verdaderas asoci,,.r:ione~ rfelictivas, q•1e vulneran 
gravemente, el orden y la autoridad estatal, por lo que dichos sujetos 
deben ser marginados, 
por un periodo de ti~mpo mlls n menos prolonga.do, del resto rle la 
sociedari por el peligro que entr&tfiAn, parR lR paz y segurida.rl rfp éstR; 
por lo que consideramos, desrfli! nuestro punto de vi!==ta, que la 
penalidad establecida para el delito de secuestro en el OistrHo 
·Federal (6 a 40 anos), es correcta, ya qui:- ini::lusiv~ o::e afirma que 
existen asociac.iones delictivas d~ c1tr1\r:t~r intPrnAr:ional, y de suma 
peligrosidad que"hacen efe é~tP. rl~litn c;u morlus vivendi, 
Por otro lado, no debemos olvidar, que el juzgador, al momento de lA 
aplicacilm rlE' las penes, debe tomar "en cuenta todo momento, lo 
dispuesto por los art,culos 51 y 52, del ord~nnmiento punitivo al que 
nos hemos venido refiriendo. 

Considéramos muy import1tntP. tambian manifestar, el heCho de no perder 
de vista, cuando el delito de secuestro, sirve de medio para la 
comisibn inmediata de otro delito, por lo que considero prudente 

·transcribir la siguiente jurisprudencia·, ya que guarda relacibn con lo 
que. hemos manifestado : 

·SECUESTRO Y HOMICIDIO. DELITOS DE (Leg1slacibn del estado de Jalisco). 
El bien protegido por el delito de secuestro es la 1 ibertad externa de 
la persona, la libertad de obrar y moverse: por ende, el dolo o 
elemento ps,quico consiste en la conciencia y voluntad del delincuente 
para privar ilegitimamente a alguno de. la libertad personal, ya con el 
fin de pedirle rescate o causarle daf'io, como lo expresa el artlculo 
229 fracciOn I, del cbdigo penal~ más la detencibn arbitraria que 
sirve de medio para la comisibn inmediata de otro delito, es de manera 
el tHulo absorbido, nunca el absorvente, es dP.c:ir, que prevalece el 
delito fln y se aplica la pena que respecto de éste la ley establece. 
En este· orden de ideas, si no existe la finalidad de privar de la 
lib.ertad, si no que exclusivamente se toma como medio necesario para 
dar muerte ( propbsito singular) a unas personas a las que se lleva a 
un lugar oculto e inmediatamente se le suprime la vida, los delitos 
cometidos son los de.homicidio. Unicos por los que deben responder los 
infractores. 
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Amparo directo 4935 / 1952. Maximiliano Velazco Anguiano, Octubre 20 
de 1965. Unanimidad de cinco votos. Ponente : Ministro Manuel Rivera 
Silva. 

1a. Sala, sexta época, volumen c. Segunda parte, phgina 48, 
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CAPITULO III.- ANALISIS DEL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE. 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

III.1.- La Penolog!a. 

El profesor Castellanos Tena, en su obra lineamientos elementales .de 
derecho penal, la define como : " El conjunto de disciplinas qUe ti,;one 
por objeto el estudio de las penas, su finalidad y su ejecuctbn."1 

Por su parte el profesor Raltl ·Carranca y Truj i 1 lo di ca : " La 
penolog,a o tratado de las penas, estudia éstas en st misma, su objeto 
y carhcteres propios, su historia y desarrollo, sus efectos pdteticos, 
sus sustitutivos: lo mismo hace con ralacibn a las medidas de 
seguridad. "2 · 

Por su parte, el eminente profesor espaftol, don Eugenio cuello c;,,16ri 
comenta : " La penolog,a se ocupa del P.studio de los rfiversoc; m~rlinc: 
·de represión y de prevención di recta del dPT ito ( penas y medidas de 
seguridad) y de modo especial de <;tis ejecucibn y de la actuacibn 
postpenitenci aria. "3 

Lineas mhs adelante, e1
1 

autor que nos ocupa agrega : " Comprende, por 
tanto, dentro de su ambito, el tratado de las penas y medidas 
privativas d9 libertad y !'U ejecucibn, y el de las restantes penas 
medidas (pena capital, penas corporales, pecuniarias, etc),"4 

1.- Castellanos Tena Fernando, ,LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO 
PENAL, Editorial PorrUa, vigésimatercera edicibn, México 1986, p&gina 
317. 

2.- Citado por Castellanos Tena, Op. Cit. pág. 317. 

3.- Cuello Calbn Eugenio, DERECHO PENAL, TOMO I, (parte general 
volumen segundo) Editorial Bosch casa editorial, S.A., décimoseptima 
edicibn, Barcelona 1975, phgina 794, 

4.- Ibidem. 
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Por su parte, el tratadista Novell i, define el derecho penitenciario 
de la siguiente manera : " Conjunto de normas jurldicas que regula la 
ejecucibn de las penas y de las medidas de segurirfarf desde el momento 
en que es ejecutivo el titulo que legltima su ejecucibn,"1 

De todo lo anterior se adviertP., r¡ur:- el objeto de estudio de la 
penolog,a lo constituyen la ejecucibn y actuacibn, de las penas así 
como las medidas de seguridad. 

Por otra parte existen actualmente en el Distrito Federal, y en 
r~Tacibn al tema que nos ocupa, un cúmulo dP. rlfsposiciones jurldir.As 
que se encargan en términos generales : De brindar apoyo laboral a 
personas ex- caree 1 adas, a efectos de incorporar 1 os al sector 
econbmicamente aé:tivo, asi como también la capacitaoibn de internos en 
distintos oficios, as~ como programas técnicos interdisciplinarios que 
se dan sobre la base del trabajo 1 educac:ibn y recreacibn, etc, dichas 
disposiciones son entre otras las siguientes : El reglamento del 
patronato para la reincorporacibn social por el empleo en el Distrito 
Federal, la ley que establece las normas m,nimas sobre readaptacibn 
social de sentenciados, ley para el tratamiento de menores 
infractores, para el Distrito Federal en materia com~n Y para toda la 
republica en materia federal 1 el reglamento de reclusorios y centros 
de readaptacibn social del Distrito Federal, el reglamento de la 
colonia penal fe"deral de las islas mar'ias, etc. 

1.- Citado por cuello Calbn Eugenio, op. Cit. p8g. 797, 
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III.2.- CLASIFICACION DE LAS PENAS. 

Antes de empezar la clasiffcacibn de las penas en nuestro derecho, 
consideramos conveniente, definir estas, asi como trazar su 
diferenciacibn con la llamada medida de seguridad. 

El eminente profesor italiano, Giussepe Maggiore, al respecto señala : 
" La palabra "pena", ( del lat,n poena y del griego peiné) denota el 
dolor f~sico y moral que se impone al transgresor de una ley."1 

Lineas adelante el autor en comento agrega : "En sentido jurldico. la 
pena es una sancibn personalmente coercitiva, que se conmina y se 
inflige al autor del delito • "2 

En relación al tema el profesor Cuello Calón, define a la pena de la 
siguiente manera : " La pena es el sufrimiento impuesto, conforme a la 
ley, por los adecuados orghnos jurisdiccionales, al culpable de una 
infraccibn p~nal. "3 

Por su parte el profesor Const anc i o Berna 1 do de Ou i rbs : " La pena es 
la reacción soci!'ll juddicamente organizarla contra el delito."4 

En relación al tema el profesor Franz Von Liszt, define la pena como : 
"El mal que el juez inflige al delincuente a causa de su delito, para 
expresar la reprobación social con respecto al acto y al autor."5 

De todo .10 anterior se deduce, que la pena es el sufrimiento que el 
estado impone con fundamento en 1 a 1 ey a todo &que 1 , que ha carnet ido 
un acto t,pificado en el catálogo de normas (cbdigo penal) como delito• 

1 . - Maggiore Gi ussepe, DERECHO PENAL, ( vo 1 umen segundo), Editor i a 1 
Temis, Sa. edicibn, Bogoth 1972, ph.gina 223. 

2.- Maggiore Giussepe, Op. Cit. pág. 229. 

3.- cuello Calbn Eugenio, Op. Cit. phg. 690. 

4.- Citado por Castellanos Tena Fernando, Op. Cit. pb.g. 317. 

5.- Idem p~g. 318. 
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Por cuanto 'hace a las carácteristicas de las penas, y a 12! finalidad 
que persigue, se han diversificados los criterios; as1 para el 
profesor Cue 11 o son 1 os siguientes : " La pena debe aspirar a los 
siguientes fines : obrar en el delincuente, creando en él, por el 
sufrimiento, motivos que le aparten del delito en lo porvenir y 
reformarlo para readaptar~e a la vida social. Ademhs debe perseguir la 
ejemplaridad, patentizando los ciudadanos pac,ficos lq necesidad de 
respetar la ley,"1 

Por su parte, el marqués de Beccaria manifestb : " Para que cualquier 
pena no sea una vio 1 enci a de uno o de muchos contra un e i udadano 
particular, debe ser esencialmente p(Jblica, pronta, necesaria, la 
menor de las penas posibles en las circunstancias dadas, 
proporcionadas a los delitos y dictada por las leyes."2 

Cabe destacar sin embargo, que el pensamiento, del ilustre que citamos 
1 o propugnaron otros grandes de su época, como son : Vo 1 ta i re, 
Rousseau, D'Lambert, etc, mismos que pretendihn la humanización del 
derecho penal, y 1 imitar. el poder de los jueces, ya que dste era 
arbitrario a todas luces. 

En relaciOn a :Tas caracteristicas de la pena el profesor V111alobos 
señala lo siguiente : " Debe ser aflictiva, legal, cierta, pública, 
educativa, humaha, equivalente, suficiente, remisible, reparable, 
personal, variada y el&stica."3 

En relaciOn a la pena es prudente manifestar lo siguiente : Según 
Castellanos Tena, Indudablemente el fin CJltimo de la pena, es la 
salvaguarda de 1 a sociedad. Para 11evar1 o acabo debe ser 
intimidatoria, esto es, evitar la delincuencia por el miedo de su 
aplicacibn: ejemplar, al servir de ejemplo a los demhs y no solo al 
delincuente para que el resto se percate de la efectividad de la 
amenaza estatal: correctiva, al producir en el que la sufre la 
redaptación a la vida social, mediante los tratamientos curativos Y 
educacionales respectivos, evitando as, la reincidencia; eliminatoria, 
ya sea t empora 1 o de fin i ti vament e, seglln e 1 condenado pueda 
readaptarse a la vida social o se trate de sujetos incorregibles: 

1.- Citado por Castellanos Tena Fernando, Op. Cit. phg. 319. 

2.- Citado por Garc~a Ram~ rez Sergio, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 
DERECHO PENAL, EditoriRl Miguel Angel Porrlla, se91Jnda edicibn, México 
1988, phgfnas t4B y 149. 

J.- Citado por Castellanos Tena Fernando, Op. Cit. pb.g. 320 Y 321. 
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y, justa, 'pues la injusticia acarrearia males mayores, no sblo al 
penado, si no también al resto del agregado social, al esperar que el 
derecho realice elevados valores entre los cubles destacan la 
justicia, la seguridad juddica y el bienestar social.1 

Cabe destacar, que a 1 gunas caract er i ~ti cas de 1 a pena ti en en e 1 rango 
de garant, a y se encuentra consagradas en 1 a constitución po 1 'ti ca de 
Tos estados unidos mexicanos como son por ejemplo la mbxima que dice 
Nulla Poena Sine Lege misma que se encuentra consagrada en el arUculo 
14 de nuestra constitución federal al mandar : .•. En los juir.:ios del 
orden criminal queda prohibido imponer, por f>imple analogla y aún por 
mayoría de razbn, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito del que se trata ••. , as~ como el 
establecimiento de quién es el tHular de derecho a castigar asi 
también como la prohibición de hacerse justicia por su propia mano 
maximas que se encuentran consagradas en el articulo· 17 de nuestra 
constitucibn federal al mandar : Ninguna persona podrá hacerse 
justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicie por 
tribunales que ester&n expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial •.•• 

Se encuentra también consagrado el principio de la personalidad de la 
pena, en el art~culo 22 de nuestra constitucibn federal al mandar ••. 
y cua 1 esqui era otras penas inusitadas y t rascedenta Tes ... , cabe 
manifestar también, que dicho Principio, se encuentra consagrado 
también, en el numeral diez del cbdigo punitivo para el Distrito 
Federal al mandar: 

1.- CFR. Castellanos Tena Férnando, Op. Cit. phg. 1 19. 
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La .responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes de los 
delincuentes, excepto en los casos especificados por la ley. 

En relacibn a la diferenciacibn que se dh entre la pena y la medida de 
seguridad, el profesor Carranca y Truji l lo argumenta : " A la idea de 
pena corresponde siempre la de dolor, expiacibn, intimidacibn, nada 
de esto hay en la medi 
da de seguridad ,"1 

Por su parte el profesor alembn, Edmundo Mezger comenta: " La pena 
supone un delito determinado y constituye la reaccibn contra un acto 
cometido; es una justa punicibn o retribucibn, pero no entendida ni 
como venganza ni como retribucion moral¡ la medida de seguridad 
tambien supone una eccibn delictiva, pero mira solamente a la 
prevencibn de los delitos futuros y puede no corresponder precisamente 
a esa accibn delictiva, pues solo mira a asegurar la conducta 
futura. "2 

Por su parte el profesor mexicano. Fernando Castellanos Tena comenta : 
" La distincibn radica en que mientras las penas llevan consigo la 
idea de exPiacibn y, en cierta forma, de retribucibn, las medidas de 
seguridad, sin carhcter aflictivo alguno, intentan de modo fundamental 
la evitacibn de nuevos delitos • "3 

Enseguida el autbr en comento sigue argumentando : " Propiamente deben 
considerarse como penas la prisibn y la multa, y medidas de seguridad 
los demas medios da que se vale el estado para sancionar, pues en la 
actualidad ya han sido desterradas otras penas como los azotes, la 
marca, la mutilacibn."4 

Da lo anterior se deduce que la pena implica, sufrimiento, dolor, y 
ti ende en 1 a prevenci bn genera 1 de 1 os de 1 itos mientras que 1 as 
medidas de seguridad no tienen el carhcter de afliccibn y pugnan o 
tienden hacia la evitacibn de nuevos delitos. 

Por otra parte, y en relacibn a la clasificacibn de las penas, el 
profesor espaf'fol Cuello Calbn dice : " Atendiendo al fln que se 
proponen pueden dividirse las penas. en penas de intimidacibn, 

1.- carranca y Trujillo Ra~l. Op. Cit. p~g. 437. 

2.- Citado por carranca y Trujillo Raül, Qp, Cit. pág. 436. 

a·,- Castellanos Tena Fernando, Op, Cit. pág. 323. 

4.- lbidem. 
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indicadas para los individuos no corrompidos, en quiénes alm existe el 
resorte de moralidad que es preciso reforzar por el miedo a la pena: 
pena de correccibn que tienden a reformar el carhcter pervertido de 
á.quel los delincuentes corrompidos. moralmente, pero reputados 
corregibles; y penas de eliminacibn o de seguridad para los 
incorregibles y peligrosos a quiénes es preciso, para seguridad 
social, colocar en situac'fbn de no causar daño a los demh.s • "1 

Mhs adelante agrega el autor en comento : " Div~danse también las 
penas atendiendo la materia sobre la que recae la afliccibn penal : 
e..corporales que recaen sobre la vida o la integridad corporal~ en 
Privativas de libertad, que Privan al reo de su libertad de movimiento 
( penas de prisibn ), penas restrictivas de la libertad que limitan la 
libertad del penndo especialmente en cuanto a la facultad de elegir 
1 ugar de residencia; privativas o rest r i et i vas de derechos que pueden 
recaer sobre derechos de carlt.cter p(lblico o sobre derechos de familia; 
pecuniarias que recaen sobre la fortuna del condenado. "2 

Por su parte, el profesor mexicano, Fernando Castellanos las clasifica 
de la siguiente manera : " Atendiendo a su naturaleza, pueden ser : 
contra la vida ( pena· capital ); corporales ( azotes, marcas, 
mutilaciones ); contra la libertad ( prisibn, confinamiento, 
prohibicibn de ir a lugar determinado ); pecuniarias ( privan de 
algunos bienes patrimoniales, como la multa y la reparacibn del daf'io 
); contra ciertos derechos ( destitucibn de funciones, pérdida o 
suspensibn de la.Patria potestad y la tutela, etc."3 

Conside~'amos prudente, manifestar en este apartado, que en el derecho 
positivo mexicano, no existe una clasificacibn en el cbdigo punitivo, 
de las penas y las medidas de seguridad, pero si las enumera, en el 
art \culo 24 al mandar : " 
Art,culo 24 • Las penas y medidas de seguridad son 
1.- Prisibn 
2.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la 
comunidad. 
3,- Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de 
quiénes tengan ol hhbito o la necesidad de consumir estupefacientes o 
psicotrbpicos. 

1.- Cuello Calbn Eugenio, Op, Cit. pág. 696. 
2.- Idem. pbg. 697. 
3.- Castellanos Tena Fernando, Op. Cit. pág. 320. 
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4.- confinarriiento. 
5.- Prohibicibn de ir a lugar determinado. 
6.- sancibn pecuniaria. 
7 .- Derogada. 
s.- Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito. 
9.- Amonestacibn. 
10.- Apercibimiento. 
11.- Caucibn de no ofender. 
12.- Suspensibn o privacibn de derechos. 
13.- Inhabtlitacibn, destitucibn o suspensibn de funciones o empleos, 
14.- Publicación especial de sentencia. 
15.- Vigilancia de la autoridad. 
16.- Suspensibn o disolucibn de sociedades. 
17.- Medidas tutelares para menores. 
18.- Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilicito. 

Y las dembs que fijen las leyes. 
En el art,culo 25, el ordenamiento penal antes mencionado, establece 
en qué consiste la prisibn al mandar : 
Art,culo 25. La prisibn consiste en la privacibn de la libertad 
corporal y su duracibn serh de tres dias a cuarenta aHos, con 
excepcibn en lo previsto por los art,culos 315 bis, 320, 324, 3f;6, en 
que el limite mhximo de la pena serh de cincuenta anos; •.•. 

Asi mismo el art,culo 27 establece : El tratamiento en libertad de 
imputables consiste en la aplicacibn de medidas laborales, educativas 
y curativas, en ·su caso, autorizadas por la ley y conduncentes a la 
readaptacibn social del sentenciado, bajo la orientacibn y cuidados de 
la autoridad ejecutora. su duraci bn no podrh. exceder de 1 a 
correspondiente a la pena de prisibn sustituida. 
La semi libertad implica altcracibn de periodos de privacibn de la 
libertad y de tratamiento en libertad. se aplicara, seglm las 
circunstancias del caso, del siguiente modo : Externacibn durante la 
semana de trabajo educativa, con rec l us i bn de fin de semana 1 sa 1 ida de 
fin de semana, o reclusibn durante el resto de ésta; o salida diurna 
con reclusibn nocturna. La duracibn de la semilibertad no podrh 
exceder de la correspondiente a la pena de prisibn sustituida. 

El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestacibn de 
servicios no remunerados, en instituciones püblicas, educativas o de 
asistencia social o en instituciones privadas asistenciales. Este· 
trabajo se llevarh a cabo en jornadas dentro de periodos d1stintos al 
horario de las labores que representen 1a fuente de ingresos para la 
subsistencia del sujeto y de su familia 1 sin que pueda exceder de la 
jornada extraordinaria que determine la ley laboral bajo la 
orientacibn y vigilancia de la autoridad ejecutora ..... 
E1 art,culo 28 dispone : el confinamiento consiste Pn obligAcibn de 
residir en determinado lugar y no ~alir de el. El ejecutivo hará la 
designar.ibn del lugar, concilitmrto lRS e)(igencias rle la tranquilidad 
p~blica con la sa1ud y la n~cesidad rle los condenados ...• 
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El arHcu10· 29 dice : la sancibn pecuniaria comprende la multa y la 
reparacibn del dafto. 
La multa consiste en el pago de unR suma de dinero al estado que se 
fijara por dias multa, los cuales no poddrn exceder de quinientos. 

El art~culo 30 manda : La reparacibn del daf'io comprende : 
I.- La restitucibn de la cosa obtenida por el delito y si no fuere 
posible, el pago del precio de la misma, 
II.- La indemnizacibn del daño material y moral y los .perjuicios 
causados; y 
III.- Tratftndose de los delitos comprendidos en el t'itulo décimo, la 
reparacibn del daflo abarcara la restitucibn de la cosa o de su valor, 
Y ademas, hasta dos tantos del valor de la cosa o los bienes obtenidos 
por el delito. 

El art,culo 40 manda : Los instrumentos del delito, as1 como las cosas 
que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso 
prohibido. Si son de uso 11cito se decomisarhn cuando el delito sea 

-intencional. Si pertenecen a un tercero, solo se decomisarh cuando el 
tercero que los tenga en su poder 1 o los haya adquirido bajo cualquier 
t,tulo, esté en alguno de los supuestos a los que se refiere el 
artlculo 400 de este cbdigo, independientemente de la naturaleza 
jur,dica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relacibn que 
aquel tenga con el delincuente, en su caso. Las autoridades 
competentes procederhn al inmediato aseguramiento de los bienes que 
podrián ser materia del decomiso, durante la averiguacibn o en el 
proceso... • · 

El artlculo 42 dice : La amonestacibn consiste : En la advertencia que 
el juez dirige al acusado, haciendole ver las consecuencias del delito 
que cometib, excitándolo a la enmienda y conminhndolo con que se le 
impondrá. una sancibn mayor si reincidiera •.•. 

El artlculo 43 manda : El apercibimiento consiste en la comninacibn 
que el juez: hace a una persona cuando a delinquido y se teme con 
fundamento que está en disposicibn de cometer un nuevo delito, ya sea 
por su actitud o por amenazas, de que en caso de cometer éste, será 
considerado como reincidente. 

El art,culo 44 manda : Cuando el juez estime que no es suficiente el 
apercibimiento exigirá ademáS al acusado una caucibn de no ofender, u 
otra garant'ia adecuada, a Juicio del propio juez. 

El art' cu 1 o 45 dispone : La suspens i bn de derechos es de dos c 1 ases : 
I .- La que por ministerio de la ley resulta de una sancibn como 
consecuencia necesaria de ésta: y . 
I I .- La que por sent ene; a forma 1 se impone como una sane; bn en el 
primer caso,· 1a suspensibn comienza y concluye con la sancibn de que 
es consecuencia. 
En e 1 segundo caso, si 1 a suspens i bn se impone con otra sanci bn 
privativa de libertad 1 comenzarlt al terminar ésta y su durac1bn sera 
seffalada en la sentencia. 



51 

El art,culo 46 establece : La pena de prisibn produce la suspesibn de 
los derechos politices y los de tutela, curatela, ser apoderado 
defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, s,ndico 
o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de 
ausentes. La suspensibn comenzara desde que cause ejecutoria la 
sent ene i a respectiva y durará todo e 1 tiempo de 1 a condena. 
El arUculo 47 manda : La publicacibn especial de sentencia consiste 
en la insercibn total o parcial de ella, en uno o dos peribdicos que 
circulen en la localidad el juez escoger!! los peribdicos y resolverh 
la forma en que debe hacerse la publ icacibn. 
El art,culo 49 dice : La publ icacibn de sentencia se ordenará. 
igualmente al tHulo de reparacibn y a peticibn del interesado, cuando 
éste fuere absuelto, el hecho imputado no constituyere delito o él no 
lo hubiere cometido. 
El articulo 50 bis, en relacibn a la vigilancia de la autoridad manda 
: •.• La vigilancia consistirh en ejercer sobre el sentenciado 
observaci bn y or i ent ac i bn de su conducta por persona 1 especia 1 iza do 
dependiente de la autoridad ejecutora, para la readaptacibn social del 
reo y la proteccibn de la comunidad. 
En relacibn al tema que nos ocupa, es importante, la manifestacibn que 
hace el profesor Garranca y Trujillo, quién al respecto dice : " A{m 
cabe recoger de nuestra legislacibn otras medidas de seguridad no 
clasificadas ni enumeradas en el articulo 24 del cbdigo penal : son la 
condena condicional y la libertad preparatoria ."1 
Nuestro cbdigo penal regula lo conduncente a la libertad preparatoria 
3n el numeral 84 y siguientes al mandar : se concederá. libertad 
preparatoria al Condenado previo al informe a que se refiere el cbdigo 
de procedimientos penales que hubiere cumplido las tres quintas partes 
de su condena, si se trata de delitos intencionales, o la mitad de la 
misma en casos de delitos imprudenciales, siempre y cunndo cumpla con 
los siguientes requisitos : 
1.-. Que haya observado buena conducta durante la ejecucibn de sus 
sentencia¡ 
1 I.- Que del exhmen de su personalidad se presuma que est h s·oci a 1 mente 
readaptado y en condiciones de no volver a delinquir¡ y 
I 11. - Que haya reparado o se conpromet a a reparar el daPio causado, 
suj et hndose a 1 a form1t, madi das y términos que se 1 e fijen para di cho 
objeto. 
En el art l culo 85; est ab 1 ece los casos en 1 os cuh 1 es no es procedente 
la libertad preparatoria, esto es, 1a restringe a la comisibn de los 
siguientes delitos : los delitos contra la salud en materia de 
estupefacientes o psicotrbpicos, según el art'iculo 197; el delito de 
violacibn, primero y segundo párrafo del articulo 265 relacionado con 
el art,culo 266 bis fraccibn I; el delito de plagio o secuestro que se 
previene en el articulo 366, a excepcdbn de lo qu~ previene la 
fraccibn VI de dicho art'iculo en r~l11.r.ión c::on .::11 Ftnt.,,pPnhltimn 
phrrafo; 

1.- carranca y Trujillo Ratil, Op. Cit. ph,g. 439. 



Y lo dispuesto por el artlculo 367 para el delito de robo con 
violencia en las personas en un inmueble destinado a casa habitaci6n, 
se relaciona con los artlculos 372 y 381 bis asl como los dP.litoc;; 
cometidos por los servidores p(Jbl;cos, la r.t1ál sblo se concederá 
cuando hayan reparado el daño. 

El artlculo 86 manda: La autoridad competente revocarh la libertad 
preparatoria : 
I.- Si el liberado no cumple las condiciones fijadas, salvo que se le 
dé una nueva oportunidad en los mismos términos que se establecen en 
la fraccibn IX del artlculo 90 de este cbdigo; 
II .- Si el liberado es condenado por nuevo del ita intencional mediante 
sentencia ejecutoriada 1 on cuyo caso se hace de of i e i o 1 a revocac i 6n: 
pero si el nuevo delito es imprudencial, la autoridad competente 
podrh, segCm la gravedad del hecho, revocar o mantener la libertad 
preparatoria, fundando su resolucibn. 

El art,culo 90, del cbdigo penal para el Distrito Federal, establece 
los requisitos para obtener la condena condicional, el cuál, en 
términos genera 1 es est ab 1 ece: 
Art,culo 90.- El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la 
condena condicional, se sujetarán a las siguientes normas : 
I.- El juez o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o 
en hipbtesis que establece la fraccibn X de éste artlculo, suspenderá 
motivadamente la ejecucibn de las penas, a peticibn de parte o de 
oficio, cuando se dén éstas condiciones : 
A) Que la conden·a se refiera a pena de pri s ibn que no exceda de cuatro 
aílos: 
B) Que sea la primera vez que él sentenciado incurra en delito 
intencional y, adem&s que haya evidenciado buena conducta positiva, 
antes y después del hecho punible; y 
C) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir asl 
como por la naturaleza, modalidades y mbviles del delito, se presuma 
que el sentenciado no volverá a delinquir; 
E) En el caso de los delitos cometidos por funci.onarios pClblicos 1 es 
necesario que se sat1sfaga el daño causado según la fraccibn III del 
art,culo 30, para que proceda la condena condicional. 
JI.- Para que él sentenciado goce de éste beneficio debe : 
A) Otorgar la garantia o sujetarse a las medidas quese le fijen, para 
asegurar su presentacibn ante la autoridad cuando se le requiera; 
B) Debe ob 1 i garse . a re si di r en determinado 1 ugar, de 1 que no pueda 
ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre ál cuidado .Y 
vigilancia; 
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C) Desempeñar en el plazo que se le fije profesibn, 
ocupacibn Hcitos: 
D) Abstenerse del abuso de bebidad embriagantes y 
estupefacientes, psicotrbpicos u otras sustancias 
efectos similares, a excepcibn por prescripcibn médica; 
E) Reparar el daHo causado. 

arte, oficio u 

del empleo de 
que produzcan 
y 

III.- La suspensibn comprendera Ta pena de prisibn y la multa, en· 
cuh.nto a las demhs sanciones impuestas, él juez o tribunal resolverb.n 
discrec:ionalmente seglin las circunstancias del caso: 

IV.- A los delincuentes a quiénes se haya suspendido la ejecucibn de 
la sentencia, se les harh saber lo dispuesto en éste arttculo, lo que 
se asentarb. en diligencia formal, sin que la falta de ésta impida, en 
su caso, la aplicacibn de lo prevenido en el mismo; 

V.- Los sentenciados que disfrutende los beneficios de la condena 
condicional se sujetarán al cuidado y vigilancia de la direcci6n 
general de servicios coordinados de prevenci6n y reedaptaeibn social; 

VI.- En caso de haber nombrado fiador para el cumpliniento de las 
obligaciones que contrajo segCJn éste arttculo, la obligacibn de hquel 
concluye seis meses después de que transcurra el término referido en 
la fraccibn VII, siempre que al reo no se le instaure nuevo proceso, o 
cuándo se dé éste la sentencia sea absolutoria •.. 

VII.- Si durante el término de duracibn de la pena contado desde la 
fecha de la sentencia que cause ejecutoria al condenado no diera lugar 
a nuevo proceso por delito intencional que concluya con sentencia 
condenatoria, se considerar& ext,nguida la sancibn fijada en áquella. 
En caso contrario, serh efectiva, la primera sentericia, además de la 
segunda, en la que el reo se considerará como reinsidente sin 
perjuicio de lo establecido en el artlculo 20 de éste cbdigo. 
Tratandose de delito imprudencial, la autoridad competente resolverá. 
motivadamente si se aplica o no la sancibn suspendida¡ 

VIII .-Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el término 
a que se refiere ta fraccibn VII, tanto si se trata de delito 
~ntencional como imprudencial, hasta que se dicte sentencia firme; 

rX.- En caso que no se dé cumplimiento a las obligaciones que contrajo 
el condenado, el juez puede hacer efectiva la sancibn suspendida o 
amonestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna 
de las condiciones que se le fijaron, se harh efectiva dicha sancibn. 
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X.- El re·o que considere que al dictarse sentencia reunia las 
condiciones fijadas en áste precepto y que está. en aptitud de cumplir 
los demás requ~sitos que se establecen, si es por inadvertencia de su 
parte o de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el 
otorgamiento de la condena condicional, puede promover que se le 
otorgue, promoviendo el incidente respectivo ante el juez de la causa. 

Es indudable, que no es posible encargarle (micamente, a las penas, la 
salvaguarda y laintegridad de los intereses del agreegado social, y es 
por ello que se han asociado conjuntamente, con las medidas de 
seguridad, para efecto de proteger los citados intereses, asi' como 
prevenir las futuras conductas delictivas. 
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111. 3. - LA LLAMADA PENA DE MUERTE 

Indudablemente ya se ha escrito bastante, sobre el tema de la pena de 
muerte, y que muchos ya han discutido los argumentos en favor y en 
contra de la citada pena; por nuestra parte expondremos los siguientes 
puntos de vista. 

El cbd.igo penal para el Distrito Federal, en su art'iculo 24 establece 
las penas y medidas de seguridad, del cuál se desprende que éste 
ordenamiento jur,dico no regula la pena de muerte. 

Sin embargo y no obstante To anterior, la constitucibn polHica de los 
estados unidos mexicanos, establece la pena de muerte para un reducido 
n!Jmero de delitos, segtin el articulo 22 que manda : 

Arttculo 22.- Queda también prohibida la pena de muerte por 
delitos polHicos, y en cuánto a los damas, sblo podrá imponerse al 
traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida 
con alevosta, premeditacibn o ventaja, al incendiario, al plagiario, 
al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del 
orden militar. 

En relacibn a la pena de muerte a que nos estamos refiriendo, son 
importantes las' asertaciones, que hace César Sonessana Marqués de 
Beccaria, quién al respecto comenta : " Que la soberanta y ·1as leyes 
no son más que una suma de cortl!s proporciones de 1 ibertad de cada 
uno; que representa 1 a voluntad genera 1 como agregado de 1 os 
particulares: que nadie ha q~erido dejar a los otros hombres el 
arbitrio de hacerlo morir."1 

y siguiendo al autor en comento agrega : " Que la vida es el más 
grande de todos los bienes y no está incluido en el corto sacrificio 
de 1 a 1 i bert ad que cada particular ha hecho; y que si e 1 hombre no es 
duefto de matarse, menos ha podido serlo de dar a otro, la sociedad 
entera, el mismo dominio; en suma la sociedad no tiene derecho de 
matar. "2 

1.- Citado por Carranca y Trujillo RaUl, Op. Cit. phg. 445. 

2.- Ibidem. 
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No menos importantes son las manifestaciones, del eminente profesor 
español don Eugenio Cuello Calón, quién al respecto manifiesta : "Los 
abolicionistas modernos ora emplean argumentos de orden moral, que 
par:_en de la incitud natural di! ésta pena, ora en razonamientos 
fundndos en consideraciones de carácter práctico, de utilidad 
social, "1 

Continuando con el autor en cita, agrega : Al primer grupo 
pertenecen áquellos que consideran que la Ultima pena constituye un 
acto imp'o en cuánto la justicia humana al imponerla se arroga 
atribuciones y pronuncia juicios que están reservados a la 
omnipotencia· divina, y en un acto inhumano que rompe definitivamente 
el lazo de solidaridad que nos une con otro hombre creado como los 
demhs a imagen de dios. "2 

Por su parte el tratadista Albert Camus comenta : " Si el miedo a la 
muerte es, en efecto, una evidencia, también es evidente que ese 
miedo 1 por grande que sea 1 j amlls ha podido abatir 1 as pasiones 
humanas •.• para que la pena capital pueda realmente intimidar, ser,a 
necesario que la naturaleza humana fuera difeÍ'ente, y también tan 
estable y serena como la ley misma. ·•3 

L,neas adelante el autor que nos ocupa agrega : " Pero ser'ª entonces 
naturaleza muerta ••. éstas singularidades (de la naturaleza humana) 
bastan para explicar que una.pena que parece calculada para asustar a 
espirhus normal.es esté desligada de la psicologia media.''4 

En forma similar, se expresa el tratadista Von Hentig, Quién 
manifiesta : " Si no hay de que la pena de muerte infunde, pavor; 
pero, aunque aterra a la personas honradas, deja a menudo impasible al 
delincuente endurecido en el delito; y no aparta del mal a quiénes, 
por temperamento, por perversidad natural, por educacibn o por otros 
motivos semejantes, esthn al borde de la criminalidad."5 

1.- Cuello Calbn Eugenio, Op. Cit. pág. 800. 

2.- Ibidem. 

3.- Citado por Garc,a Ram,rez Sergio, Op. Cit. pkg. 153. 

4.- Ibídem. 

5.- Citado nor Maggiore Giussepe, Op. Cit. phg. 280. 
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Sigue manifestando el autor en comento : " Es frecuente el caso de 
delitos cometidos durante la ejecucibn de las penas capitales o poco 
después de ellas: n ~ nguna estad~ st i ca ha demost rndo hasta ahora. de 
modo seguro, que la prb.ctica y frecuencia de la pena de muerte haya 
hecho hajar el termOmetro de la delincuencia. Casi siempre se ha 
llegado a la demostracHm contraria. "1 

El profesor Magg i ore agrega : " En fin de cuentas, pues, ante un 
resultado dudoso, como es el de la intimidacibn, no queda en pie si no 
un efecto seguro : el de la depravacibn y la corrupcibn, causado en e1 
&nimo de los espectadores por una ejecución capital. "2 

Llneas adelante el autor en comento sigue manifestando : " La vista de 
1 a sangre produce 1 a embriaguez de 1 a sangre. desencadena en la 
multitud las peores pasiones, excita propbsitos de venganza, despierta 
odios adormeei dos y, sobre todo, he ce que no se estime en su 
intr~nseco precio el supremo valor de la vida, al ponerla al fJnico 
arbitrio del derecho del mbs fuerte, "3 

De lo hasta aqú~ comentado, se desprende que los tratadistas que hemos 
citado, sienten gran adversibn hacia el establec;miento de la pena de 
muerte, manifestando ademlls que es inüt i 1 ésta, toda vez que infunde 
temor a las personas normales y no as~ a los delincuentes natos que 
han vivido de cara al delito, ya sea por cuestiones sociales, de 
educacibn. etc. 

Por su parte el prestigioso profesor argent tno 1 don Eugenio Raúl 
Zaffaroni, en relacibn a la pena de muerte comenta : .. Por nuestra 
parte entendernos que la pena de muerte es inconstitucional en la 
legislacibn argentina. Consideramos tan patente su 
inconstitucionalidad - a 1a que se aílade su falta de vigencia efectiva 
- que no la tratamos, considerh:ndola dírectamente no escrita en 
nuestra ley ... 4 

1.- lbldem. 

2,- Maggiore Giussepe 1 Op. Cit. pkg. 280. 

3,- Ibídem. 

4.- Zaffaroni Eugenio Aalll, TRATADO DE DERECHO PENAL,parte general, 
tomo V, editorial Cárdenas editc:ir y distribuidor. primen1 edición, 
Méjico 1988, pág. 102. 
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Y siguiendo con el autor en comento agrega : " Las razones en que 
fundamos nuestra afirmaciOn son varias : 1.- La llamada " pena de 
muerte " no es una pena; 2.- Constituye una forma de tormento, 
proscrita por artlculo 18 constitucional: 3.- Es un medio groseramente 
inadecuado para la obtencibn del fln propuesto, lo que choca contra el 
sistema repíiblicano establecido en el artlculo primero constitucional; 
4.- Viola el artlculo 18 al imponerse por causa política; 5.
Subvierte el orden de valores señalados por la constitucibn 
nacional. "1 

En México, el profesor Gonzhlez de la Vega aborda el tema de la 
siguiente manera : " La pena de muerte es ejemplar, pero no en el 
sentido ingenuo otorgado por sus partidarios, es ejemplar por que 
enseña a derramar sangre. "2 

Asi mismo el autor que nos ocupa, agrega en relacibn a la pena de 
muerte:" El estado tiene una grave responsabilidad educacional: 
Debe enseriarnos a no matar; la forma adecuada ser&. el más absoluto 
respeto de la vida humana, asi sea a Ta de una persona abyecta y 
m{serable. Por otra parte, la pena de muerte es estéril, infecunda e 
inocua. "3 

Por su parte el profesor mexicano, don Raül Carranca y Truj i 1 lo 
manifiesta : " La pena de muerte es, en México, radicalmente injusta e 
inmoral, pues el contingente de delincuentes amenazados con ella, se 
compone .de hombres humi 1 des de 1 pueb 1 o; 1 os delincuentes de 1 as otras 
clases sociales delinquen generalmente contra la propiedad Y en esos 
casos la pena c_apital no estar,a sef'ialada."4 

1.- Ibidem. 

2.- citado por Castellanos Tena FernandO, Op. Cit. pág. 332. 

3.- Ibidem. 

4.- Idem. pag. 333. 



Por nuestra parte con si de ramos prudente comentar, las siguientes 
cuestiones, en relacibn a los puntoc; de vista cte favor y en contra de 
la citada pena. Seg(Jn el profesor carranca y Trujillo, en relación nl 
punto de vista de los que esthn a favor de la pena de muerte, aducen 
generalmente que la pena de muerte es necesaria para la sociedad 
apoyhndose generalmente en lo siguiente : 

1.- La autoridad pontica debe imponer la pena de muerte, cuándo ella 
sea necesaria para e 1 bien de 1 a comunidad para que evite otros 
crlmenes. Constituye por ello, una forma de leg'itima defensa. 

2.- Ello se entiende siempre que la pena de muerte no sea sustituible 
por otra u otras penas o que su ejemplaridad baste para salvaguardar 
el orden del agregado social. Ninguna otra pena es tan ejemplar y as1 
es como no puede ser sustitu,da; por ello es necesaria. 

3.- Al ser la sociedad, una agrupacibn de hombres constituida para el 
beneficio com(Jn, debe contar con todos los medios requeridos para su 
conservacibn y mejoramiento. Por ello la pena de muerte es 1,cita. 

4.- Los delitos mhs graves lastiman la conciencia de la sociedad y 
justificRn, por ello, la pena de muerte. La experiencia prueba ésta 
conclusión, ya que los delitos graves provocan una reacción, en la 
conciencia de la sociedad que pide el sacrificio de los criminales. 

En relacibn al punto de vista contrario, al establecimiento de la pena 
de muerte, se dice que ésta no es ni licita ni necesaria en la 
sociedad. 

1.- Para que fuera 1'cita tendr~a que admitirse que la facultad de 
aplicarla haya sido concedida el estado, por los ciudadanos, fundada 
en un pacto entre ambos, y basada en el derecho de cada ciudadano a 
disponer de su propia vida: lo que es inaceptable. 

2.- su necesidad no esth probada ya que hay otros medios de impedir 
que los delincuentes menoscaben los intereses sociales, por lo que es 
in~t 11. 

3. - No es una forma de escarmiento para e 1 que ha de 1 i nqui do, pues a 1 
privarlo de la vida ya no es posible ninguna correccibn, tampoco 
constituye ejemplo para los que no han delinquido, pues a pesar de su 
apl i caci bn se siguen cometiendo de 1 i tos, por otro 1 ado 1 a conducta 
delictiva siempre va a existir, independientemente de la pena con que 
se le castigue • 

4.- Al aplicarse sobre el humilriP., el dPsvhlido, el que no tie'ne 
mediosa econbmicos, para manejar hhbi lmente su proceso, la pena de 
muerte se constituye en una injusticia. 
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5.- La pena de muerte es irreparable, porque no dh lugar a la 
reparacibn en caso de haya existido alqC.m error judicial. 

6.- Existen numerosas legislaciones en el mundo que han abolido la 
pena de muerte y las sociedades que han protegido no han perecido, por 
lo tanto la pena de muerte no es imprescindible. 

7.- La eliminacibn del delincuente por medio de la pena de muerte, no 
beneficia a nadie antes si bien provoca todo lo contrario, por lo que 
el estado debe ponerlo a trabajar para abonar en parte el daño que ha 
causado. 

8. - La pena de muerte es un medio inadecuado, para conbat ir y prevenir 
la conducta delictiva, ya que ésta ob!!rlece a un cúmulo de fact9re~ 
causales, que pueden ser antropolbgicos, culturales etc. 

9.- La pena de muerte no constituye legltima defensa, pues ésta se 
ejercita para evitar un daf'lo inminente, actual, y en el caso el daño 
ya se ha consumado, por lo que lo que se ejercita posteriormente es un 
acto de venganza, lo que de ninguna manera se justifica. 

10.- La pena de muerte no es curativa, pues al suprimir la vida del 
delincuente, es ya imposible toda curacibn. 

11.- Por lo rhismo que los hombres de nlnguna manera tienen facultad 
para disponer de- la vida de otros hombres, el estado al privar de la 
vida al que ha sentenciado a la pena de muerte, desborda el l'imíte de 
su poder¡ por lo que el homicidio que comete resulta más grave que él 
que castiga, lo que se constituye, en un grave ejemplo negativo para 
toda sociedad humana. 

12.- Las leyes tienen una funcibn pollti.ca finalista, consistente en 
elevar el nivel cultural de la sociedad y fortRlecer los lazqs de 
so 1 i dari dad de sus miembros. Por medio de 1 a pena de muerte se enseña 
a privar de la vida humana, y con ello se estimulan los instintos 
primarios y antisociales.1 

1.- CFR. Carranca y Trujillo Raúl, Op. Cit. pág. 450 y 451. 
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Se han aducido un sin nllmero de argumentos, en contra del 
establecimiento de la pena de muertf'>; algunos argumentos son de tipo 
teológtco, éticos, y otros mfts juddicos, por nuestra parte 
consideramos como vhlidos dichos rtrgumentos • 

En relacibn al punto de v;sta teolbgico, se dice que el hombre no 
tiene permitido Quitarse la vida 1 y que menos lo tienen los otros 
hombres, a disponer de la vida de sus semejantes, ya que con tal 
actitud se efecttJa una grave ofensa a dios, el cuhl es el Cmico que 
puede disponer de la vida de los hombres, hombres hechos a su imagen y 
semejanza. 

Algunos cristianos argumentan que se peca de una exagerada soberbia, 
el hecho de que un hombre, constituido en el poder, pueda disponer de 
la vida de sus semejantes. De todos modos, el decálogo es claro e 
imperativo : No matarás-

Oesde ·el punto de vista ético se di ce, que no es bueno matar a un 
hombre, toda vez, que con éste acto se corrompe a todos los demSs, y 
con ello se enseria a derramar la sangre de nuestros semejantes. 

Por (Jltimo manifestamos, desde el punto de vista jurldico que el f~n 
(Jltimo del derecho penal, lo constituye la salvaguarda e integridad 
del ·agregado social, para ello, debe acudir a todos los medios legales 
posibles, dentro de los cuáles nos consideramos a la pena de muerte, 
ya que ·consideramos a ésta como injusta, i1'cita, innecesaria, 
irreparable, inútil; por lo que consideramos que la pena de muerte 
debe de ser proscrita en México. 
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lll.4.- LA INCONSTITUC!ONALIDAD DE LA PENA DE MUERTE • 

En éste apartado analizamos el contenido del articulo 22 de la 
constitucibn politice de los estados unidos mexicanos, ya que tiene 
establecida la pena de muerte, para 8.quel que cometa el delito de 
plagio o secuestro, la cuhl consideramos inconstitucional. 

En efecto el ordenamiento legal antes invocado establece : 

Articulo 22.- Quedan prohibidas ll\s penas de mutilacibn y de infamia, 
la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva, la confiscacibn de bienes y cualesquiera otras penas 
i nus i t ad as y t rascendent a 1 es. 

No se considerará. como confiscacibn de bienes las uplicacfbn total o 
parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, 
para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisibn de 
un delito, o para el pago de impuesto o multas, ni el decomiso de los 
bienes en caso de enriquecimiento il,cito en los términos del art,culo 
109. 

Queda también prohibida la pena de muerte por delitos polHicos, y en 
cuhnto a los demlls, sblo podrh imponerse al traidor a la patria en 
guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevos,a 1 

premeditacibn o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de 
caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. 

Del texto constitucional antes transcrito, se nota en el primer 
párrafo, una tajante prohibicibn hacia la aplicación de las penas de : 
infamia, mutilacibn, marca, azotes, palos, tormento de cualquier 
especie, as, como cualquier pena inusitada y trascendental. 

Por otro lado, se desprende de la citada disposición constitucional, 
las contradicciones existentes; ya que por un lado prohibe el tormento 
de cualquier especie as, como las penas inusitadas y trascendentales Y 
por otro lado autoriza la imposición de la pena capital, para un 
n(Jmero determinado de del itas, dentro de los que se contemplan al de 
plagio o secuestro. 

Por nuestra parte consideramos que la aplicacibn de la pena de muerte, 
importa para el que la sufre una especie de tormP.nto, y es también 
inusitada y trascendental, prohibido esto en el propio texto 
constitucional. 
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En relacibn al tormento, considero importantes los argumentos de~ 
prestigioso profesor argentino, don Eungenio Raúl Zaffaroni, por· lo 
que me permito reproducirlos en los siguientes términos : " Tormento 
es una accibn de infligir dolor a un sujeto, y el sentimiento medio 
actual nos seftala que una amenaza de muerte que pende sobre un sujeto 
durante todo un proceso es un tormento, sin contar con "que no hay 
ninguna de 1 as formas corrientes de apl icacibn de la misma que en el 
plano flsico resulte totalmente ind·:>Tora."t 

Inmediatamente agrega el autor en turno : " este llltimo aspecto de 
cualquier manera, es secundario, frente al dolor psiquico y al daf'io de 
ésta naturaleza producido por la angustia del proceso y de Tas horas 
previas a la ejecucibn.h2 

Finalmente dice el autor en comento : " Este sufrimientos esta 
ampliamente descrito en mültiples documentos y testimonios - de los 
que f recuent ement e han ha 11 ado eco en 1 a 1 it erat ura - y que han hecho 
carne en 1 a sensibilidad de nuestra época, dándole e 1 carb.cter de un 
tormento. "3 

Indudablemente consideramos, desde nuestro particular punto de vista, 
que al autor en·.turno le asiste la razón. 

Por otro lado es. importante resaltar, que el congreso de los estados 
unidos mexicanos. decretó : " Una 1 ey federa 1 para prevenir y 
sahcionar Ta tortura ", p!lblfcada en el diario oficial de la 
federación el 27 de diciembre de 1991, modificada por decreto 
püblicado el 2 de julio de 1992, misma que en su articulo 3ro., nos 
estab 1 e ce en que consiste e 1 de 1 ito de tortura a 1 mandar: 

Artlculo 3ro.- Comete el delito de tortura él servidor público que, 
con motivo de sus atribuciones inflija a una persona dolores o 
sufrimientos graves, sean flsicos o psiqu,cos con el fln de obtener 
del torturado o de un tercero, informacibn o una confesión, o 
castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche haya cometido, 
o coaccionarla para que realice o deje de realizar .una conducta 
determinada, 

t.- Zaffaronf Eugenio Aaül,Op. Cit. phg. 104. 

2.- Ibidem. 

3.- Ibidem. 
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Tenemos también que existe P.1 der.:reto de promulgacibn de la 
convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes ", ptlblicado en el diario oficial de la federacibn, el 
d,a 6 de marzo de 1986 1 y que en el art'iculo 1ro manda : A lris ~fP.i::toc:: 
de la presente convencibn, se entenderh por Al t/.rmino " tnrt11ra " 
todo acto por el cuh.1 se infl i j1t intencionArll'l.mPntP A un:'t p1;>r~on:o 
dolores o sufrimientos grave-;, ya ~i;o~n flsir:os o m1?ntale~. con l?l n"' 
de obtener de el la o rte un terc':ero informai::ión o 1Jn~ confesión, d" 
castigarla por un acto que hAYA r.C'lrni-tirtn, " o;.e ~osp~che qut:i hl'l. 
cometido, o de intimidar o coa~~io~ar a esa pPr~ona o A ~trAs, o por 
cualquier razbn hasadA en cualquier tipo de di<:>r.ril'linf¡r:ibn, r1J.!Jnrl., 
dichos dolorro>s o sufrimiento~ -::.Pan inflicirtnc;. pnr un f11nr.innario 
pllblico u otra persona en el l'!'jPrrir.,.o rlP f11nrfrn1"'r. pt1hHr.Ai:;, :t 

instigacibn suya, o con su c"no::l'!'ntimi,,.nto o 1''llli~f:cencia. 

Aunado a los anteriores rlPt;reto~, PYiste otro en relacibn al delito de 
tortura, a saber : " e1 1focr~to de promulgacibn de la c:onvencibn 
interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ar1optarlo en la 
ciudad de Cartagena de Indias Co1ombia ", ~1 cuhl fué pllblicado en el 
diario oficial de la federacibn, ~l 11 de septiembre de 1987, el cuh.1 
nos establece en que consiste la tortura al mandar : 

Art,culo 2do.- Para los efectos de la presente convencibn se entenderh 
por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cuhl se 
inflinjan a una persona penas o !;Ufrimientos f1sicos o mentales, con 
f,nes de investigacibn cr,minal, como medio intimidatorio, como 
castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier 
otro nn. Se entender& también como tortura la aplicacibn sobre una 
persona de métodos tendientes a anular 1 a personalidad de 1 a v, et i ma o 
a disminuir su capacidad f,sica o mental, aunque no causen dolor 
f,sico o angust1a psiqu,ca. 
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Es indudable, que de los anteriores cuerpos jur1dicos, se desprenden, 
que la autoridad pol•tica al imponer y aplicar la pena de muerte, 
incurre como hemos visto en el delito de tortura. 

Por otro lado, la- ·;mposicibn o establecimiento de la pena de muerte en 
México, choca con las funciones y finalidades - plausibles por cierto 

de 1 a comisibn nacional ele derechos humanos; ya que ésta 
institueibn, promueve el reconocimiento de los derer.hos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana y promueve la 
observancia, de las garant•as de legalidad, de seguridad, de propiedad 
y de libertad, as, mismo promueve por que n•nguna persona, sea objeto 
de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

·sin embargo el citado precepto constitucional 1 es criticable, torta vez 
que prohibe el tormento de cualquier especie, asi como las penas 
inusitadas y trascendentales, y en el tercer phrrafo autorizfl la 
imposicibn de la pena de muerte¡ lfl cuhl constituye desde nuestro 
punto de vista una forma de tormento. 

Constituye una forma de torment,,, la pena de muerte, toda vez que 
provoca una grave 8.fectacibn psiquica al sentenciado durante todo el 
tiempo que dure el proceso¡ es también trascendental ya que tnmbién 
alcanza a los familiares y amigos del sentenciado, provochndoles una 
grave afectaciOn. psiqu,ca. En sum'l, ""1 estAdo no tiene derechn rl"' 
matar ya que tiene como misión flmr1amental, proteger al 8gregado 
social as, como procurar por torlo~ lo~ merlios leg~les posibles, la paz 
soc;:ial 

Por otro lado el art,culo 39 de la con~tituc:iOn polltica de los 
estados unidos mexicanos manda : 

Art,culo '3~.- Ln soberan,a na~ional rPside 9$encia1 y originariamente 
en el pueblo. Todo poder pCJblico dimana y se instituye para beneficio 
d'? éo;te , El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobiernn . 

Es indudable que el establecimiento rte la pena de mu~rte, de ninguna 
mariera constituye 1 beneficio alguno para el pueblo, antes si bien que 
provoca todo lo contrario . 

De todo lo comentado hasta aquí, se desprenden una serie de 
contradiccionio1·s, en ta constitucibn polHica de los estados unidos 
mexican~P ~n rAla~ibn a ta pena de muerte, la cuhl, consideramos que 
es i nconst i t uci onn 1 , por 1 o que debed a dei:;aparecer de nuestra 
constitucibn. federal 1 as, como de todas las naciones cultas de la 
tierra, que se precien de prhcticar la justicia y la democracia. 
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CAPITULO IV.- ANALISIS DEL DELITO OE PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, 
EN LA MODALIDAD DE PLAGIO O SECUESTRO, EN. EL DERECHO MODERNO 
COMPARADO. 

IV.1.- ITALIA. 

Es importante comentar e1 hecho, de que existe una gran diferencia, 
entre la figura juddica objeto del presente trabajo (plag.io o 
secuestro), y la figura .contemplada nl r~specto, por la legi~lacibn 
penal italiana; as~ tenemos, que el cbdigo penol italifmo en el 
cap,tulo III, trata de " los delitos contra la libertad individual " y 
en la seccibn primera establece " de los delitos contra la 
personalidad individual ", y as, dentro de ésto rubro, en el art,culo 
G03, t,pifica el delito de plagio al mandar : Art,culo 603.- (plagio). 
El c¡ue someta a una persona a su propio poder, de modo que la reduzca 
a un acto total de sujecibn, serh castigado con reclusibn de cinco a 
Quince aPios. 

De la descripcibn t,pica anterior, resalta el hecho, de que difiere 
grandemente en culmto a su conceptuacibn, con la figura tipica de 
plagio o secuestro, regulada en México por el código penal para el 
Distrito Federal... · 

El delito de plagio, en la legislacibn penal italirt.na consiste P.n 
someter a una persona al propio poder, reduciéndola a un estado total 
de sujecil:m; mientrns que en México consiste en privar a una persona 
ilegalmente de su libertad, con cualquiera de los fines o modos que se 
establecen en las fraccciones del art,culo 366, del cbdigo punitivo 
para el Distrito Federal, 

: 
As' mismo, el cbdigo penal establece, en el art,culo 604 : Las 
disposiciones de ésta seccibn ser8n también aplicables, cuándo el 
hecho se cometa en el exterior, en perjuicio de un ciudadano italiano. 

En relacibn a las disposiciones Rntes transcritas, el profesor 
italiano Giussepe Maggiore comento : " E;l codigo actual le ha dado al 
plagio flsonomia autonbma (esclavitud dP hecho). al distinguirlo de la 
esclavitud propiamente· dicha (art,c•ilo 600l. Y hR hecho también 
distincibn entre el plagio y secuestro r1e personas (articulo 6(15), que 
no ataca toda 1 a 1i bert ad humana 1 suprimiendo de hAcho 1 a Persona 1 i dad 
individual, si no que privn al hombre de h• libertad personal, nor un 
tiempo mb.s o menos 1argo."1 

1.- Maggiore Giussepe, OEAECHO PENAL, 
delitos en particualr, editorial tP.mis 1 

phg. 454. 

pnrte especial, volumen IV 1 

'!-qgunr:la edicibn, ~"gota 1972, 
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En relacibn, al medio comisivo, el profesor en turno agrega : " Es 
indiferente el medio por el cuál es sometida la persona al propio 
poder (no se requiere la abductio (llevarla de un sitio a otro ) ); 
bastn que se reduzca el sujeto pasivo a un estado total de sujecibn. "1 

Es indudable que éste delito se consuma al someter, al pasivo al 
propio poder, reduciéndolo a un estado total de sujecibn. El dolo 
su~one conciencia y voluntad de someter a la persona al propio poder. 

La· pena consiste en reclusHm de cinco a quince arios; destachndose 
también que ésta disposicibn es aplicable, cuhndo el hecho se comete 
en el exterior en perjuicio de un ciudadano italiano. 

As\ mismo, en 1 a secci bn segunda, en e 1 rubro " de 1 os de 1 itas contra 
la libertad personal ", se t,pifica el delito de secuestro de personas 
al mandar : 

Art,culo 605 (secuestro de Personas ) • El que prive a alguno de la 
libertad personal, serh castigado con raclusibn de seis meses a ocho 
anos. 
La pena serh. rec:iusión de uno a diez af'los, si e1 hecho es cometido : 

1.- En perjuicio de un ascendiente, de un descendiente o del cónyuge: 

2.- Por un funcionario ptlbl ico, con abuso de los poderes inherentes a· 
su cargo. 

En relacH:m al citado i,,cito el profesor Maggiore comenta : " El nn 
de ésta acriminación no· es defender la persona del aniquilamiento 
total de su libertad f,sica, si no de 18s agresiones contra una parte 
de ésta, con mh.s precisibn, de las agresiones contra la libre facultad 
de movimiento. "2 

1.- ldem. phg. 455. 

2.- lbicfem. 
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As, mismo el autor en cita sigue agregando : " E1 delito de " 
secuestro depersonas " se diferenc,a del de " reduccibn a esclavitud " 
(articulo 600 ), por que éste, por medio de la servidumbre del 
individuo, hace que se desvalorice la personalidad humana en todos sus 
aspectos y actividades. "1 

Mh.s adelante el autor en comento agrega : " Se distingue de los 
delitos de trata y comercio de esclavos ( artículos 601 y 602 ) que· 
presuponen, en el sujeto pasivo, un estado preexistente de esclavitud, 
o anhlogo a éste."2 

Y finalmente agrega el profesor Maggiore : " Y no es lo mismo que el 
delito de plagio ( articulo 603 ) por cuhnto éste preveé la hipbtesis 
de la sujecibn completa de una pesona al poder de otra, es decir, una 
esclavitud de hecho, si no de derecho ."3 

Por otro lado es notable la diferencia c:iue existe también entre el 
delito de secuestro de personas y el de rescate, que es un delito 
contra e 1 patrimonio y en forma mhs concreta, es un secuestro de 
personas con fines de robo o extorsibn, tipificado en el articulo 630 
en el cbdigo penal J..ta\tano. 

En relacibn al sujeto activo; tenemos que puede serlo cualc:iuier 
persona, pero si es un funcionario p!Jbl ico, que haya obrado abusando 
del poder inherente a sus funciones, el delitO se califica en forma 
agravada, seglin la norma del nlimero 2, del articulo QUe nos ocupa, 

Sujeto pasivo puede serlo cualquiera, pero si es un ascendiente, 
descendiente o cbnyuge, el de 1 i to se ca 1 i f i ca en forma agravada 
conforme al nllmero 1, del art,culo al que nos estamos refiriendo. 

La accibn consiste. en privar a alguno de la libertad personal¡ en 
éste sentido se entiende, como libertad de movimiento en el espacio. 
El medio comisivo puede ser cualquiera, con tal que sea idbneo. 

1.- Idem. phg. 456. 

2.- lbidem. 

·3,- Ibidem. 
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En relacfbn al medio comfsfvo, el profesor Maggiore argumenta :· " Los 
medios pueden ser directos, como la coaccibn flsica ( atar: a la 
persona, encadenarla ) , 1 a amenaza, 1 a vi o 1 enci a y e 1 engano ( 
sugeatfbn hfpnbtfca o en vela, propinar sustancias alcohbl feas o 
estupefacientes, esconder los vestidos de 1 a baJH st a desnuda para 
impedir el regreso a su casa ) , o indirectos, como hacer encerrar a 
uno en un manicomio con falsa denuncia de locura . "1 

Es importante destacar, desde luego, que el secuestro ha de ser 
ilegHimo; en relacibn a lo anterior el autor en turno comenta : " El 
delito se justifica por consiguiente, cuhndo se comete por disposicibn 
legal ( como en el casó de arresto por delito flagrante, efectuado por 
un ciudádano ), por orden de un superior o en ejercicio de un poder 
di~ciplinario o de un deber profesional ( como el del médico )."2 

Cabe destacar que es un delito permanente, y que se consuma apenas 
dll.ndose el menoscabo de la libertad personal. El dolo consiste en la 
conciencia y voluntad de privar ileg,timamente a alguno de la libertad 
personal, sin que se requiera ninguna finalidad especial. 

El delito de secuestro de personas, tiene una penalidad 1 establecfda de 
seis me es a ocho anos. 

En relacibn a los dos Clltimos pBrrafos del delito que nos ocupa, el 
profesor Maggiore asevera : " Son agravantes las siguientes 
circunstancias ( en cuyo caso la pena ser&. reclusibn de uno a diez 
aílos ) : 

1.- Que el delito se cometa en perjuicio de un ascendiente, de un 
descendiente o del cbnyuge. 

2.- Que el delito lo cometa un funcionario p(lblico, con abuso de los 
poderes inherentes a sus funciones. "3 

1.- !dom. pág. 458. 

2.- Ibidom. 

3.- Idem. pág. 460. 
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considero prudente seftalar en éste apartado, que el del ita de 
secuestro de personas, establecido en el art,culo 605, del· cbdigo 
penal italiano, es similar al del tipo penal, que se erige en el 
art,culo 384 fraccibn I, del cbdigo punitivo para el Distrito Federal, 
esto es, al delito de privacibn de la libertad propiamente dicha. 

Abundando un poco mhs, es procedente res a 1 t ar, que en e 1 (11 timo 
ph.rrafo del art1culo 605 del cbdigo penal italiano se erige el delito 
de secuestro de personas carnet ido por un funcionario público, abusando 
de los poderes inherentes a su cargo, el citado iHcito, se relaciona 
con el delito de abuso de autoridad, cometido por un servidor público, 
i,,cito previsto sancionado por el art,culo 215 del cbdigo punitivo 
para el Distrito Federal . 

. Cabe destacar, que las tres figuras jur,dicas siguientes, esto es el 
art,culo 606 al 608 disponen 

Art,culo 606.- ( arresto ilegal .- El funcionario ptlblico que 
proceda a alg[m arresto, abusando· de los poderes inherentes a su 
cargo, serb. castigado con reclusibn hasta por tres aHos. 

Articulo 607 .- ( lfmitacibn indebida de la 1 ibertad personal ) • El 
funcionario pCJb11co que, siendo director o empleado de una clJ.rcel para 
del:encibn preventiva o de un establecimiento destinado a la ejecucibn 
de una pena o de una medida de seguridad, reciba aln a alguno, sin 
orden de 1 a autoridad comp&t ente, o no obedezca 1 a orden de 1 i beraci bn 
dada por ésta autoridad, o aplace indebidamente la ejecucibn de la 
pena o medida de seguridad, sera castigado con reclusibn hasta por 
tres anos. · 

Art,culo 608.- ( abuso de autoridad contra arrestados o detenidos ) . 
El funcionario ptlbl i co que someta a medidas rigurosas 1 no consent i dad 
por la ley, a una persona arrestada o detenida, cuya custodia, atin 
temporal, tenga, o que esté a él confiada en ejecucibn de una 
providencia de la autoridad competente, sera castigado con reclusibn 
hasta por treinta meses. 

Se apliCarh la misma pena, si el hecho fuere cometido por otro 
funcionario ptlblico, investido, por razones de su cargo, de alguna 
autoridad sobre la persona cústodiada. 
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Cabe destacar, que los anteriores i,,citos, de le legislacibn penal 
italiana, se ubican dentro del rubro " de los delitos contra la 
1 ibertad personal ", en el que el menoscabo de la 1 ibertad de la 
persona es realizado por alguien, que tiene la calidad de funcionario 
p(Jblico, y que en Móxico esos delitos se ubican en el t,tulo décimo, " 
delitos cometidos por servidores püblicos ", croncretamente el il,cito 
penal se denomina " abuso de autoridad ", Upificado en el art,culo 
215 del cbdigo penal para el Distrito Federal. 

Es prudente sef'lalar, que en México, la figura delictiva del " plagio o 
secuestro ", son utilizados como sinbnimos por el cbdigo penal para el 
Distrito Federal y se ubica dentro del rubro de del itas que vulneran 
la libertad flsica de las personas: y que en el cbdigo penal italiano 1 

se erige un tipo penal denominado " secuestro de personas con fines de 
extorsi bn o de robo ", concretamente e 1 i 1, cito pena 1 a 1 que hacemos 
alusibn, se describe sn el art,culo 630 el cuál dice : 

Art, cu 1 o 630. - ( secuestro de personas con fines de extorsi bn o de 
robo ). El que secuestra a una persona con el nn de conseguir para sl 
o para otros alg(m provecho injusto, como precio de la liberacibn de 
&.que 11 a, serh castigado con recl us i bn de ocho a quince anos y con 
multa de diez mil a veinte mil liras. 

La pena ser& reclusibn de doce ll dieciocho anos, si él culpable 
consigue su intento. 

Es notable la similaridad que existe, entre la figura tlpica antes 
descrita, y la que regula el cbdigo penal para el Distrito Federal el 
cu&.1 manda : 

Art,culo 366.- Se impondrh pena de seis a cuarenta anos de prisibn y 
de doscientos a quinientos dlas multa, cuhndo la privacibn ilegal de 
la libertad tenga el carácter de plagio o secuestro, en alguna de las 
formas siguientes : 

I.- Para obtener rescate •••• 
Por 1 o que es prudente comentar que en ambos ti pos pena 1 es, se 
condiciona el rescate o el provecho injusto como precio de lalibertad 
de una persona, se entiende e 1 rescate o provecho injusto como á.que 1 
bSneficio patrimonial que indebidamente se obtiene a cambio de la' 
libertad de la persona, 

Cabe destacar que el delito que nos ocupa, a veces se encuentra 
regulado, como delito que afecta el patrimonio de lRs personHS, como 
lo es en éste caso. 

El delito de " secuestro de personas con fines de extorsibn o de robo 
", que se t'pifica en el articulo 630 del cbdigo penal italiano, 
consiste esencialmente en : privar a una persona de su libertad 1 esto 
es secuestrarla, con e 1 f ~ n de conseguir, como precio de su 
liberacibn 1 alglm injusto provecho paras' o para otros. 
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Existe gran diferencia, entre el delito al que hacemos alusibn y el 
delito de secuestro de personas, ambos del código penal italiano, 
diferencia desde nuestro punto de vista que la constituye la 
finalidad·, de conseguir algtrn provecho injusto para s, o para otros, 
como precio del rescate. 

En relación a la expresión .. provecho injusto ", es importnnte· la 
opinión del profesor Maggiore, por lo que me permito reproducirla en 
los siguientes términos : " El provecho debe considerarse siempre 
injusto, cukndo la .utilidad que él agente se propone no es legalmente 
debida,"! 

Sigue manifestando el autor en cita : " La injusticia del provecho se 
refleja en la injusticia de la violencia o amenaza; por lo cuhl es 
intrtil indagar acerca de la justicia o injusticia de éstas, cub.ndo el 
provecho no tiene razbn jur,dica. "2 

As, mismo, es circunstancia calificada agravada, el hecho de que él 
,culpable consiga su intento, pues en tal caso la penalidad es de 
reclusibn de doce a dieciocho .arios. 

1.- Maggiore Giussepe, DERECHO PENAL, parte especial, volumen V, 
delitos en particular, editorial temis, cuarta edicibn, Bogotb. 1972, 
pl!g. 101. 

2.- Ibidem. 
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IV.2.- ESPAl'IA. 

El cbdigo penal espaf'fol, en el tttulo XII, se encuentra el rubro" de 
los delitos contra la libertad y seguridad " y en el cap'itulo I se 
ocupa " de las detenciones ilegales ", misma que se refiere en el 
art1culo 480 al mandar : · 

Artfculo 480.- El particular que encerrare o detuviere a otro, 
privltndole de su libertad, sera castigado con la pena de prisión 
mayor. 

En Ta misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la 
ejecucibn del delito. 

Si el culpable diere libertad al encerrado, o detenido, dentro de' los 
tres dlas de su detencibn, sin haber logrado el objeto que se 
propusiere ni haberse comenzado el procedimiento, las penas serán ·de 
prisibn menor y multa de cien mil a doscientas mil pesetas. 

De la figura t,pfca antes transcrita, se desprende que el sujeto 
activo, ha de serlo un particular, el cuhl ha de privar a una persona 
de su libertad; la ley menciona dos formas con las que se menoscaba la 
libertad, estos s~n el "encierrro" o la " detencibn ". 

En ralacfbn a lo anterior, el profesor español, cuello Calbn comenta : 
" Encerrar significa recluir a una persona en un lugar de dbnde no 
pueda salir, detener a una persona equivale a impedirle o restringirle 
la libertad de movimiento."1 

Inmediatamente' agrega el autor en cita : " Se encierra al que se 
recluye en una habitacibn como al que se deja en un foso de dbnde no 
pueda sa 1 ir; sufre encierro e 1 que tras 1 adhndose a un punto en 
autombvi 1 no pueda apearse 'en el de su destino por no parar o no 
atenuar la velocidad él conductor. "2 

1.- Cuello Calbn Eugenio, DERECHO PENAL, tomo II, parte especial, 
editorial Sosch casa editorial, décimo cuarta edicibn, Barcelona 1975, 

.. Pllg, 741. · 

2.- Ibi<1em. 
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Es prudente senalar que la privacibn de libertad ha de ser illcita, 
pues si no 10 es, el delito no se integrar&, en ausencia del elemento 
anti jur,dico, al respecto el profesor Cual lo comenta : " No habrA por 

. tanto detencibn ilegal en el caso de leg,tima defensa, en el estado de 
necesidad cuando se priva de la libertad para evitar un mal mayor, en 
el cumplimiento de un deber impuesto por la. ley, como en el caso de 
internamiento en manicomio de un alienado pal igroso. "1 

Sigue agreagando el autor en comento : " En el ejercicio de un 
derecho, v. gr., el de correccibn cuando se proceda dentro de los. 
1'mi tes permitidos, pues mh.s a 11 á de éstos, en caso de abuso ( si e 1 
encierro fuere agravado con violencias o vlas de hecho, si se lleva a 
cabo en un lugar desprovisto de condiciones higiénicas, etc ), la 
privacibn de libertad ser, a ilegal y punible. "2 

Finalmente agrega el autor en cita : " La detencibn pierde también su 
carb.cter de i11citud cuando se ejecutare por autoridad o agente de la 
misma en el ejercicio 1og1timo de sus funciones, o cuando tenga lugar 
en los casos en que la ley autoriza al ciudadano para proceder a la 
d!!t enci bn de otro ... 3 

Son autores, 1 os que directamente con su actuaci bn de 1 i et iva cometen 
el citado incit.o, pero también incurrirh. en la misma pena, " kquel 
que proporcionare el lugar para la ejecucibn del delito ",·pues as~ lo 
establece la ley ( cbdigo penal espaílol ), en ol segundo phrrafo. 

En el tercer pb.rrafo, del art,culo que nos ocupa encontramos una forma 
cali.ficada atenuada al mandar la ley ( cbdigo penal espaflol >. " si el 
culpable diere libertad al encerrado, o detenido, dentro de los tres 
d,as de su detencibn, sin haber logrado el objeto que se propusiere ni 
h.abtf'fse comenzado el procedimiento, las penas serh.n de prisibn menor y 
multas de cien· mi 1 a doscientas mi 1 pesetas " 

Se requiere, para la aplicacibn de la atenuante a la que nos 
referimos, que dentro de los tres dias, el agente espontkneamente Y 
por su libre voluntad, ponga en libertad al encerrado o detenido; pero 
ademhs de éste elemento la ley ( cbdigo penal ) exige la concurrencia 
de otros dos : 

1.- Idem. phg. 742. 

2.- Idem. phg. 743. 

3.- Ibidem. 
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Que lo ponga en 1 fbertad sin haber logrado el objeto que se propuso y 
que no haya comenzado el procedimiento. 

En relacfbn a los citados requisitos, el profesor Cuello comenta : 
Que él culpable no haya logrado el objeto que se propusiere y que no 
haya comenzado el procedimiento, pues si el procedimiento ya se ha 
iniciado contra él, y se siente descubierto, no puedo decirse que obra 
espont !tneamente." 1 

En el art,culo 481 del cOdigo penal espaf'iol, se previene una forma 
agravada de privacfbn de 1 fbertad al mandar : 

Art,culo 481.- El delito previsto en el art,culo anterior será 
castigado con la pena de prfsibn mayor en su grado m!tximo a rectusibn 
menor en su grado medio, sin perjuicios de las demlls responsabf 1 idades 
en que incurriese el culpable : 

1.- Si se hubiese exigido rescate o impuesto cualquier otra condicibn, 
o fuere consecutivo a un delito contra la propiedad. 

2.- Si el encierro o detencibn hubieren durado mb.s de quince dias. 

Si se hubiese ejecutado con simulacibn de funciones pllblicas. 

En la fraccH>n I se establece la exigencia por parte del sujeto 
activo, del rescate, como condicibn para la liberacibn del sujeto 
pasivo; en culrnto a la significacibn del rescate ya lo hemos anotado 
an~eriormente. 

As, mismo se establece el hecho del que el sujeto activo le impone al 
sujeto pasivo cualquier otra condicibn¡ es indudable que b.quel 
encierra o detiene ilegalmente· a éste, menoscabando con ello su 
.libertad ftsjca, con la finalidad de· imponerle " cualquier otra 
condicibn ". 

En e 1 nCJmero 2 de 1 art ~cu lo que nos ocu'pa se establece una agravación 
a la conducta en relación a la prolongacibn. de la privacibn de la 
libertad. 

En relacibn a lo anterior el profesor Cuello manifiesta : " En cuánto 
a la computacibn de los dias a que la primera agravante se refiere, 
como antes se dijo, deberb.n contarse los dias de veinticuatro horas y 
desdo el momento de la privacibn de libertad hasta que ésta cese,"2 
1.- ldem. p&g. 745. • · 

2.- Ibídem, 
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En el nUmero 3, del art,culo que nos ocupa, se establece la agravante 
cuhndo la privacibn de la libertad " Se hubiere ejecutado con 
simulacibn de funciones ptiblicas ". 

En relacibn a lo anterior, el profesor Cuello comenta : La 
sfmulacibn de autoridad puede tener lugar, por ejemplo, revistiendo 
uniforme de la fuerza ptiblica, exhibiendo las placas, distintivos o 
documnetos que identifica a los funcionarios de la poHcia invocando 
una falsa orden de autoridad."1 

El art,culo 481 bis, del cbdfgo penal espai'iol manda : 

Art,culo 481 bis.- El que construya o acondicione lugares con el 
propbsito de cometer el delito al que se refiere el artlculo 480 ser&. 
castigado con la pena de prisibn menor. 

·Igualmente ser&. castigado con la pena de prisibn menor el que 
construyere o acondicionare lugares con el propbsito de 
proporcionarlos a otros para la comisfbn del delito al que se refiere 
el articulo 480, 

El que por cualquier tHulo tuviere a su disposicibn los lugares a que 
se refieren los ·phrrafos anteriores, si no lo pusiere en conocimiento 
de las autoridades en el término mhs breve posibl~ desde el momento de 
su adquisfcibn serll castigado con la pena de arresto mayor. 

En el primer pbrrafo, del art1culo que nos ocupa, se establece el 
hecho de que se punir&, con 1 a pena de pri si bn menor, a 1 a persona que 
construya o acondicione lugares, con ln finalidad de cometer el delito 
de privacibn de libertad; en el segundo phrrafo se establece una 
pena 11 dad igual a 1 a de 1 anterior, para 1 a persona que construya o 
acondicione determinados lugares con la finalidad de proporcionarlos o 
facilitarlos a otros, a efecto de que se cometa e 1 de 1 f to de pri vaci bn 

·de .la libertad; y por tiltimo en el tercer p&rrafo· se establece, una 
penQlidad de arresto mayor al que por cualquier t,tulo pueda disponer 
de los lugares a que se ha hecho alusibn, si no pone en conocimiento a 
las autoridades, los m&s pronto posible desde el momento de la 
adqusicibn de los citados lugares.. · 

1 .- lbidem. 
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El articulo 482 del cbdigo penal español establece : " El particular 
que, fuera de los casos permitidos por la ley, aprehendiere a una 
persona para presentarla a la autoridad, serk castigado con las penas 
de arresto mayor y multa de cien mil a doscientas mil pesetas. 

En relacibn a lo anterior el profesor Cuello Calbn comenta :·" La ley 
de enjuciamiento cr,minal autoriza a los particulares para detener a 
las personas mencionadas en su articulo 490. También el art,culo Sto 
de la ley del 23 de julio de 1903 relativa a la mendicidad de menores 
autoriza a cualquier persona para detener a los menores de dieciseis 
af'ios que mendiguen en la via ptJb1ica siempre que los entreguen 
inmediatamente a la autoridad. "1 

Inmediatamente agrega el autor en comento : " Fuera de estos casos la 
detencibn de una persona para presentarla a la autoridad constituye el 
delito de éste art,culo¡ mh.s para su existencia es preciso que una 
persona sea detenida o arrestada, si es conducida en otra forma ante 
la autoridad no hay delito."2 

Y por CJltimo establece el art,culo 483 del ordenamiento penal al que 
hacemos alusibn·; " El reo de detencibn ilegal que no diere razbn del 
paradero de la persone. detenida, o no acreditare haberla puesto en 
·libertad, serh castigado con la pena de recluSibn mayor". 

En relacibn a lo anterior el profesor Cuello Calbn aduce : " La razbn 
de la agravacibn aqu, establecida es la presuncibn de haberse dado 
muerte a la persona detenida, presuncibn que desaparece cuando el reo 
dé razbn del paradero de la misma o acredite haberla dejado en 
11.bertad. "3 

1.- ldem. phg. 747. 

2.- ldem. phg. 748. 

3.- lbidem. 
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Dos son los 
0

hechos que hacen deSaparecer la presuncibn de muerte : dar 
razbn del paradero del detenido o acreditar haberlo dejado en 
1 i bertad, mismas que han de ser debi demente comprobadas ante la 
autoridad judicial, pues no es suficiente, las aseveraciones del 
procesado en este sentido, es preciso que se prueben plenamente. 

Por otro lado en el cap,tulo 11 1 del cbdigo penal español ·se•regula lo 
relacionado al delito de " sustraccibn de menores ". Es prudente 
comentar que éste delito puede cometerse, de las tres formas. 
siguientes : 1.- La sustraccibn de un menor de siete ai"ios: 2.- El 

·hecho de no presentar a sus padres o guardadores al menor o no dar 
explicaciones so.t~sfactorias de su desaparicibn; 3.- Inducir a un 
menor de edad pero mayor ~e siete años, a que abandone la casa de sus 
padres, tutores o encargados de su persona. 

As,, en relacibn al nfJmero .1, al que hacemos alusibn, el cbdigo penal 
espaMol en su art,culo 484 dice : " La sustraccibn de un menor d~ 
siete af'ios, serh. castigada con la pena de prisibn mayor ". 

En relacibn a lo anterior el profesor Cuello opina : " Sujeto activo 
de éste delito puede serlo cualquiera, incluso los padres si lo 
sustrajeron a la persona que legalmente tuviere la potestad sobre él 
menor o estuvie~ encargada de su guarda y educacibn. "1 

En relacibn al sujeto pasivo el autor en cita agrega : " sujeto pasivo 
ha de ser un menor, varbn o hembra, que no haya cumplido atm los siete 
anos en el momento del delito, sujeto pasivo son también los padres, 
ascendientes o personas que ejerciten la patria potestad, o los 
tutores o personas bajo cuya guarda se halle el menor ."2 

El elemento material del delito se integra con el hecho de sustraer a 
un menor de siete anos; la materialidad del hecho se hace consistir en 
sacar al menor de la esfera de la potestad y guarda de los padres, 
tutores o enqargados por cualquier t,tulo de él. Se requiere por tanto 
que él menor sea trasladado a un lugar distinto del de su residencia 
habitual. 

En relacibn a lo anterior el profesor Cual lo comenta : " El hecho de 
que la sustraccibn se lleve a cabo empleando fuerza o mediante fraude 
o engaf\o o con asentimiento del menor carece de relevancia, pues su 
consentimiento no es vh.lido, dada su edad. "3 

1.- ldem. pllg. 750. 

2.- lbidem. 

3.- Idem. pag. 751. 
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El art\culo· 485 del cbdigo penal español manda : " El que hallhndose 
encargado de la persona de un menor no lo presentara a sus padres o 
guardadores ni diera explicactbn sat'isfactoria acef"ca de su 
desaparicibn será castigado con la pena de reclusibn menor. 

Es prudente señalar, en la anterior descripcibn tlpica, de"' sujeto 
activo, puede serlo (micamente el encargado de un menor. 

En. relacibn a los elementos constitutivos del delito, el profesor 
cuello Calbn aduce : " El hecho de no presentar un menor que ha sido 
confiado ni dar explicaciones sat'isfactorias r~specto de su 
desaparicibn. N o es menester que se cause daño o perjuicio alguno al 
menor, basta que el culpable abusando de la confianza en él dePositada 
por los padres o guardadores del menor no lo presenten, ni dé a .éstos 
explicaciones sat,sfactorias sobre la falta de presentaci.bn."1 

Posteriormente agrega el autor en cita : " La reclamacibn del menor ha 
de hacerse por sus padres o guardadores, por las personas que tienen 
sobre él derecho de potestad o guarda y sblo por éstas. "2 

Y, finalmente agrega el autor en turno : " Intencibnm del ictuosa, 
constitu,da por ·1.a libertad de no presentar al menor, con conocimiento 
de Que la persona que exige su presentacibn son sus padres o 
guardadores • "3 

El cbdigo penal ·aspaf"iol en su art,culo 486 dispone : " El que indujere 
a un menor de edad, pero mayor de siete anos, a que abandonare la casa 
de sus padres, tutores o encargados de su persona serb casti_gado con 
las penas de arresto mayor y multa de cien mil a un millbn de 
pes et as." 

1.- ldem. pbg. 754. 

2.- ldem. pbg. 755 .• 

3.- Ibídem. 
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El hecho material del delito se hace consistir en inducir a un menor " 
menor de veintfCm anos pero mayor de siete ", a que abandone la casa 
de sus padres, tutores o encargados. El agente ha de obrar sobre el 
hnimo del menor, fncithndolo a que abandone 1 a casa de las personas 
que se mencionan; dicha actividad se ha de Hmitar a la citada 
incitacibn, pues si" se sustrae al menor empleando la fuerza o lo logra 
por medio de amenazas, se t,pfffca el delito de detencfbn ilegal o en 
su caso el de amenazas. 

El elemento subjetivo, esto es, la finalidad del agente, se integra 
por la voluntad de inducir al menor con el conocimfsnto de su minarla 
de edad y con el conoci mi en to de que se ha 11 a en 1 a casa de sus 
padres, tutores o encargados de sus persona. 

En México, el hecho de " robarse .. un infante menar da doca af'fos, por 
alguien extraf'lo a su familia, y que no ejerza la tutela sobre el 
menor, o cuando el ... robo " lo comete un familiar del menor que no 
ejerza la patria potestad ni la tutela, se ttpifica el delito de 
plagio o secuestro, il,cito previsto y sancionado en el numeral 366 
fraccitm VI, del cbdigo penal para el Distrito Federal. 
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IV. 3. - ARGENTINA. 

En el cbdigo penal argentino, encontramos en el tltulo V los " del itas 
contra la libertad individual ", y en su art,culo 141 establece: 

Art,culo 141.- Ser& reprimido con reclusión o prisión de tres af'los al 
que i 1 egalment e prf ve a otro de su 1 i bert ad persona 1 • 

En al tipo pena 1 antes transcrito 1 a 1 i bertad manci onada se entiende 
en un sentido corporal, por lo que se castiga el menoscabo de la 
libertad personal da alguien. 

En relación a la ff'gura delictiva antes transcrita, el prestigios.o 
profesor argentino, Carlos Creus comenta : " La anulación de cualquier 
manifestación de la libertad corporal queda, pues, comprendida en el 
tipo. Este se db. tanto cuando el agente impide a la victima 
desarrollar libremente su actividad corporal ( por ejemplo salir de un 
determinado lugar ), como cuhndo le impone una determinada actividad 
corporal ( por ejemplo que vaya en determinado sentido o a un 
determinado 1 ugar ) . "1 · 

En cuhnto al el~mento normativo, la ilegalidad, es nece:;ario ciue la 
privacfbn de la libertad sea verdadera, esto es, que no exista el 
consentimiento del sujeto pasivo a restringir sus movimientos, y que 
la privacibn de libertad no se justifique con alguna de las causas de 
justificacibn o que dandose ésta, la persona abusa de su ejercicio. 

En relacibn a lo anterior el autor que nos ocupa comenta : " Como 
ocurre en el caso de la autoridad marital, cu&ndo el marido priva a su 
esposa de la libertad personal oblig&ndola a convivir con él, sin 
recurrir judicialmente para lograrlo • "2 

En relacibn a la calidad del sujeto pasivo, el autor que nos ocupa 
comenta : "Con ello se vé que el sujeto pasivo no puede ser cualquier 
persona, si no .que ti ene que tratarse de una persona con capacidad 
para determinarse con libertad, es decir, con posibilidades -de formar 
y expresar su 1 fbertad. "3 

1.- Creus Carlos, DERECHO PENAL, parte espacial, tomo 1·, editorial 
astrea de Alfredo y Ricardo de Palma, segunda edicibn actualizada, 
Buenos Aires 1988, phg. 299. 

2.- Ibidem. 

3.- Idem, p~g. 300, 
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En relacibn al elemento interno o la culpabilidad, es prudente 
comentar que es un delito doloso, pues exige en el sujeto activo el 
conocimiento y voluntad de que se priva de la libertad a una persona, 
en forma arbitraria. 

El art,culo 142, del ordenamiento penal que nos ocupa establece : " Se 
aplicara prisibn de dos a seis ai'los, al que privare a otro de su 
libertad personal, cuh.ndo concurra alguna de las circunstancias 
siguientes .. 

1.- Si el hecho se cometiere con violencia o amenazas, o con fines 
religiosos o de venganza. 

En cuánto a la violencia o amenaza que se menciona en el ntimero r, del 
art,culo en cuestibn, el profesor Creus comenta : " La privacibn 
ileg,tima de libertad se logra ejerciendo violencias sobre el cuerpo 
de la victima o sobre los terceros que tratan de impedir: o pueden 
impedir el hecho, sea por una energta o por un medio equiparado ( 
hipnbsis o narcbticos ), pero no es suficiente la energia fisica " 
indirecta " que se ejerza sin contacto flsico ( por ejemplo encerrando 
a la victima ) ."1 

Inmediatamente agrega el autor en cita : " Ast como también amenazando 
a cualquiera de los sujetos mencionados, anuncillndole un mal que puede 
provenir de la actividad del agente o de un tercero a instancias de 
&q~el."2 

En cuánto a 1 os fines re 1 i gi osos o de venganza que se manci onan en 1 a 
descripcibn ttpica que nos ocupa, el profesor Creus comenta : " En 
realidad, no obstante la expresibn de la ley ( fines ), se trata de 
motivaciones : el agente priva de la libertad por motivos religiosos o 
de venganza • "3 · 

En relacibn a las motivaciones religiosas, el mismo autor en cita 
manifiesta : " Se dhn motivaciones religiosas cuando el autor ha sido 
impulsado a actuar por ideas re 1 acionadas con 1 a re 1 i g1 bn, sea para 
apoyar una determinada idea, sea para combatirla, sea para oponerse a 
cualquier idea de ese carácter ( por ejemplo la actitud del ateo que 
combate ·todas las religiones ) •. "4 

1.- ldem, p&g, 301. 

2.- lbidem. 

3,- Idem. pbg. 307, 

4.- Idem. pbg. 308. 
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En relacibn con el f,n de venganza, el autor que nos ocupa agrega : " 
Las motivaciones de venganza son Aquellas en las que el autor tiene 
presente el daf'lo recibido por él o por un tercero, de la victima o de 
un tercero que act(Jo por ella o es su allegada, y la privacibn de 
libertad se muestra, no como simple expr·esión de resentimiento, si no 
como la devolución de áquel de.Pío. "1 

Y finalmente el autor que nos ocupa agrega : " No es indispensable que 
éste haya existido relamente¡ también obra con &nimo de venganza 
quién, creyendo haber recibido un agravio que en verdad no se ha dado, 

. acttia para retribuirlo."2 

En el nCJmero 2 del art,culo 142, del código punitivo que nos ocupa se 
establece : 

2.- Si el hecho se comete en la. persona de un ascendiente, de un 
hermano, del cbnyuge o de otro individuo al _que se deba respeto 
particular. 

Es notab 1 e, que en e 1' tipo pena 1 antes t rariscrito, 1 a agravación de 1 a 
pena se funda en la calidad .del sujeto pasivo, en realcfón con el 
sujeto activo. Ep relacibn a lo anterior el profesor en turno comenta 
: " Se indica que el agravamiento no se funda aqu, en el v'inculo de 
sangre ( si fuera ast comprender'ª a los descendientes ), si no en la 
existencia de un especial deber de respeto que el sujeto pasivo tiene 
que observar con la victima segCm surge, por otra parte, de la 
expresfbn final de la norma. "3 

En relación a la expresión " deber de respeto ", el profesor que nos 
ocuPa comenta : ".Lo impone espec'i ficamente la ley en los casos de 
parentesco : con los ascendientes por el vtnculo de consanguinidad, lo 
cub.1 ocurre también con los hermanos - que puedan ser bilaterales o 
unilaterales -; con respecto al cbnyuge el deber ser origina en el 
v'ncuto conyugal v!alido mientras subsista.".4 

1.- Ibidem. 

2.- lbidem. 

3.- ldem. pkg. 304. 

4.- Ibidem. 
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En relacibn a éste ntamero finalmente agrega el autor en cita : " En 
los demas casos la existencia del deber surge de la particular 
relacibn del agente con la victima ( por ejemplo tutor, maestro, etc 
), pero no de la calidad de ella, que puede imponer un respeto general 
a cualquier persona por su estao o dignidad ( por ejemplo cufmdo la 
victima es un religioso )."1 

El nCJmero 3 del artlculo en comento manda : 

3.- .Si resultare grave daño a la persona, a la salud o los negocios 
del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el 

.culll la ·ley imponga pena mayor. 

En re 1 aci bn a 1 a causac i bn de 1 daño, se entiende que éste debe de 
resultar de la privacibn de libertad. 

En relacibn al daf'io el profesor Creus agrega : " Ello tiene una doble 
consecuencia : por un 1 ado no quedan comprendidos los daf'\os graves que 
se hayan producido a consecuencia de la actividad desplegada por el 
agente para privar de la libertad a la victima, que, como vimos, s\ 
constituye delitos de lesiones, operan en concurso con la privacibn de 
libertad."2 

Inmediatamente "grega el autor en comento : Por otra parte, 
cualquier lesibn - inclusive la culposa - debido a la conducta 
autonbma del agente, aún perpetrada durante la permanencia de la 
privacibn, es decir, que no haya sido originada por ella misma ( por 
ejemplo golpes infliJidos para hacer que cesen las recriminaciones de 
la victima, lesiones culposas causadas por administracibn de un 
sedante para asegurar la inmovilidad ), también opera en concurso real 
con la figura básica. "3 

En relacibn al " daf'\o a la persona ", el autor en turno manifiesta: " 
El daf'lo recae sobre la persona cuando afecta bienes jur'idicos 
inherentes a la personalidad, pero distintos de lalibertad misma ( por 
ejemplo el honor o su honestidad, mientras ·no· se comentan sobre la 
victima espec'ificos delitos relativos al sexo. "4 

1.- lbidem. 

2.- Idem. pag. 305. 

3.- Ibidem. 

4",- Idem. ·phg. 306. 
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En relacibn a la expresibn " daf'lo a la salud ", el autor en türno 
agrega : " Pero cufs.ndo recae sobre la salud, no queda necesariamente 
exclu,das las lesicines que podían tlpificarse por el articulo 89, 
c.p., ya que puede tratarse de un daf"io que no supere los topes 
establecidos por esa norma ( incapacidad para el trabajo que dure 
exactamente un mes, debilitacfbn prolongada, pero transitoria de algtm 
sentido etc. "1 

En relacibn a la (.lltima hipbtesis qU,e se preveé en este n{,mero, esto 
es, cuhndo el daf"io recae sobre los negocios del ofendido, consideramos 
se dh, cuando la privacibn de la libertad afecta el empleo, o trabajo, 
produciéndole con esto un detrimento· econbmico, y cuh.ndo se dh la 
inactividad como consecuencia de la privacibn de la libertad, 
impidiéndole obtener cualquier ganancia Hcita, se dá también el 
perjuicio. 

En el nllmero 4, del precepto legal que nos ocupa se establece : 

4.- Si el hecho se cometiere simulando autoridad pllblica u orden de 
autoridad p~blica. 

En relacibn a lo. anterior el profesor Creus agrega : " Sef\h.lase que la 
autoridad pllblica que se tiene que simular es la que estb. dotada de 
poder para privar de la libertad a las persona ( poHcia, juez ). "2 

Inmediatamente agrega el autor en comento : " No se dada la agravante 
·cuhndo la simulacibn lo fuera de una autoridad que careciera de tal 
potestad, aunque la victima haya tenido en cuenta la simulacibn para 
prestarse a la acción del agente. "3 

En re1acibn a la " orden de autoridad pllblica ", el autor que nos 
ocupa manifiesta : " La orden simulada debe, también, referirse a la 
privacibn de la libertad¡ tiene que imitar la comunicacibn de la 
disposicibn de la autoridad competente que imparte la orden de 
privacibn. "4 

1.- Ibidem. 

2.- Idem. phg, 303. 

3,- Ibidem. 

4.- Ibidem. 
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Por nuestra parte consisderamos, que para que se actualice la 
agravante, es menester que el pasivo haya sido privado de la 1 íbertad 
en virtud del error en que le h;zo Caer el sujeto ·activo, por el 
fingimiento de éste, si el sujeto pasivo conoce esta Ultima 
circunstancia, e1 hecho se encuadraria dentro de la figura bb.sicn. 

Por l&ltimo, en el número 5 del articulo que nos ocupa se preveé : 

5.- Si la privacibn de la libertad durare más de un mes. 

En rela.cibn a este nllmero el profesor Creus comenta : " La privacibn 
de libertad ti ene que pasar del mes, cual qui era que sea el 1 apso que 
tra.scienda de ese tiompo. La privacibn de libertad que durb 
exactamente un mes, sin superarlo, no sale de la figura bb.sica. "1 

Es prudente destacar, que en el art,culo 142 bis del cbdigo penal 
argentino, se contienen figuras agravadas al mandar : 

Art,culo 142 bis.- Se impondrh. prisibn o reclusibn de cinco a quincA 
af'\os, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el f'n 
de obligar a la·.victima o a un tercero, a hacer; no hacer o tolerar 
algo contra su voluntad. 

La pena serh de diez a veinticinco af'\os de prisibn o reclusibn 

1r~. Si lD. victima fuere mujer o menor de dieciocho años de edad. 
2do. En los casos previstos en el art,culo 142, incisos segundo y 
terCero de éste cbdigo. 

Si resultare la muerte de la persona ofendida la pena ser&. de prisibn 
o reclusibn perpetua. 

En relacibn a la expresibn " sustraer ", el profesor Carlos Creus 
comenta : " Aunque la accibn de sustraer esta también expresada en el 
art,culo 146 de éste cbdigo, creemos que su significacibn no es la 
misma. En éste art,culo 142 bis basta con el apartamiento de la 
persona de la esfera dbnde desarrolla su vida en libertad, aunque el 
autor " no consolide el dominio sobre ella " ,"2 

1 .- Ibidem. 

2.- Idem. pkg. 310. 
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Por cuánto hace a la expresibn " retenerla , el autor en cita agrega 
: " Retenerla es hacer permanecer a la victima fuera de áquella esfera 
durante un lapso mhs o menos prolongado. "t 

En cuhnto a la expresibn " ocultarla ", el autor que nos ocupa agrega 
: " Ocultarla es llevar a cabo cualquier actividad que impida o 
dificulte la posibilidad de que la victima sea reintegrada a la esfera 
de la que ha sido sustra,da por medio de la accibn de terceros que 
quiebren la custodia que el agente ejerce sobre e11a,"2 

Inmediatamente agrega el autor en comento : " Para nosotros, cub.ndo 
las conductas de retener u ocultar son real izadas por un agente que no 
intervino en la sustraccibn, es requisito de procedencia de la 
punibilidad Hpica, por lo menos, que tenga conocimiento de dicha 
sustraccibn y de que con su actividad, prolonga la privacibn de la 
libertad en ella or1g1nada."3 

Por nuestra parte consideramos ·importante establecer, que las acciones 
antes descritas se han de realizar, para obligar a la victima, o a un 
tercero, ha hacer., no hacer o tolerar algo contra su voluntad. 

En relacibn a lo anterior el profesor Nllñez comenta : " El algo contra 
su voluntad puede abarcar tanto lo que la victima no esth obligada a 
hacer o soportar, cuh.nto también algo que ella está obligada a hacer 
no hacer o tolerar, ya que la punibilidad se fundamenta en la 
injusticia del modo de reclamar, no a la injusticia de lo reclamado."4 

Consideramos prudente destacar que el nllmero 1ro, del art\culo que nos 
ocupa, se contienen dos agravantes : Una fundada en e 1 sexo, ya que 1 a 
victima ha de ser una mujer, y la otra en relacibn a la edad, ya que 
la victima no ha de ser cualquiera, si no un menor de dieciocho años 
de edad: as' mismo en el nllmero 2do, no remite a 1 os casos que se 
previenen en el art,culo anterior nllmro 2do. y 3ro. 

1 .- Ibidem. 

2.- Ibidem. 

3.- !b1.dem. 

4.-.citado por creus Carlos, Ibidem. 
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Es importante senarar~ que en el último phrrafo del art\culo ·Que nos 
ocupa, se agrava el hecho, cuando con motivo de la privacibn de 
libertad muere el sujeto pasivot ya que en este caso, la penalidad 
establecida es de prisibn o reclusi6n perpertua. En relacibn a la 
causacibn de la muerte del sujeto pasivo, a. que hemos hecho alusibn, 
el profesor Creus comenta : " se refiere tanto a la muerte que sea 
resultado de la privacibn misma de la libertad, como a la que cause la· 
actividad desplegada para privar d& libertad a la victima, aunque éste 
delito quede en tentativa. ··1 · 

Inmediatamente el autor en turno agrega : " Evidentemente caben aqu\ 
las causaciones culposas cuh.nto las dolosas y, en éstas (lltimas, a(ln 
las preordenadas, puesto que de lo contrario en ciertos casos se dada 
una inaceptable incongruencia de penas. "2 

En relacibn al concurso de delitos, consideramos importante sefialar, 
que la muerte debe recaer sobre el sujeto pasivo de la privacibn 
ilegltima de la libertad; si recae· sobre un tercero, en ocasibn del 
hecho, el homicidio operarll en concurso con la pr1vacibn de la 
libertad. 

Los art\culos 143 al 145 del cbdigo penal argentino, se ubican en el 
capHulo I, dentro " de los delitos contra la libertad individual ", 
en relacibn a esto manifestamos que en dichos art,culos, el comlln 
deñominador lo constituye el hecho de que el sujeto activo, es un 
funcionario p(Jblico que se extraHmita en las facultades que le 
confiere la ley. El cbdigo penal para el Distrito Federal, regula ésta 
figura en el art,culo 215, en el tHulo <;le los" delitos cometidos por 
servidores p(Jbl icos ". 

Consideramos importante sef'\alar que en e.l art,culo 146 del cbdigo 
penal argentino, se· establece el delito de " sust racci bn de menores ", 
al mandar : 

Art,culo 146.- serh. reprimido con reclusibn o prisibn de tres a diez 
af'io·s, el que sustrajere a un menor de diez af'ios del poder de sus 
padres, tutor o persona encargada de él y el que lo retuviere u 
ocultare. 

Del tipo penal antes transcrito se desprende, que las acc.iones 
t1picas, son las de sustraer al menor y la de retener u·.ocultar a un 
menor que ya ha sido sustra•do. 

1.- !dom. phg. 306. 

2.~ Idem.·pllg. 307. 
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Consideramos prudente recalcar. que ·éstas dos l'.Jltimas acciones ( 
retener u ocultar ) 1 se han de referir a un menor que ya haya sido 
sustra,do, para que tales conductas resultes t,picas. 

En relacibn a la expresibn "sustraccibn ", el profesor Creus comenta 
: " En la sustraccibn el agente se apodera de la persona del menor, 
despojando de él a quién lo ten,a leg,timamente en su poder, 
aparUmdolo de los lugares dbnde ejercla su tenencia. "1 

En relacibn a las expresiones" retener u ocultar ", el autor en turno 
agrega : " Aet i ene e 1 que guarda a 1 menor sust ra, do: 1 o oculta el que 
lo esconde, impidiendo el conocimiento de su ubicacibn por parte del 
leghimo tenedor; en éste l'.Jltimo caso no se trata simplemente de 
impedir el reestablecimiento del v1nculo de tenencia 1 si no de 
impedirlo por el particular medio de ocultar al menor."2 

consideramos importante soslayar, que las acciones antes citadas se 
refieren a la persona de un menor que ha sido sustra1do por la 
actividad da un tercero, pues si éstas acciones las desplega el sujeto 
activo. de la sustraccibn, no existe relevancia en relacibn a la 
pun1 b111 dad. 

Por otro 1 ado el de 1 f to se consuma 1 cu lindo se ha desapoderado a 1 
lagHfmo tenedor de la persona del menor o se ha impedido que se 
reanude la vinculacibn interrumpida, aunque el agente no haya 
consolidado su tenencia sobre hquel ( por ejemplo el caso del que 
f nduce a 1 a fuga a 1 menor de diez af'ios y una vez producida ésta no lo 
retiene ), o cu!tndo se han realizado los actos de ocultacibn o 
retencibn de un menor sust ra1do por otro. 

en .relacibn a la calidad del sujeto activo el profesor Creus agrega : 
" Sujeto activo puede ser cualquier persona. Se discute sin embargo, 
si comete éste delito el padre o la madre del menor que lo si.Jstrae de 
la tenencia que legHimamente ejercia el otro cbnyuge ·o un tercero por 
él; la doctrina y la jurisprudencia argentinas han negado que esas 
personas pudieran ser autores del delito, apoyBndose en que éste es 
una pura ofensa a los derechos familiares de patria potestad o a los 
nacidos de la tutela o guarda, aunque puedan constituir otros delitos 
( como el de desobediencia ) • "3 

1 .- ldem. pág. 341. 

2.- ldem. pág. 342. 

3.-. ldem. pág. 342 y 343. 
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En relacibn a la calidad del sujeto pasivo, el autor en turno agrega : 
" Ofendido por el delito es el que leg'itimamente ejerce la tenencia 

. del menor de la que es despojado • "1 

En relacibn B· la culpa es importante establecer, que es un del ita 
doloso, y basta que se quiera desapoderar al legitimo tenedor. 

Cuh.ndo el delito se comete reteniendo u ocultando al menor que he 
sustra,do otro, el sujeto activo tiene que conocer esa circunstancia. 

El art,culo 147 del cbdigo penal argentino establece : 

Art,culo 147.- En la misma pena incurrirb. el que, hallb.ndose encargado 
de la persona de un menor de diez años, no lo presentara a los padres 
o guardadores que lo solicitaren o no diera razbn satisfactoria de su 
desapar i ci bn. 

Es importante sef'lalar, que para que se integre la anterior descripcibn 
t,pica, es preciso que el menor se encuentre a cargo del sujeto activo 
y· que haya recibido de los padres o legHimos guardadores de bquel la 
solicitud de su entrega o presentacibn, cualquiera que sea 18 forma en 
que el requerimiento se haya formulado. 

En relacibn a la anterior descripcibn tlpica, el profesor Creus 
establece : " El delito se comete cubndo no se presenta al menor, ésto 
es, cuhndo no mediando una causa leg1tima, el agente se niega a 
exhibir o indicar el lugar dbnde se encuentra."2 

Inmediatamente agrega el autor en comento : " No queda comprendido en 
el tipo quUn, presentando al menor, se niega ileg,timamente a 
entregarlo cuhndo se lo exige quién tiene dercho a ello : ese conducta 
implica una sustraccibn del menor comtemplada en el art,culo 
anterior. "3 

1 .- Ib1 dem. 

2.- ldem. phg. 344. 

3.- Ib1dem.· 
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Por otro lado, comete éste delito quién no dá razbn satisfactoria de 
su desaparicibn. En relación a esto el autor en turno agrega : " Dá 
razón sat,sfactoria quién demuestra que la desaparición no se debib a 
su obra voluntaria, si no a la conducta del mismo menor o de un 
tercero, aunque hubiese mediado culpa de su perte."1 

Sigue agregando el autor en comento : " Por que aqul, como dijimos, no 
se pune 1 a impos i b i1 i dad de presentar a 1 menor, si no 1 as omi si enes 
indicativas de una actitud dolosa del agente, e.nderezada a quebrar o a 
impedir la reanudación del v,nculo de la tenencia legHima. "2 

Cabe destacar, que es un delito de omi sibn y se consuma cuándo no se 
presenta al menor o no se dá razón de su desaparición ante el 
requerimiento de 1 ofendido. 

En relacibn a la calidad del sujeto activo el profesor en comento dice 
: " Autor es quién está encargado de la persona del menor, tiene que 
tratarse de un encargo realizado por quién ya tenla legitimamente la 
guarda de hquel, por imperio de la ley o por otras causa legitimas ( 
por ejemplo guardadores ) : en otras palabras, el agente debe haber 
'recibido una delegacibn de la guarda. ''3 

El ofendido por el delito, es quién, teniendo la guarda legltima sobre 
el menor, la delega total o parcialmente en el sujeto activo. 

Es un delito doloso, y requiere el conocimiento del sujeto activo, de 
Ta calidad en la que tiene al menor. 

El art1culo 148 del cbdigo penal argentino manda 

Art1culo 148.- Será reprimido con prisión d~ un mes a un aRo, el que 
·indujere a un mayor de diez aflos y menor de quince, a fugar de casa de 
sus padres, guardadores o encargados de su persona. 

En relacfbn a la anterior descripción ttpfca, al profesor que hemos 
venido citando comenta : " Inducir significa aconsejar seriamente al 
menor para que se fugue; no es suficiente Ta simple manifestación a él 
·formulada de la conveniencia de que lo haga o la alabanza de la accibn 
de 'un tercero que adoptarh esa conducta : el agente tiene que 
desplegar toda una actividad destinada a persuadir al menor para que 
se fugue. "4 

1.- !dem. p&g. 345. 

2.- !bidem. 

3.- Ibidem. 

4.- lbidem. 
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Y abundando un poco mh.s e 1 autor que nos ocupa sigue manifestando : " 
Es decir, a que abandone e 1 1 uger dbnde se encuentre, sea 1 a casa de 
sus padres,· tutores, encargados o _guardadores, o un domici 1 io 
distinto, en que se encuentre a disposicibn de ellos o con su anuencia 
( colegio, institucibn militar o religiosa )."1 

En relacibn a la consumacHm de éste delito, según el articulo en 
turno, la accibn t1pica y consistente en inducir se perfecciona con la 
acti.vidad de persuadir, que desplega el agente sobre el menor, por lo 
que poco importa en relacibn a la consumacibn, que el menor real ice o 
no la fuga¡ lo que se castiga es, en realidad, el peligro que 
constituye la induccibn con respecto a la concrecibn de la fuga. 

El art,culo 149 del ordenamiento legal al que nos hemos venido 
refiriendo establece : 

Art,culo 149.·- Serh reprimido con prisibn de un mes a un ario, el que 
ocultare a las investigaciones de la justicia o de la pol'cia, a un 
menor de quince anos que se hubiere sustra,do a la potestad o guarda a 
que estaba 1 ega lmente sometido. La pena sera de seis meses a dos anos, 
si el menor no tuviere diez af'los. · 

De la anterior conducta delictiva, es prudente manifestar que la 
accibn t,pica coQsiste en ocultar a las investigaciones de la justicia 
o de la pollcia, ya que el agente debe ocultar la persona de un menor 
con el propbsito de frustar esas investigaciones. 

En,. relacibn a la figura t,pica que nos ocupa, el profesor Creus 
comenta : " El objeto de 1 a ocu 1 t ación es un menor de quince anos y 
mayor de diez que se hubiere sustra,do de la potestad o guarda a la 
qua estaba legalmente sometido; es el menor el que debe haberse 
apartado,· quebrando el v, ncul o de somet imi en to a una tenencia que 
alguien ejercia leg,timamente sobre él, como facultad determinado por 
la ley ( padres, tutores ) o como situación de hecho leg,tima ( 
guarda, internacibn en instituto correccional, etc. )."2 

1.- lb1dem. 

2.- ldem. pag. 347. 
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Cabe destacar que en el segundo phrrafo del art¡culo en cuestibn, se 
establece una figura agravada, pues la pena de prisibn establecida es 
de seis mese a dos arios, en el caso de que el menor que se oculta " no 
tuviere diez aflos .. , 

Es prudente seflalar, que el dolo en la figura agravada, requiere el 
conocimiento de la edad del menor; el error sobre ella puede trasladar 
la punicibn a la figura b~sica. 

Es importante sef'ialar, que dentro de ta tegislacibn penal argentina, 
se encuentra prevista una interesante figura delictiva, la cultl se 
encuentra ubicada dentro de 1 os de 1 i tos contra 1 a propiedad, que se 
denomina " secuestro extorsivo ", concretamente la citada figura se 
previene en el art1culo 170 del cbdigo ·penal argentino, mismo que la 
letra dice : 

Art,culo 170.- Se nancionará con reclusibn o prisibii de cinco a quince 
anos, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar 
rescate. 

Si el autor lograre su propbsito el m~nimo de la pena será. elevado a 
ocho. 

En relacibn a lit anterior figura delictuosa. el profesor argentino 
Carlos Creus comenta : .. La accibn es, objetivamente, la de sustraer, 
retener u ocultar a una persona. Prácticamente, son tres acciones, 
pero todas ellas equivalen a la de " secuestrar ", que era el vocablo 
empleado por la ley 17.567,·o la de .. detener en rehenes ",que era la 
locucibn utilizada por el texto original. .. 1 

En relacibn a la expresibn" sustraer .. , el autor en turno dice : " La 
accibn de sustraer importa la de apartar a la persona de la esfera 
dbnde desenvuelve su vi da en 1 i bert ad - aunque ésta no sea completa- o 
bajo la guarda ejercida por terceros ( por ejemplo cu&ndo se sustrae a 
un detenido ) •. "2 

1.- Idem. pág. 481. 

2.- Ibidem. 
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En relacibn a ta expresiones " retener u ocultar ", sigue manifestando 
el autor en cita : " La de retener es hacer permanecer a la persona 
fuera de hquella esfera durante un lapso que puede ser mks o menos 
prolongado; la de ocultar vale tanto como " esconderla " y alcanza 
t,picido.d en cu.!lnto procura impedir que la persona sea reintegrada a 
hquellá esfera, dificultando la acciOn de quienes puedan hacerlo."1 

Y a manera de conclusil:>n el autor que nos ocupa manifiesta : " La 
sustraccibn implica un desplazamiento de la persona, el que no e~ 
indispensable en la retencibn, accibn en la que el acto de impedir la 
libertad n.mbulatoria del sujeto ya implica mantenerlo fuera de su 
esfera de libertad¡ en tanto que la accibn de ocultar tiene que 
referirse a una persona ya sustralda o retenida. "2 

Es importante sei'\alar QUO el elemento subjetivo, de la figura tlpica 
en cuestibn, lo constituye la finalidad de obtener rescate por parte 
del sujeto activo; y el rescate se constituye por el precio que se 
exige por la liberacibn de hquel al que se le ha privado de la 
1 ibertad, pudiendo ser en dinero o cualquier otra prestacibn de 
contenido econbmico. 

Al respecto el tºratadista Eusebio Gbmez comenta : " Sacar rescate es 
obtener un precio para recobrar lo que es objeto de secuestro; 'en éste 
caso, una persona. El precio que constituye el rescate puede consistir 
en· cualquier prestacibn de carácter patrimonial, y no solamente en 
dinero. "3 

En relacibn al sujeto pasivo del delito, el tratadista NCiRez asevera : 
" Sujeto pasivo de la extorsibn 1 . no es, por lo comlm, ·la persona 
secuestrada, si no hquella a quián. se exige el rescate, habida cuenta 
de Que se trata de un delito contra la propiedad."4 

1 .- lbidem, 

2.- Idem. phg, 482. 

3.- Citado por O~az de Lebn Marco Antonio, Op. Cit. phg. 1325. 

4.- Ibidem. · 
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Inmediatamen.te agrega el autor .en comento : " Ambas personas pueden 
coincidir, cukndo el rescate se le exige al rehén mismo. Pero la 
condicibn del sujeto pasivo resultarh de ser la persona a quién se 
pide el rescate, y no la v,ctima del secuestro."1 

En relacibn a la consumacibn de éste il,cito penal, el profesor Creus 
comenta : " En la sustraccibn o en la retencibn la consumacibn se dh 
cuándo la perosna ha sido sacada de su esfera de 1 ibertad o se le ha 
impedido volver. ha dicha esfera. "2 

Y sigue manifestando el autor en cita : " Y en la ocultacibn cuándo se 
ha realizado cualquier acto tendiente a impedir que terceros pongan 
f,n al estado de privacibn de libertad en que se encuentra la 
persona. "3 

Es importante sef'ialar·, que si el sujeto activo " logra su propbsito ", 
se aplica la figura agravada del ~ltimo phrrafo, pues en éste caso el 
m1nimo de la pena serh elevado ·a ocho af'los: es prudente manifestar 
también, que no colma el tipo penal en cuestibn,. el hecho de que 
conste, que el p.,asivo serh desprendido de los bienes que constituyen 
el precio, pues es indispensable que éstos se encuentren a disposicibn 
del sujet.o activo. 

1.- Ibidem. 

2.- ldem. p!tg. 483. 

3.- lbidem. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

1. - En 1 a anti gua sociedad romana. no todos los se res humanos eran 
considerados como personas, ya que para adquirir ésta cu a 1 i dad, era 
necesario reunir los siguientes tres requisitos : Ser libre no 
esclavo, Ser ciudadano romano no extranjero y Ser independiente ·cte la 
patria potestad. 

2.- El delito de plagio o secuestro e~ Roma, se encentro intimamente 
relacionado a la fnstitucibn de la esclavitud, ya que ésta· fUé vivida 
Y practicada por la mayorta de los pueblos de la antiguedad, no siendo 
Roma 1 a exeepc i bn. 

3.- En Roma la esclavitud se entendib como " la condicibn de las 
personas que están bajo la propiedad de un duef'io 

4.- Al formar el hombre ( esclavo ) parte del patrimonio de otro 
hombre, es Tbgico suponer que fuera frecuente el hecho de que se 
rqbaran ( hurtaran ) los esclavos, a 1 ser considerados éstos como 
cósas ( res ) . 

5.- Por otro lado no únicamente robarse esclavos para apropiárselos o 
venderlos constitu,a plagio, también constitu,a éste, el hecho de 
apropiarse de un hombre 1 ibre, para los mismos fines. 

6. - Las conductas de 1 i et uosas de robarse 1 os ese 1 avos o a hombres 
libres, para venderlos como esclavos y obtener con ello un beneficio 
econbmico, era sancionado muy severamente, en Roma, ya que las penas 
iban desde la reduccibn a esclavitud hasta la privacibn de la vida. 
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7.- Paulatinamente el delito de plagio o secuestro, se ha ido 
modificando seg(.m las épocas, hasta establecerse tal como lo conocemos 
actualmente, dbnde en México, se le enmarca dentro de los delitos que 
afectan la libertad de las personas. 

8.- La ley ( cbdigo penal ), utiliza los términos plagio y secuestro 
como sinbnimos, incorrecto esto, ya que se traduce en confusibn y la 
misma no es clara al respecto, por lo que- (micamente se 1e deber'ª 
denominar como secuestro. 

9.- La ley { cbdigo penal ) 1 utiliza lis expresibn " robo de infante", 
para ref.erirse al hecho de su secuestro, incorecto esto, ya que el 
robo no es conectable en el lenguaje jur,dico a las personas, si no 
lmicamente a las cosas y animales, por lo c¡ue únicamente debe 
denominarse este hecho como secuestro de infante. 

10.- Asl mismo, Ja sanciOn estahlPcidft por la ley ( cbdigo penal ). 
pareciere ser exagerada a primera vista, pero es correcta, por que 
existen verdaderamente conductas criminal es peligros as, que deben ser 
castigadas muy severamente, por parte de la autoridad estatal, por el 
gran peligro que entraf'ían para el agregado social, por lo que deben 
ser marginadas o separadas de éste, por un periodo de tiempo mhs o 
menos prolongado, 

11.- La sancibn establecida en la constitucibn pol,tica de los estados 
unidos mexicanos ( articulo 22 ), para el secuestrador o plagiario, es 
la pena de muerte lo cuhl consideramos incorrecto. 

12.- La pena de muerte es il'icita, pues nadie tiene el derecho de 
matar, n· atm el estado mismo, antes bien tiene una gran 
responsab1lidad educacional, debe enseñarnos a no matar. Ademhs en la 
constitucibn polHica de los estados unidos mexicanos manda "que todo 
poder püblico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, 
y la pena de muerte de ninguna manera constituye beneficio alguno para 
nadie, antes si bien que provoca todo lo contrario. 
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13.- La pena de muerte no es imprescindible, ya que innumerables 
esta dos 1 a han borrado dPl catá 1 ogo de 1 as penas, y 1 as sociedades que 
han protegido no han perecido. 

14.- La pena de muerte es irreparable, por la gran perdida que 
ocasiona, para la sociedad ast como para los familiares del 
sentenciado, ademhs de que en caso de algCm error judicial, al 
aplicarse ·ésta, ya se hace imposible toda imposibilidad de reparacibn. 

15.- La pena de muerte es trascendental, porque va mhs allá del 
responsable del delito, ya que ésta alcanza aC.m a Tos familiares y 
a l1 egados del sent ene i ado, haci endol es vivir i nnumerab 1 es horas de 
angust,as y torturas psiqu~cas, durante todo el tiempo que dure el 
proceso, situacHm ésta que es inconstitucional. 

16.- La pena de muerte es inconstitucional, ya que ésta constituye una 
especie de tormento, y éste esth terminantemente prohibido por la 
constitucibn polUica de los estados unidos mexicanos ( art,culo 22 ). 

11.- Desde el punto de vista ético no esth permitido matar, ya que no 
es bueno para el hombre matarse, porque con ésto se corrompe a los 
demks, y .también favorece la desvalorizacibn de la vida humana, cu.!lndo 
debe ser todo lo contrario, ésto es, que debe considerarse la vida 
como uno de 10s bienes jurldicos de mhs valor. 

te.- Desde el punto de vista teolbgico, tampoco está permitido matar, 
el dechlogo es claro y tajante : no mataras. 

19.- Por otra parte, .México ha celebrado varios tratados 
internacionaleºs, con el f,n de prevenir y sancionar la tortura, por lo 
que se dh una graye contradiccibn al aceptar el establecimiento de la 
pena de muerte pñra el secuestrador o plagiario, as, como para los 
otros de 11 ncuent es. 
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20. - La pena de muerte en Méx i ca, choca con 1 as funci enes y 
finalidades de una institucibn como lo es, Comisibn Nacional de 
Derechos Humanos, institucibn ésta QUP. aboga por que sean 
efect i ve.mente observadas 1 as garant 'i as de 1ega1idad 1 seguridad 
jurtdica, propiedad, y de libertad. 

21.- En vista de todo lo anterior, consideramos Que la pena de muerte 
en México debe ser proscrita, por lo que es urgente una reforma en 
nuestra constitucibn federal, en éste sentido, 

22.- El delito de plagio o secuestro, es regulado jurldicamente de 
manera diferente, en algunas legislaciones a nivel internacional, en 
cuhnto a su conceptuacibn y ubicación dentro de los cbdigos punitivos. 

23.- En la legislacibn penal italiana, el delito de plagio consiste, " 
en someter a alguna persona al prop;o poder, de modo que se le reduzca 
a un acto total de sujecibn " 

24.- As, mismo en el cbdigo penal italiano, se t,pifica el delito de 
secuestro de personas consistente en " prfvar a alguno de la libertad 
personal ", De lo que se deduce que en ésta legislacibn el plagio o 
secuestro no denotan lo mismo. 

25.- E'n ·la legislacibn penal italiana, se preveé el delito de " 
secuestro de personas con fines de extorsibn o de robo ", y se le 
ubica dentro de los delitos que afecta al patrimonio de las personas; 
el cuhl consiste en " secuestrar a una persona con el nn de conseguir 
para s, o para otros al gün provecho injusto, por lo que en ésta 
legislacibn se regulan tres figuras delictivas diferentes. 

26.- En el cbdigo penal espanol se preveé una figura agravada de la 
privacibn ilegal de la libertad, cuhndo el agente tenga la firial 1dad 
de exigir et rescate . 
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27.- En·.la legislacibn penal argentina s9 preveé una forma agravada de 
privacibn ilegal de la libertad, conSistente en hacer uso de maltrato 
o de tormento, sobre el sujeto pasivo una vez que se le ha privado de 
la libertad. 

28.- En el derecho penal argentino, se preveé una figura del ictuosa 
denominada " secuestro extorsivo ", y que consiste esecialmente " 
sustraer, retener u ocultar a una persona para sacar rescate ", dicho 
delito se le .ubica dentro de áquellos que afectan el patrimonio. de las 
personas, el cultl se agrava culmdo el agente consigue su propbsito. 
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