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EXPOSICION DE MOTIVOS 

A partir de Ja firma del Tratado de Libre Comercio, 

en n~estro pa!s se han dictado una serie de disposiciones 

en materia fiscal, y sobre todo en tas aduanas establecidas 

en las fronteras mexicanas; dando .una serle de facilidades 

para Ja Introduce l ón de productos de procedencia extranjera, 

para los nacionales y extranjeros que viajan través de 

nuestras fronteras, medidas entre las que se encuentra el 

llamado "Semáforo Fiscal". 

De aqu! la inquietud del suscrito por llevar 

cabo un est'udio sobre el del !to de contrabando, enfocando 

los elementos esenciales del mismo, tales como: la conducta, 

tlptctdad, anttjurldicidad y culpabilidad, y en cada uno 

de los comentarios tratar de establecer los pros y los contras 

de estas nuevas reformds fiscales desde mi modesto punto 

de vista, proponiendo como tema de tesis para optar por el 

Titulo de Licenciado en Derecho "Estudio Dogmático del Articulo 

102 del Código Fiscal de la Federación". 



CAPITULO I 

GEllERALIOADES 

1. CONCEPTO Y DEFINICION DE.L DELITO. 

2. CONCEPTO Y DEFINICJON DE DOGMA. 

3. CONCEPTO Y EVOLUCJON DEL DELITO 

DE CONTRABANDO. 



!.- CONCEPTO Y DEFINICION DEL DELITO 

GENERALIDADES 

El concepto de delito varia a través del tiempo, 

segQn los paises y en relación la legislación vigente; 

pero en términos generales se considera que: Es el acto 

u omisión que sancionan las leyes penales. Acción punible 

entendida como el conjunto de los presupuestos de la pena. 

Infracción culp~ble de 1 a norma penal. Y se 1 e reconocen 

las. siguientes caracter!stlcas, partiendo de su. def.(nlclón 

mAs común: Delito es la acción tfplca, antljurfdlca,. culpable 

y punible. (1) 

Ahora bien, observando el devenir histórico, podemos 

ver que los pueblos mAs antiguos castigaron los hechos objetlv~ 

mente daílosos, y la ausencia de preceptos jurldlcos no constltQ 

y6 un obsUculo para just'iflcar la reacción punitiva del grupo 

o del Individuo lesionado contra su autori fuera éste un hombre, 

o bien fuera un animal. Sólo en el transcurso de los siglos y 

con la aparición de las leyes reguladoras de la vida colectiva, 

surgió una valoración subjetiva del hecho lesivo, limitando al 

hombre la esfera de aplicabilidad de la sanción represiva. 

(!).- DIAZ DE LEON, MARCO ANTONIO.- Diccionario de .Derecho 
Procesal Penal. Ed. PorrCia, s. A. México 1989. 



- 2 -

Las ramas del conocimiento humano que se han ocupado 

del estudio del del lto son: la Fllosof!a y Ja Soclolog!a. 

La primera nos dice que es la violación de un deber, que 

es necesario para conservar el orden social y si se cumple 

encuentra una garantla en la sanción penal .Y la segunda 

lo identifica como una acción antisocial y daHosa. 

Algunos autores como Garófalo, estructuran un 

concepto de delito natural, viendo en él una relación de 

aquella parte del sentido moral, que consiste en Jos 

sentimientos altruistas fundamentales (piedad y probidad), 

según la medida en que son poseldos por una comunidad y 

que es Indispensable para la adaptación del Individuo 

la sociedad. Este concepto acarreó muchas criticas, pues 

aunque Garófalo, trató de encontrar algo coman al hecho 

Jllclto en todos los tiempos y lugares de manera que no 

estuviera sujeto a la constante variedad de su estimativa, 

según la evolución cultural e histórica de los pueblos, 

su empeílo quedó frustrado, pues su concepto de del 1 to fue 

estrecho e lnOtll. 

a I citar 

Jlménez de AsOa 

la definición de 

en su obra la Ley .y el Delito, 

del lto que hace Ernesto Bel Jng 

antljur!dlca, culpable sometida 

y que llena las condiciones 

que es: "la acción tlplca, 

una adecuada sanción penal 

objetivas de penal !dad", hace el comentarlo de que para ser 
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delito un acto conforme a la anterior definición, necesita 

reunir estos requisitos: Acción descrita objetivamente en 

la Ley, es decir tlplcldad; contraria derecho; esto es 

que exista antljurldlcldad; sancionada con una pena o sea 

que tenga fijada una penalidad y que ·se den las condiciones 

objetivas de .punlbllldad. (2) 

Edmundo Mezger, famoso penalista que reemplaza 

en la Universalidad de Munich a Ernesto Bel ing, u cuyo tratado 

se tradujo a la lengua espaílola poco tiempo después de haber 

sido publicado, reduce la definición al seílalar en el delito 

estos elementos: "acd6n t!plcamente antljur!dica y culpable''. 

(3) 

Francisco Carrara, define al del !to como: 11 La 

Infracción de la Ley. del Estado, promulgada para proteger 

la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo 

al hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

pol!tlcamente daíloso". (4) 

Este. ilustre catedratico de la Universidad de 

(2).- JIMENEZ DE ASUA, LUIS. "Tratado de Derecho Penal". T. !I, 
Num. 957, pág. 40. 

(3).- ldem. 

(4).- JIMENEZ DE ASUA, LUIS. "La Ley y el Delito". Ed. Caracas 
1990. pág. 202. 
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Pisa, fue uno de los principales pilares de la Escuela Cl~slca. 

Ahora bien, dentro de 

Positivista, nos encontramos con 

Gar6falo que era juez y baron; 

las 

el 

es 

Ideas de la Escuela 

pensamiento de Rafael 

decir, pertenecla la 

clase atacada por el 

abogado nos def 1 ne a 1 

positivismo criminológico, este Ilustre 

delito natural como: "Una lesl6n de 

aquel la parte del sentido moral 

sentimientos altruistas fundamentales 

que 

de 

consiste 

piedad y 

seg.Qn 1 a medid.a med la en que son 

y que es indispensable para la 

a la sociedad". (5) 

pose!dos por una 

adaptación del 

en los 

probidad, 

comun !dad 

individuo 

El maestro Ignacio Villalobos, define al del Ita, 

diciendo: "que aceptamos que es Ja vlolacl6n de Jos 

sentimientos, serla caer en un sentido subj•tlvo variable 

en cada sujeto, por lo que no se puede aplicar a una sociedad". 

Y continúa manifestando, Gar6falo sent!a la necesidad de 

observar algo e inducir de ello una definlcl6n; y no pudiendo 

actuar sobre los del itas mismos no obstante ser esa Ja materia 

de su estudio y de su definición dijo haber observado los 

sentimientos; aunque claro esU que se debe entender que 

se refiere los sentimientos afectados por los delitos, 

el tropiezo era exactamente. el mismo, pues las vari.antes 

(5).- GAROFALO RAFAEL. Cr!minolog!a. Turln 1891, P~g. B. 
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en los delitos deblan traducirse en variabilidad de los 

sentimientos afectados. 

Sin embargo no era posible cerrarse todas las 

puertas y, procediendo a priori sin advertirlo, 

el delito es la violación de los sentimientos 

afirmó que 

de probidad 

y de piedad en.la medida media Indispensable para la adaptación 

del individuo a la sociedad De haber una deflnlclón 

sociológica del delito, no serla una noción Inducida de 

la naturaleza, que no lo es; sino como concepto basteo, 

anterior a los códigos, que el hombre adopta para calificar 

las conductas humanas formar los cat4Jogos legales. 

no podr!a ser de otra manera ya que la conducta del hombre. 

el actuar de todo ser humano, puede ser un hecho natural 

supuesta la inclusión en la naturaleza de lo pslcológlc.o 

y de sus especial!slmos mecanismos, pero el delito como 

tal es ya una clasificación de los actos, hecha por especiales 

estimaciones jurldlcas, aún cuando luego su concepto general 

v demasiado nebuloso haya trascendido al vulgo o qutza por 

el mismo se haya formado como tal vez sucedió con la primera 

noción intuitiva de lo bueno. de lo útil, de lo justo sin 

que oor ello sea el contenido de estas apreciaciones un 

fenómeno na tura 1. La esencia del delito, la dellctuosldad, 

es fruto de 

determl na dos 

de altruismo, 

una valoración de ciertas conductas, según 

criterios de utilidad social, de Justicia, 

de orden, de disciplina, de necesidad en la 
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convivencia humana, etcétera; por tanto no se puede investigar 

que es en la naturaleza el del !to, porque en ella y por 

ella sola no existe, sino a lo sumo buscar y precisar esas 

normas de valoración, Jos criterios conforme 

una conducta se ha de considerar dellctuosa. 

los cuales 

Cada delito en particular se realiza necesariamente 

en la naturaleza o en el escenario del mundo, pero no es 

la naturaleza; la esencia de lo del ictuoso, la del ictuosidad 

misma, es un concepto priori, una forma creada por la 

mente humana para agrupar y clasificar una categorfa de 

actos, formando una universal !dad cuyo principio es absurdo 

querer luego inducir de Ja naturaleza". (6) 

Por lo tanto para el maestro Ignacio Villalobos 

el delito no es un hecho natural, se realiza en el escenario 

de la ·humanidad. 

Podemos 11 egar la conclusión de que. como 

acertadamente nos dlce el penalista Fernando Castellanos, 

"los autores han tratado en vano de producir una definición 

del delito con validez universal, para todos los tiempos 

y lugares, una definición filosófica, esencial. Como el. 

(6).- VILLALOBOS IGNACIO. 
Porraa, México 1987, 

Derecho Penal Mexicano. 
pags. 199 y ss. 

Ed. 



- 7 -

delito esta lntlmamente ligado 1 a manera de ser de cada 

pueblo y a las necesidades de cada época, los hechos que unas 

veces han tenido ese carácter, lo han perdido en función 

de situaciones diversas, y al contrario acciones no dellctuosas, 

como se verá después es posible caracterizar al delito 

jur!dicamente, por medio de fórmulas generales determinantes 

de sus atributos esenciales•. (7) 

Este mismo autor nos dice que: "la definición 

jur!dica del del ita debe ser, naturalmente formulada desde 

el punto de vista del Derecho, sin Incluir Ingredientes causales 

explicativos, cuyo objeto es estudiado por ciencias fenomenológl 

cas como la Antropologla, la Soclolog!a, la Pslcolog!a Criminal 

y otras". (8) 

A continuación µasaremos al estudio de diferentes 

definiciones de delito, que han sido elaboradas desde un 

punto de vista jurldlco. 

El Código Penal para el Distrito Federal en materia 

del Fuero· Coman, y para toda la RepObllca en mat.erla del 

(7).- CASTELLANOS TENA FERNANDO. 
de Derecho Penal. Ed. PorrOa, 

(8) .- CASTELLANOS TENA FERNANDO. 
y 116. 

Li ne amientos 
México 1987, 

Obra Citada, 

Elementales 
Pág. 113. 

Págs. 115 
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Fuero Federal, en su articulo 7• establece: "Delito es el 

acto u omisión que sancionan las leyes penales", considerando 

algunos autores que tal concepto es puramente formal· al 

caracterizarse por la amenaza de sanción a ciertos actos 

y omisiones, otorgandoles por ese único hecho el caracter 

de delitos. Los propios autores del Código Penal de 1931 

han admitido lo Innecesario de la Inclusión del precep~o 

deflnltarlo, por no reportar utilidad alguna y por el 

inconveniente de ser como toda definición, una slntesis 

Incompleta. (9) 

Sin embargo, otros autores consideran, que la 

verdadera noción formal del delito la suministra la ley 

positiva mediante la amenaza de una pena para la ejecución 

o la omisión de ciertos actos, pues formalmente hablando, 

expresan el delito se caracteriza por una sanción penal; 

s In una 1 ey que sane 1 one una determinada conducta, no es 

posible hablar de delito. (10) 

El connotado penalista Raúl Carranca y Trujillo, 

al analizar el articulo 7' del Código Penal, que hemos citado, 

nos dice: "Los caracteres constitutivos del delito, según 

el articulo 7' del Código Penal son: Tratarse de un acto 

( 9).- CENICEROS Y GARRIDO. 
1984, pag. 39. 

La Ley Penal Mexicana, 

(10).- CASTELLANOS TENA FERNANDO. Ob. Cit. pag. 116. 

México 
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o una omisión, en una palabra de una acción, de una conducta 

humana; y estar sancionados por las leyes penales. Al decirse 

acción (acto u omisión debe entenderse la voluntad manifestada 

por un movimiento del organismo o por la falta de ejecución 

de un hecho positivo exigido por la ley, todo lo cual produce 

un cambio o peligro de cambio en el mundo exterior. Al 

decirse que esa acción ha de estar sancionada por la ley 

se mantiene el principio de que la ignorancia de ésta 

nadie aprovecha. As 1 como se deduce que 1 a m 1 sma ley se 

obliga a enumerar descriptlvamente los tipos de los delitos, 

lo que, para los efectos penales pasan a ser los únicos 

tipos de acciones punibles". (11) 

Ahora bien, analizando el estudio jurldico 

substancial del delito, nos encontramos que son dos Jas 

corrientes principales. para analizarlo: A) el unitario o 

totalizador y B) el atomlzador o analltlco. 

A).- Los partidarios de la corriente unitaria 

ven al del !to como un bloque monol ltlco, como un todo, una 

unidad que no se deja descuartizar en elementos diversos 

para su estudio. Es decir es un todo organice que de ninguna 

manera es fraccionable. 

(11).- CARRANCA y TRUJILLO RAUL. Derecho Penal Mexicano. 
Ed. Porrúa, S. A. México 1986. pag. 175. 
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8).- La corriente analltlca, nos dice que se 

puede analizar, estudiar, desde un plano netamente 

fraccionable; pero sin olvidar jamAs que sea un todo. En 

esta teor!a se estudia al delito por medio de sus elementos 

constitutivos, ya que solamente as! se puede llegar hasta 

su mAs profunda esencia. 

Hasta aqul nuestro concepto y definición del delito, 

que tantas polémicas e interés despierta, en todos los 

estudiantes de la carrera de Licenciado en Derecho: as! 

como en Jos grandes tratadistas y estudiosos del mismo. 

ESCUELA QUE TRATAN EL DELITO 

LA ESCUELA CLASICA.- Se considera Francisco 

Carrara, el padre de esta escuela, porque fue uno de sus 

grandes pilares aportando sus doctrinas para que se 

constituyera un sistema, y siempre tuvo un método muy estricto 

para sus elaboraciones o para sus conclusiones. Sin embargo 

el nombre de la escuela clAslca, le fue adjudicado por Enrique 

Ferrl con un sentido peyorativo, que no tiene en realidad 

la expresión "claslslsmo" y que es mAs bien lo consagrado 

lo ilustre. Ferri quiso significar con este titulo lo viejo 

y lo caduco. (12) 

(12).- JIMENEZ DE ASUA LUIS. La Ley y el Delito, Ed. Caracas 
1990, pAg. 50. 
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Esta escuela tuvo una gran Influencia sobre la 

elaboraclOn clent!flca del Derecho Penal, ella ue 

lo organizo y sistematizo de un modo perfecto 

acabo elevandolo a las mh alta dignidad cient!fl :a. 

quien 

también 

Pero 

también se puede observar que influyó de un modo preionderante 

sobre la leglslaclOn, y podemos darnos cuenta de que casi 

todos los Códigos y Leyes Penales elaborados en el siglo 

pasado se Inspiraron por completo en las 

la escuela claslca, y como nos podemos dar 

orienta Iones de 

cuent todav!a 

permanecen fieles algunos COdlgos que se p·omulgaron 

recientemente. 

El delito en esta escuela no se puede concebir 

como un hecho natural, 

a la naturaleza para 

en esta corriente no toman en cuenta 

propio de 

el método 

expl !car el 

las ciencias naturales. 

deductivo, teleolOglco 

delito, ya 

Más bien 

que 

se 

especulativ 

este 

basan 

es 

en 

porque 

el delito pertenece al derecho.Y este a su vez a la!. ciencias 

culturales. 

Dentro de la Escuela Clásica se proclama l< Igualdad 

del hombre en cuanto sus derechos, por 1 o ta ita ·todos 

estos tienen que ser Iguales porque en esta escuela ::e protege 

la seguridad de !os ciudadanos; también se pugnl por el 

libre albedr!o; es decir que el individuo decid! !o que 

tiene que hacer, si hace un mal es por su voluntad, porque 
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quiere hacerlo mas no porque el destino lo empuje a cometerlo, 

por lo tanto de un libre albedrlo nace para él la Imputabilidad 

moral. 

El connotado maestro Castellanos Tena, al citar 

a Garrara, manifiesta que éste "sostiene entre otras cosas, 

que el derecho es connatural; Dios lo dl6 1 a human !dad 

desde su creación, para que en la vida terrena pueda cumplir 

sus deberes. La ciencia del Derecho Criminal es un orden 

de razones emanadas de la ley moral, preexistente en las 

leyes humanas. El del !to es un ente jurldlco que reconoce 

dos fuerzas esenciales: una voluntad Inteligente y libre 

y un hecho exterior lesivo del Derecho y peligroso para 

el mismo, la pena, con el mal que infl inge el culpable no 

debe exceder las necesidades de la tutela jurldica; el 

excede ya no es protección del Derecho, sino violación 

del mismo. La lmputabll !dad penal se funda en el principio 

del libre albedrlo". (13) 

Eduardo Novoa, al tratar de Interpretar a Francisco 

Carrara es cuento al delito. nos dice: "Que éste se apoya 

en un sistema de fuerzas que lntegrarlan el delito y la 

pena, y en 1 as med 1 das de esas fuerzas expresadas en 1 as 

(13).- CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal. México 1987, p~g. 51. 
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fórmulas de la cualidad, cantidad y grado. No puede haber 

delito ·sino en lo que amenazan y ofehden los derechos de los 

coasoclados, derechos que no pueden ser agredidos sino por 

actos exteriores procedentes de una voluntad intel !gente 

y l lbre. Esto conduce a considerar la objetividad y la 

subjetividad de todo delito, o sea, las dos fuerzas concurrentes 

en él, la física y la moral necesarias, puesto que el del !to 

consiste en un choque entre un hecho humano y un derecho. 

Los delitos se distinguen y clasifican según la diversa especie 

o Importancia del derecho agredido y designa el tJtulo 

criminoso que constituye, el delito; la cantidad señala 

la relación de m~s o menos del del !to, atendiendo la 

gravedad de los males que causa; el grado es referido a 

las diversas fases Internas y externas del delito. Las 

penas se regulan por criterios jurídicos que fijan su 

cual !dad y su cantldad 1 proporcionalmente el dano o pe! !gro 

corrido por el derecho, como asimismo las .condiciones 

del lugar, tiempo y persona. También hay en ellas las 

fuerzas f[sica y moral, correlativas a las fuerzas an6logas 

Que se encontraron en el delito". (14) 

Para terminar con el estudio de esta Escuela, 

pasaremos a transcribir el cuadro sinóptico, formulaClo por 

(14).- NOVOA, EDUARDO. Curso de Derecho Penal Chileno. 
1960, Pags. Bt y a2. 
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el maestro Fernando Castel !anos Tena, sobre las concepc Iones 

o tendencias comunes dentro de la Escuela Cl&sica. (15) 

CUADRO RESUM.EN 

1.- Igualdad en derechos 

2.- Libre albedrlo (capacidad de elección). 

3.- Entidad del !to (con Independencia 

del aspecto Interno del hombre). 

ESCUELA CLAS!CA 4.- Responsabilidad moral (consecuencia 

del 

del libre albedr!o). 

5.- Pena proporcional al delito (retribución 

senalada en forma fija). 

6.- Método deductivo, 

especulativo (propio 

culturales). 

teleológico o 

de las ciencias 

LA ESCUELA POSITIVISTA.- En la segunda mitad 

siglo XIX, surgieron las corrientes 

material !stas, ·entre las cuales destacan 

eminentemente 

el positivismo 

una revolución y el materialismo histórico. Constituyendo 

(15).- CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Ob. Cit. p&g. 58. 
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en los campos clentlflcos y art!stlcos; toda vez que fue 

consecuencia del auge. alcanzado por las ciencias naturales 

en los estudios filosóficos del siglo pasado, haciéndose 

sentir en todas las disciplinas, esta corriente nace como 

negación rotunda de las concepciones anteriores, y desde 

Juego no puede escapar a ello el campo del Derecho; aunque 

el positivismo no niega la existencia de lo absoluto o 

metaf!slco; tampoco se ocupa del problema, limlt4ndose al 

estudio· de Jo real, entendiendo por tal todo lo sensible, 

lo f!slco. Y se pueden apreciar, las caracter!stlcas de 

esta escuela, no es únicamente en concepción realista, si.no 

principalmente sus métodos inductivos de Indagación clentff!ca 

en oposición a los deductivos hasta entonces empleada. 

"En materia penal, la Escuela Positivista, igualmente 

como la negación radical de la Clásica, pretende ·cambiar 

el criterio represivo, 

al dar preponderante 

delincuente". (16) 

s upr! mi en do su fundamentac ! 6n obj et 1 va 

estimación a la personalidad del 

Como principales pensadores de la Escuela Positivista, 

se considera a: César Lombroso, para quien el criminal es 

un ser at4v!co, con regresión al salvaje; el delincuente 

es un loco, un epiléptico. Tamblén Enrique Ferrl, se encuentra 

(16).- CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Ob. Cit. Pág. 61. 



en el mismo .renglón, y ésta considera que si bien la conducta 

huma.na se encuentra en determinada por instintos heredados, 

también debe tomarse en consideración el empleo de dichos 

Instintos y ese uso esta condicionado a la f!sica y la moral 

necesarias, puesto que el delito consiste en un fenómeno 

natural y social. 

Rafael Garófalo, jurista de la Escuela Positivista 

intentó dar una sistematización jurldica las doctrinas 

criminológicas del positivismo, con el animo de colmar la 

·laguna que vela en ellos, que hablando continuamente del 

delincuente hablan olvidado manifestar qué entend!an por 

delito, formuló su te.ar.la del "delito natural" (la violación 

de los sentimientos de piedad y probidad en la medida media 

indispensable para la adaptación del individuo a la sociedad). 

El delincuente para Garófalo se caracteriza _por la anomal!a 

moral, por la ausencia o desviación del sentido moral y 

con frecuencia, de acuerdo con la tesis !ambrosiana, por 

sus anomal!as somaticas". (17) 

Fue Garófalo el expositor de mayor ahinco en la 

Escuela Positivista, a él le tocó distinguir el delito de lo 

jur!d!co a .lo natural, atendiéndolo desde un plano observado 

(17).- CUELLO CALON, EUGENIO. 
México 1991, pag. 49. 

Derecho Pena 1. Ed. PorrOa, 
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·desde los sentimientos. 

Pero a pesar de todos los esfuerzos que hicieron 

estos grandes pensadores de la Escuela Positivista no lograron 

llevarla.a flote. 

Respecto a las caracterlstlcas de la 

Positivista se hará mención del cuadro sinóptico 

maestro Fernando Castellanos Tena expone: (18) 

C U A D R O S I N O P T I C O 

Escuela 

que el 

1.- El punto de mira de la justicia penal 

es el delincuente. El delito es 

sólo un s!ntoma revelador de su· estado 

peligroso. 

2.- Método experimental.- (Se rechaza 

lo abstracto para conceder carácter 

clent!flco sólo a lo que puede inducirse 

de la experiencia y de la observación). 

3.- flegación del libre .albedr!o.- (El 

hombre carece de libertad de ·elecclón). 

El delincuente es un anormal. 

( 18) • - CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Ob. Clt. págs. 59 y 60. 
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4.- Oet~rmlnlsmo de la conducta humana.

Consecuenc 1 a natura 1 de 1 a negac Ión 

del libre albedr!o. La conducta humana 

está determinada por factores de carácter 

f!slco,blo!Oglco y social. 

5.- El del! to 

social. 

necesario 

como 

SI el 

de las 

fenómeno 

delito es 

e au ~as 

natural y 

resultado 

apuntadas, 

tiene que ser forzosamente un fenómeno 

natural y social. 

6.- Responsabilidad Social.- Se substituye 

la imputabilidad moral por la 

responsabilidad social. SI e 1 hombre 

se halla fatalmente Impelido ·a dellpqulr, 

la sociedad se encuentra también 

fatalmente inclinada a defenderse. 

7.- Sanción proporcional al estado peligroso. 

La sanción no debe corresponder 

.la gravedad objetiva de la !nfracclOn, 

sino a la peligrosidad del autor. 

8.- Importa más la prevención 

represión de los delitos. 

que Ja 

La pena 

es una medida de defenderse cuyo objeto 

es la reforma de Jos delincuentes 
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readaptables y la segregación de Jos 

inadaptables; por el lo Interesa mas 

la prevención que la represión; son 

mas importantes las medidas que las 

mismas penas. 

Como puede apreciarse esta Escuela Positiva no 

enfoca el del !to lo jur!dico, sino mas bien desde un punto 

de vista social y natural. Por lo tanto el individuo no 

tiene libertad de elección y el delincuente es un ser anormal 

por no admitir ·el libre albedr!o. Por lo consiguiente estas 

doctrinas positivas no pudieron salir avantes porque no 

se dedicaron a crear derecho sino Onlcamente ciencias naturales 

causales explicativas, por lo consiguiente esta Escuela 

no tuvo auge en la posterioridad, como todavía lo sigue 

teniendo la Escuela c1asica. 

LA TERZA SCUOLA.- La terza scuola o tercera encuela, 

denominada as! para diferenciarla de la po.sitiva y de la 

clásica, es de una tendencia ecléctica, es decir toma lo 

conveniente para ella, tanto de la Escuela Clllslca como 

de Ja Po.sitiva y sus principales expositores, investigadores 

y defensores fueron Alimena y Carnevale. 

"Esta Terza Scuola, también denominada "escuela 

critica", surgió en oposición la doctrina de la Escuela 
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P~sltlvlsta aan cuando acepta algunos de sus principios 

fundamentales. Es la e esta Escuela una postura ecléctica 

entre el positlvism.o y la dirección clásica. De aquél admite 

la negación del libre arbitrio, la· corrupción del delito 

como fenómeno individua y social y la orientación hacia 

el estudio clentrflco d<I delincuente y de !a criminalidad, 

más rechazada la doctrina de Ja naturaleza morbosa del delito, 

el criterio de Ja respons billdad legal, as! como la absorción 

del Derecho Penal en la Soclolog!a Criminal. De la Escuela 

Clásica acepta el prlnc plo de la responsabilidad moral y 

la distinción entre l11putables y no ! ni mputabl es pero 

separándose de ella no considera el delito como el acto 

de un ser dotado de 11 •ertad. La Imputabilidad segan la 

tesis de Allmena surge d,!· la voluntad y de los motivos que 

la determinan y tiene una base en la dlrlgibÍlldad del sujeto. 

De aqu! que sólo son lmpu··ables los que son capaces de sentir 

la amenaza de la pena". (19) 

Son ·principios ásicos de la Terza Scuola segan 

el penalista Cuello Calón J"s siguientes: 

a) Imputabilidad basada en la d!riglbllldad de 

los actos del hombre. 

(19).- CUELLO CALON, EUGEN. O. 11 Derecho Penal", México 1991, 
Págs. 50 y 51. 
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b) La naturaleza de la pena radica en la coacción 

psicológica; y 

e) La pena tiene como fin la defensa social. 

ESCUELA SOCIOLOGICA.- En esta Escuela se ve muy 

marcado su dualismo al utilizar "métodos jurldlcos de un lado y 

experimentales por el otro; por su concepción del delito como 

entidad jurldlca y como fenómeno natural; por su aceptación 

de la imputabilidad y del estado peligroso .Y en consecuencia, 

de tas oenas y de las medidas de seguridad". (20) 

2.- CONCEPTO Y DEFINICION DE DOGMA 

Mientras la aceptación clentlflca de Ja verdad de una 

proposición emplrica supone que se cuente con pruebas de 

validez intersubjetiva, la creencia dogmltica se integra con la 

mera convicción subjetiva, la fe. El dogma 110 est~ abierto al 

del>ate critico ni al test de los hechos; se óbvian los 

criterios que determinan nuestro derecho a estar seguros de la 

verdad de una proposición. (21) 

( 2D). · CllSTELLl\NOS TENA, FERNANDO. Ll neam i entos Elemental es 
de Derecho Penal. México 1991, p~g. 64. 

(21).- AYER, A. J. El Problema del Conoctmtento, EUDEílA, 
Buenos Aires, 1980. p~g. 37. 
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Nos i ne 1 i namos pensar que la distlncl6n entre 

creencia cientlflca y creencia dogmática no es absoluta s·ino 

que es relativa a los criterios mencionados, ya que el límite 

entre ambas .puede variar segCin las exigencias de aquél los. 

Además, los criterios con que se juzga el carácter científico 

de una creen e¡ a pueden ser aceptados. no c 1 enttfi e amente 

sino dogmáticamente. O sea la distinción que consideramos 

que no está dada por elementos definidos y terminantes 

sino' que, presupuestas determinadas pautas (tal vez 

dogmáti.camente) que nos habi 11 tan sostener 1 a verdad de 

una proposición, cualquier aceptación de una proposición 

por debajo de las exigencias estipuladas será dogmática; 

si cumple con ellas será admitida como clentlflca. 

Los criterios vigentes definitorios de la 

cientificidad de una creencia requieren que ella no sea 

el producto de una mera convicción subjetiva, sino que haya 

sido confirmada directa o indirectamente por experlen¿ias 

comunicables de un conjunto de Individuos. Esta exigencia, 

se afirma, es el Cinlco medio que permite cierto grado de 

seguridad y control sobre las ilusiones, los prejuicios, 

las ldeologlas deformantes, etcétera, que pueden motivar 

una convicción Individual. 

También se habla de "dogma" con referencia las 

prescripciones, mandatos o normas. La dogmática rel !glosa 
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por ejemplo, comprende, adema~ de teortas sobre aspectos 

fundamentales de la real !dad, prescripciones acerca de cursos 

de conducta vitales. 

Aqu! por supuesto, la califlcacl6n de dogm~tlca 

no se refiere al modo de aceptar la verdad de enunciados, 

ya que estas expresiones llngOlstlcas no son susceptibles 

de· predicación relativa, sino a otro tipo de actitudes respecto 

ellas. Las normas no son pasibles de ser calificadas 

como verdaderas o falsas, pero si como justas o Injustas, 

convenientes o Inconvenientes, oportunas o inoportunas gravosas 

o tolerantes, razonadas o caprichosas, etcétera. 

Dada esta caracter!stica distintiva del uso del 

lenguaje normativo, se dirl que se acepta "racionalmente" 

una norma si se la sostiene 

confrontado con determinados 

obedece luego de haberla 

criterios de justicia, 

convivencia, oportunidad, etcétera, y que se le acepta 

"dogmlticameilte" si se la sostiene u obedece sin una previa 

confrontación con criterios de esa especie (los criterios, 

a su vez, pueden ser aceptados dogmltfcamente). 

La estimaci6n axlológlca puede ser di recta o 

derlvlndola de otra norma que la implica y que ya ha sido 

objeto de apreciación valorativa. Pero este proceso de 

derivación no puede ser Indefinido y, por lo tanto, riabrl 
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normas que por no ser derivadas de otras deben ser confrontadas 

directamente con criterios oxlológicos. Esto es analogo, 

·a lo que sucede con las proposiciones: una forma de justificar 

la verdad de una proposición es mostrando que deriva 

lógicamente de otra proposición cuya verdad esta demostrada. 

Con respecto a las proposiciones la derivación tampoco puede 

ser Indefinida, y en algan punto nos encontraremos con 

proposiciones que no deriven de otras, por consiguiente, 

su verdad ha de ser establecida confrontándolas con los 

hechos. 

Existe un conjunto ampl !slmo de prescripciones: 

desde la que ordena que no se obligue nadie declarar 

contra si mismo, por ejemplo, hasta la del asaltante que 

reclama al transeante: "Entrégueme su dinero" Todo 

clent!fico selecciona su objeto de investigación de acuerdo 

con determinados criterios clasificatorios metaclentfflcos 

y el jurista debe hacer lo propio. Uno de los problemas 

fundamentales de la teor!a general del derecho consiste 

en 

del 

por 

establecer criterios fundamentales 

derecho. Suponemos que por él 

normas, (malgré, los ególogos y 

de la teorfa general 

mismo esta constituido 

ciertos realistas), o 

sea por el contenido de ciertas expresiones ·llngO!sticas 

con las que se intenta dirigir, justificar, criticar, etcétera. 

la conducta de los Individuos. Por supuesto que esto acota 

sólo trivialmente el objeto de la dogmática: habr!a que 
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Intentar separar, como es usual, las normas morales, 

religiosas, de usos sociales, etcétera de las jur!dlcas. 

Como tal tarea nos embarcarla de un tratato de filosofía 

del derecho supondremos obviado el problema. . Tampoco 

entraremos en el tema referido a cómo el dogmático selecciona 

por su vigencia territorial las normas que son el objeto 

de su estudio. Y, por Oltlmo, tampoco nos preocuparán aquí 

Jos criterios utilizados para seleccionar por su contenido 

las normas de que se ocupan los jur·istas de las distintas 

materias. Lo Onlco que nos Interesará en esta oportunidad 

es resolver las siguientes cuestiones: a) lla Inclusión de 

tales o cuales normas en ámbito de Investigación del jurista, 

supone de algOn tipo de aceptación o reconocimiento de las 

mismas?; b) en caso de que la respuesta a la pregunta anterior 

sea afirmativa, lesa aceptación o reconocimiento de las 

normas incJufdas en su sistema, es. 11 racional 11 o 11 dogmática 11
, 

en Jos sentidos que acabamos de establecer? 

La alucinación de los Interrogantes nos obligará 

a hacer una disgresión previa relativamente extensa. 

Algunas 

lleva lmplfclto 

que lo distingue 

concepciones muy difundidas. que el derecho 

algOn tipo de propiedad ética específica 

de un orden de pura fuerza, por lo cual 

el jurista para determinar su objeto debe hacer una estimación 

axlológlca de las principales normas vigentes. Afirmar 
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esto y postular, mas o menos vagamente, los criterios 

valoratlvos respecto los cuales debe juzgarse a un 

ordenamiento para determinar su caracter jurldico, constituye 

el programa jus-naturallsta. Para esta posición Ja Idea 

de justicia Integra necesariamente el concepto de derecho. 

Un orden que no esta basado en la justicia, aunque sea 

Imperfectamente, carece de validez o fuerza obligatoria, 

que son propiedades definitorias del orden jurldlco. La 

validez no es una caracterlstlca observable o sea verificable 

emplrlcamente, sino que es aprehensl~le por medio de una 

captación intelectual, por intuición. Esta caracterlzacl6n 

extremadamente superficial. del jus-naturallsmo nos sirve, 

sin embargo para concluir que es una consecuencia de esta 

concepción Ja afirmación de que el jurista estarla mal 

encaminado· si no hace una apreciación valoratlva de las 

normas que pretenden ingresar a ·su sistema; &n caso contrario, 

su ceguera dogm6tica lo llevarla a confundirlo todo, poniendo 

en el mismo caso al derecho con el régimen de un gangster. 

(22) 

Frente esta poslcl6n se levanta el positivismo 

jurldlco. Algunas de las corrientes que integran esta 

(22). - ROSS, ALF. "El Concepto de Validez y el 
entre el Positivismo Jurldlco y el Derecho 
en el volumen 6, Buenos Aires 1969. pag. 
Fllosof!a y Derecho). 

Conflicto 
Natural 11, 

16, {Col. 
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concepción opondrán una teorra ética distinta 1 a que 

fundamenta la expuesta precedentemente. Se dirá que los 

términos éticos no designan pro pi edades obj et 1 vas cuya 

existencia sea verificable. Los Juicios no son declslbles 

por criterio de verdad o falsedad. Algunas de !.as posiciones 

más extremas dirán que no estamos ante verdaderos juicios 

sino ante expresiones de emociones o frente 

.tendientes influir en la conducta de otros. 

directivas 

Para esta 

concepción las proposiciones jus naturalistas son metaf!slcas 

porque no cumplen con los crlt'erios de significado emp!rlco, 

por lo cual, no siendo analrticas, carecen de significado 

alguno. 

Los términos de "validez" o "fuerza obligatoria", 

como lo concede el jus natural lsta, no hacen referencia 

una propiedad observable del orden jurfdlco y., por lo tanto 

y esto no lo admite, no se refieren propiedad alguna, 

sino que su asignación un sistema expresa la aprobación 

del que la hace y su deseo de que el ordenamiento en cuestión 

sea apl !cado y obedecido. De esto se deduce que el derecho 

debe ser descrito en términos puramente fácticos, es decir, 
.. -

basándose en caracter!stlcas observables. Para otras 

posiciones jus positivistas esta conclusión se Impone aun 

sin tener en cuenta 1 as argumentaciones anteriores, 

fundamentándose en la convivencia de mantener metódicamente 

separados el derecho y la moral y en la dificultad para 
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obtener un acuerdo axiológ!co. En base a esto el positivismo 

jur!dlco prescrlblra al jurista que, si desea describir 

clentfflcamente el derecho, debera dejar de lado toda 

estimación valoratlva del sistema normativo. Su objeto 

debera acotarlo teniendo en cuenta exclusivamente criterios 

basados en propiedades emp!rlcas. 

Es posible que ambas posiciones tachen a los juristas 

embarcados en Ja corriente contrar.l.a de dogm~tlcos, en sentido 

peyorativo. El jus-naturallsta podr!a decir que la inclusión, 

en· el objeto de estudio del jurista, de normas que no han 

sido objeto de una previa dlscrlminaclón valorat!va es la 

prueba mas cabal do una aceptación dogmHica de las mismas. 

El positivista posiblemente se defenderla afirmando que 

esa inclusión mediante criterios neutros al valor, no Implica, 

naturalmente, ni aceptación, ni rechazo de esas normas y 

a 1 gunos devo 1 varan 1 a critica con redoblada fuerza acusando 

el jus-natura!lsta de caer en el peor de los dogm&ticos 

al aceptar e Incluir en su elaboración teórica postulados 

valoratlvos indlscernibles cient!ficamente, al pretender 

Influir Ideológicamente bajo la cubierta de pseudoproposlciones 

teóricas, al afirmar la existencia de valores absolutos 

y objetivos sin proporcionar criterios adecuados de 

verlflcaclón. La polémica continúa Indefinidamente sin 

que sea prudente seguirla en todas sus derivaciones. Lo 

Importante es ahora averiguar cómo se reflejan estas 
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concepciones en la dogmática jur!dica. 

Es muy difícil determinar qué grado de adhesión 

reciben por parte de los juristas dogmatices. Naturalmente 

hay juristas que aceptan la tesis del jus naturalismo y hay 

otros que se adhieren al positivismo jur!dlco. No es 

Interesante aqu! hacer u.na encuesta acercá de la ··proporción 

en que predominan una u otra posición entre los juristas. 

·Es obvio, no obstante, que la concepción jus naturalista 

tuvo una vigencia más exten·sa en la historia del derecho, 

y que los embates del positivismo Jur!dico sólo s~ hicieron 

sentir con fuerza en épocas cercanas. 

A pesilr de este hecho, hay que señalar algo que 

es fundamental Importancia para lo que seguirá: no obstante· 

la más clara adhesión al derecho natural, Incluso en tiempos 

en que esta posición era Ja absolutamente predominante, 

cuando los juristas desarrollan elaboraciones dogmáticas 

formulan proposiciones en apariencia francamente positivistas. 

As!, no debe sorprendernos encontrar en tratados jur!dlcos, 

en cuya parte general se habla hecho profesión de fe jus 

naturalista, afirmaciones de este tipo dirigidas apoyar 

determinada interpretación de una norma jurldica: "el jurista 

debe describir Ja ley le guste o no le guste"; "Ja ciencia 

del derecho se Integra con proposiciones de lege lata y 

no de lege ferenda"; "Ja jurisprudencia comprende materiales 
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que una autoridad exterior le ha Impuesto y de la que no 

es responsable. (23) 

¿como se explica este hecho? ¿contradicción entre los 

Ideales y la realización práctica? Creemos que la explicación. 

es más profunda de una Inconsecuencia de esa especie. 

Cuando se habla de jus naturalismo no es posible 

hacerlo con la generalidad con que lo hicimos precedentemente. 

La doctrina del derecho natural tiene muchas y complejas 

variantes. Generalmente se tiende a discutir sobre el tema 

teniendo en mente la concepción teológica propia de la 

escolástica. Para. Santo Tomás de Aquino la ley natural es el 

conjunto de prescripciones que Dios puso en la razón humana. 

El orden positivo que no estuviera basado en esa ley era 

propio, como decfa San Agust!n, de "una banda de ladrones". 

Esta con.cepclón daba un marco ampl lo y general dentro de 

cuyos limites debla moverse un orden humano para· ser considerado 

derecho. El jus naturalismo teológico ni comenzó ni se 

extinguió con Santo Tomás de Aquino, pesar de que éste 

le dio su formulación magistral y aan hoy conttnaa vigente 

en corrientes que generalmente se autodetermlnan "neotomlstas". 

(23).- VON !HERING, RUDOLF. El Esplrltu del Derecho Romano, 
abreviatura de Fernando Vela, Buenos Aires, 1947, 
Pág. 227. 
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Pero el racionalismo slgn!flcó en este punto, 

como en tantos otros, una verdadera conmoc !On 1 ntel ectual. 

Al mismo tiempo que se sustituyeron los dioses religiosos 

por la razón, también se reemplazaron las ·bases teolOg!cas. 

del derecho natural por pretend!dos fundamentos racionales. 

El camino ya estaba marcado por Groclo, quien afirmaba que 

el derecho natural podla constituirse aun suponiendo lri 

Inexistencia de Dios. Pero Jos IJumlnlstas llevaron I~ 

concepción sus últimas consecuencias. El derecho debla 

reconstruirse sobre bases racionales. De unos pocos principios, 

fundados sobre pretendidas generalizaciones acer.ca de la 

estructura de la razón humana, se proponla deducir conclusiones 

referentes a los mas clrcunscrlptos temas jurldlcos. 

Algunos juristas llevaron, efectivamente, este 

programa adelante y formularon sistemas de soluciones 

jur!dicas, que pretend!an ser deducidas totalmente de unos 

pocos axiomas autoevidentes, con absoluta Independencia 

del derecho positivo. Esto 

dupllcac!On del derecho; al 

del momento lnorganicas, 

llevo, como afirma Ross, una 

lado de las normas positivas 

lmprec!sas, muchas veces 

contradictorias, se opuso un sistema supuestamente 

consistente, completo y racional. Ademas, segdn el mismo 

autor, cambió Ja ldeologla respecto los destinatarios 

de las normas del derecho natural; antes se entendlan que 

estaban dirigidas al legislador para que siguiéndolas, diera 
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sus normas val ldez moral y fuerza obl lgatorla; ahora se 

sostenra que esas normas se dirlglan directamente a los 

sObditos que tenlan en virtud de ellas derechos y obligaciones. 

Las consecuencias de esto. segan el autor que 

.seguimos, fueron decididamente funestas. Se creó una trel!'enda 

confusión entre el sistema positivo y. el formulado por los 

juristas. Se desatendió totalmente el anál !sis del derecho 

vigente. Mientras, en la concepción teológica, la teorla 

del derecho naturnl se limitaba enunciar pautas muy 

generales, no perturbaba mayormente la Investigación clent!flca 

de 1 derecho pos 1t1 vo. 

natural llegó los 

Pero con el racional lsmo, el derecho 

contratos, las hipotecas, las 

sucesiones, al derecho de familia y 

jur!dica por Insignificante que fuese. 

investigación jur!dica se asumió en la 

las confusiones. 

cualquier relación 

De este modo, 

más deleznable 

la 

de 

Para terminar diremos 

dogmatica del delito porque da 

dogma; se usa para significar 

doctrinaria habrá de basarse de 

porque la ley es para el jus 

que se emplea la expresión 

Idea de algo religioso, el 

que toda la construcción 

modo necesario en la ley, 

penalista como un verdadero 

dogma y utilizó la palabra para que no se piense, claro 

está que la ley es perfectible y por eso se advierte esa 

movilidad en el derecho, pero una vez creada la ley y teniendo 
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vida, es decir teniendo obligatoriedad, es para el penalista 

como un dogma, base de toda su construcción doctrinarla 

la dogmatlca jurldico-penal consiste como dice el maestro 

Porte Petlt: en la construcción sistematización de los 

_principios rectores del ordenamle11to penal positivo, o en 

otras palabras mas sencillas lQué es la dogmatlca del delito?, 

la construcción de todo el edificio de la teorla del delito 

con base en las disposiciones positivas en la ley por el lo 

es que algunos confunden a la ciencia del derecho penal 

con la dogmatlca .1urldlco-penal, cuando en real !dad, al 

menos para mi no son lo mismo, el que exclusivamente conoce 

la ·dogmHlca jurldlco-penal, deja fuera Infinidad de problemas 

y por ello a mi modo de entender es mas amplia la ciencia 

del derecho penal y una de las dlsc!pl inas que podr!a abarcar 

esa ciencia genérica serla la dogm&tica jurldlco-penal, 

o sea el estudio de las disposiciones vigentes, esa serla 

la dogmatlca jurldico-penal la dogm&tica del delito la 

construcción de la teorla del delito con base en las 

disposiciones positivas. 

3.- CONCEPTO Y EVOLUCION 

DEL DELITO DE 

CONTRABANDO 

A lo largo de la historia del contrabando, muchas 

definiciones han surgido con el único fin de dar este 
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·delito una .Identidad propia que le defina ampliamente. 

Los conceptos del contrabando han evolucionado 

de Ja misma forma como el . desarrol.lo de esa actividad, 

ya que el comercio determina qué tipo de mercancfas son 

propicias para que se efectGe el contrabando, porque 

las diferentes cargas Impositivas ciertas· mercanclas y 

la escasez de productos en el mercado comercial provocan 

que el contrabando sea un medio por el cual se satisfagan 

las necesidades que provocan estas dos situaciones. 

La Idea de querer darle una Identidad propia • 

la actividad del contrabando, ha respondido principalmente 

a principios elementales del Libre Comercio, considerándose 

por 1 o tanto 1 o que deber! a en todo momento doUrseJe 

de una reglamentacl6n propia que restringiera y sancionara 

en forma definitiva a todas aquellas personas que realizaran 

la·comtsl6n de dicho delito. 

Una de las definiciones que ejemplifican abiertamente 

la estructura de la actividad del contrabando es la siguiente: 

CONTRABANDO: En su m~s amplia concepción la palabra 

contrabando designa todo comercio o f abrlcaclón clandestina 

de mercanc!as prohibidas o sujetas impuestos fiscales 
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y que constituye un fraude al fl seo. Por lo general se 

aplican fundamentalmente a las ·contravenciones de las leyes 

aduanales. (24) 

En nuestra legislación Fiscal Federal encontramos 

consignados el concepto y naturaleza del contrabando, 

establecido éste en el articulo 1Q2 de la legislación antes 

mencionada, quedando establecido de la siguiente manera: 

"Comete el delito de contrabando quien Introduzca 

al pa!s o extraiga de él mercanc!as•. · 

I. Omitiendo el pago total o parcial de 1 os 

impuestos. 

II. Sin permiso de autoridad competente, cuando 

sea necesario este requisito. 

III. De Importación o exportación prohibida. 

También· comete el delito de contrabando quien 

Interviene mercanc!as extranjeras de las zonas I lbres al 

resto del pa!s en cualquiera de los casos anteriores, as! 

(24).- ENCICLOPEDIA CUMBRE ILUSTRADA, Ed. Cumbre, México, 
1992, T. 111. Pág. 209. 
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como quien los extraiga de los recintos fiscales sin que 

hayan sido entregados legalmente por las autoridades o por 

las personas autorizadas para ello. (25) 

Como vemos estas definiciones coinciden al manifestar 

que el contrabando es 1 a introducción de mercancfas que se 

realiza de un lugar· a otro mediante la importación y/o 

exportación de 1 as mismas y que pueden éstas ser o no 

proh.ibidas, omitiendo por regla general el pago de ·las cargas 

impositivas con que se gravan éstas. 

Sumándeise además la condición de que el contrabando 

siempre serla un delito que trajera como principal consecuen~la, 

la pérdida de Ingresos que percibe la Hacienda PCíbllca como 

resultado de su actividad financiera, ya que ésta es la 

que 

el 

grava y 

comercio, 

como 

desgrava las mercancfas que 

determinándose que 

consecuencia de la 

1 a evasión 

comisión 

se manejan 

fiscal que 

en 

se 

del contrabando genera 

afecta de manera sustanc.ial 1 a economf a 1 nterna del pa!s, 

ya que el perder los ingresos pueden ser recuperadas por 

medio de otros sistemas tributarios, por lo tanto el objeto 

principal de nuestra legislación fiscal es evitar la creciente 

e Inmoderada fuga de los Ingresos que se presentan por la 

comisión de este delito. 

(25).- COOIGO FISCAL. Ob. Cit. Págs. 73 - 74. 
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ORIGEN DEL CONTRABANDO 

La historia de la cultura egipcia, nos brinda 

uno de· los antecedentes m~s antiguos sobre el origen y 

desarrollo del contrabando, ya que durante los siglos IV 

y V a. c., el pueblo cartaginés tuvo gran preponderancia 

dentro de esta actividad, toda vez que se dedica de lleno 

la real !zaclón de introducir otros pueblos en forma 

ilegal Onicos tejid.os y otros géneros, sin pagar los impuestos 

correspondientes. (26) 

Es as! una consecuencia sucesiva de la floreciente 

actividad del contrabando que se incrementó el interés por 

parte de Jos pueblos para estudiar abiertamente . qué era 

el contrabando y modificar sus leyes, para adecuarlas 

la comisión de este delito debido que los efectos que 

produc tan repercui: 1 eran d 1 rectamente en 1 a econom! a interna 

y externa de los pueblos. 

En Roma en la época antigua, el primer concepto 

que se tuvo para definir el del !to de contrabando es el 

que quedó integrado por la voz "bando", significando dicha 

voz una prescripción; en otras palabras serta la manifestación 

(26).- DICCIONARIO JURJDICO MEXICANO, Instituto de Investiga 
clones Jur!dlcas. U.N.A.M., México, 1992. T. II. -
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pQbllca de un lucro o actividad que se quisiera dar a conocer. 

Ast sucesivamente la voz "Bando" como concepto 

de contrabando siguió modlficAndose a la par por el desarrollo 

de esa actividad. 

En la Edad Media el origen del contrabando se 

debió a que los medios de producciOn se encontraban en poder 

de los senores feudales, ocasionando esa consecuencia en 

poder .Y la actividad comercia! se vio sujeta las 

disposiciones que estas dictaron, al establecer su soberan!a 

territorial Impusieron una medida de seguridad; el 

establecimiento de barreras aduanales que tendrtan como 

principal objetivo cobrar los impuestos cargados las 

mercanc!as para ser contrabando de ésa época se carJcterlzara 

por la reclamac'iOn esas fronteras y por la lntroducc!On 

de armas bélicas. 

Poster l ormente, encontramos que 1 a nac Ión Espano 1 a 

es uno de los paises que mas interés tuvo por estudiar e 

Identificar .la figura del contrabando, para tal efecto se 

crearon numerosas ordenanzas y edictos que fueron dirigidos 

precisamentes a la regulación del contrabando, encontr6ndonos 

en el primer Intento legal para legislar Ja comisión de 

dicha actividad, la encontramos plasmada en una de las 

ordenanzas más antiguas que se conocen de fecha 3f de enero 
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de. 1651, la cual trata de establecer una Identidad propia 

a la comisión del delito de contrabando quedando Integrado 

de la siguiente manera: 

"Porque todos los que Incurrieron en este del !to 

han de ser castigados con las penas establecidas por esta 

ley, fin que puede valer sin excepcl6n ni privilegio". (27) 

Es precisamente dentro de la e¡.aboraci6n hlst6rica 

del contrabando que entra la termlnologla española y a veces 

1 Itera! "contra-bannun", concepto que significara para los 

espaíloles cometer una prohlb!c!ón legal. (28) 

Posteriormente se modificó el vocablo bannun por 

la acepc!On Ita! lana bando, quedando finalmente as! aceptada 

y tomada por nuestro derecho, sust 1 tuyéndose por la 

denoml n ac ! On "contrabilndo" significa la importancia o 

exportación de géneros prohibidos evitando pagar los tributos 

y derechos correspondientes. 

(27).- GONZALEZ DE SALCEDO, PEDRO. 
de Contrabando, Ed. Madrid, 

Tratado Jurld!co-Polltlco 
Madrid, 1984. p6g. 183. 

(28).- ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA, Espasa Calpe, Madrid, 
1993, T. XV. p6g. 180. 
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DESARROLLO DEL DELITO DE CONTRABANDO A TRAVES 

DE LA HISTORIA .DE MEXICO. 

Históricamente el contrabando se ha presentado 

como una actividad que se vincula directamente con la economla 

interna y externa de un pi!s. 

Ex 1 sten Innumerables antecedentes históricos y 

legislativos considerados 

en los cuales se trató 

en numerosas ordenanzas y edictos, 

de dar un sentido concreto la 

tipificación de este delito, conslderfodolo como una actividad 

de realización especial, ya que se entendió como un delito 

que no tenla origen o naturaleza criminal; es decir, se 

estableció que este delito perjudicaba Internamente la economla 

de un pueblo, pero no por este hecho atentaba contra· la 

integridad física y/o· moral de la sociedad, ya que no era 

necesario matar para llevar a cabo tal actividad. 

Al formarse Ja estructura pol!tlca, económica 

y social de la Nueva España a fines del siglo XVI, surge 

el desarrollo y esplendor de la actividad comercia!. Esa 

actividad comercial se vio ampliamente favorecida por las 

transacciones marltlmas de todo tipo de géneros con otros 

países en vlas de desarrol Jo como lo eran en aquel entonces 
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Nueva Guinea, PerG, Chile, que ocasionaron lógicamente que 

la economfa de la Nueva Espana ascendiera rapldamente, ya 

sus puertos como eran Veracruz y Acapul co que gracias 

habilitados para el comercio Internacional, funcionaron 

como un centro de enlace entre los paises del Nuevo Mundo 

y los continentes Europeo y Asifitlco. (29) 

Debido la gran actividad comercial que se 

desarrollaba en esa época. como consecuencia del libre comercio 

que prevalecla en la Nueva España, el Gobierno Español en 

uso de su facultad soberana implantó a finales del año de 

1770 numerosas disposiciones fiscales y aduanales para reprimir 

en su totalidad todo tipo de actividad comercial que se 

desarrollara dentro y fuera de la Nueva España, ya que 

económicamente las ganancias que se percib!an como resultado 

del comercio que se realizaba, favoreclan directamente a 

la Nueva España y se perjudicaba por consecuencia la actividad 

económica monopólica del Gobierno Español. 

Esa serie de medidas represivas que se han mencionado 

anteriormente y que consistieron en la prohibición de la 

importación exportación de todo tipo de almojarl fazgo 

al entrar las mercanclas a las aduanas fronterizas habilitadas 

(29).- TANDRON, HUMBERTO. El Comercio de Nueva España 
y la Controversia sobre la Libertad de Comercio. 
México, 1990. 
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en los puertos de la Nueva Espana protestaran· y se sublevaran 

ante tales disposiciones dictadas por el imperio Espanol, 

originando como consecuencia que la actividad del contrabando 

se Intensificara en un 100%, ya que por medio de ésta los 

comerciantes lograban obtener mayore~ ganancias y evitaban 

en todo momento pagar los pesados gravamenes que se imponlan 

a las mercanclas. 

Es Indudable que el contrabando siempre se ha 

visto. Influenciado por la participación directa del ser humano, 

ya que mas que convertir la actividad del contrabando 

en un delito, lo ha traducido en una tarea que ampl !amente 

explotada beneficia económicamente 

a el la. 

quienes se dedican 

El 

establecidas 

rechazo de 

por el 

los comerc !antes a 

Gobierno Espaílol, 

las disposiciones 

se convirtieron 

posteriormente en una serle de exigencias por parte del 

gremio comercial de la Nueva Espana, ya que solicitaron 

la creación de consulados establecidos dentro de las mismas 

aduanas fronterizas y en los. puertos habilitados por el 

comercio, teniendo dichos consulados establecidos dentro 

de las mismas aduanas para el comercio, la obligación directa 

de auxiliar a los comerciantes en todo tipo de cuestiones 

Que afectaran directamente sus relaciones comerciales, de 

la misma manera tendr!an también como principal función 
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ayudarlos en los juicios que se entablaran en contra de 

ellos y que revistieran una naturaleza puramente mercantil. 

(30) 

La creacl6n de esos consulados aproximadamente en el 

ano de 1675, marco sin Jugar a dudas un paso muy Importante 

para Ja autonomta de Ja vida econ6mica de la Nueva Espana, 

ya que como consecuencia de la creación de dichos consulados, 

se modificó Ja reglamentacl6n en materia de Alcabalas y Aduanas 

para beneficio de la actividad comercial. 

Estas disposiciones se mantuvieron estables por 

poco tiempo, durante ese l.apso Ja econom!a de la Nueva Espana 

logró en cierta medida estabilizarse, logrando por fin dar 

un giro favorable a Ja balanza económica Interna de Ja nac!On. 

Un nuevo acontecimiento vino romper todos Jos 

ordenamientos pol!tlcos, económicos y sociales establecidos 

en 

de 

la 

Jos 

Nueva 

anos 

España, desde Ja conquista hasta los Inicios 

1800, éste hecho reafirmó que Ja Nueva Espana 

lograr una autonom!a propia que no depender!a luchaba por 

de nuevos 

al !mentaran 

reg!menes e 

un sistema 

ldeolog!as que 

dependiente de 

se 

la 

le impusieran y 

metrópoli, este 

(30).- TANDRON, HUMBERTO. Op. Cit., pag. 19. 
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acontecimiento fue la Iniciación de la Independencia de 

México de 1810. 

Después de lograrse plenamente la libertad pol!tica 

del Imperio Espaílol hasta finales de 1821, México se encuentra 

en una situación que nunca antes en su historia se habla 

visto; es decir gracias a esa 1 ibertad México era una nación 

desprovista de todo ordenamiento jurldlco, polltlco y social 

que le permitieron seguir una linea establecida para lograr 

una Identidad propia. 

Esta situación vino marcar históricamente el 

mal funcionamiento de las reglamentaciones que se hicieron 

en esa época ya que nunca existieron verdaderos estudios 

jurldicos de los hechos que m~s afectaban nuestro pals, 

por eso es increlble ver con que fa~illdad se expidieron 

mOltiples ordenanzas, edictos, circulares, etc., referentes 

esa misma disposición con Intervalos de dlas o semanas 

.V sin que lógicamente se lograr·a una verdadera complementación 

sobre esos aspectos. 

Esa serie 

principalmente en 

ya que afectaron 

Internas y externas. 

de acontecimientos, se vieron reflejados 

el renglón económico de nuestro pafs, 

directamente las relaciones comerciales 
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Dentro de este· marco econOmico podemos apreciar 

el poco conocimiento que se tuvo en esa época de la Importancia 

y trascendencia de la comls!On del delito de contrabando 

ya ¡¡ue se brindó en forma Indirecta cierto favoritismo para 

la realización de dicha actividad, porque desde un principio 

fue reglamentado por leyes aduanales y marltlmas que únicamente 

lo enforcaron como una falta administrativa. invocando el 

principio de que ese delito no revest!a una naturaleza criminal 

y que por lo tanto en modo alguno se perjudicaban laS· 

relaciones financieras del Estado. 

De aqu! tenemos que una de las principales ordenanzas 

que se realizaron en México sobre la actividad del contrabando 

es la consigna en "El arancel general Interino para el gobierno 

de las aduanas mar!timas en el comercio libre del imperio", 

de fecha de noviembre de 1820. Esta ordenanza Indico 

en forma determinante la siguiente estipulación: "Que cualquier 

mercancla que no figurara en el manifiesto caerla 

Irremisiblemente en la pena de decomiso y que de su producto 

deducidos los derechos aduana les y los costos, se apl Icaria 

un 15% al· juez,· el 40% a 1 aprehensor. quedando el resto 

en favor de la Hacienda PObllca, en caso de no haber 

denunciante. ya que habiéndolo, se apl icaria a éste en todo 

con deducción de los derechos nacionales, los costos del 
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10% y 25% al aprehensor. (31) 

Esta disposición reglamentarla fundamentalmente 

en materia aduana! .y hacendarla establecl6 ·que el Impuesto 

por la Introducción de mercanc!as a territorio nacional 

y que en anos anteriores fue el 11 amado derecho de 

almojarlfazgo, que reducirla finalmente para quedar en un 

25% sobre la tarifa del propio arancel de todú aquellas 

mercanclas · que ingresaren legalmente nuestro pa!s por 

medio de las aduanas habilitadas en los puertos. 

Posteriormente, tenemos la creación de una nueva 

circular de fecha 24 °de septiembre de 1834, que a la letra 

dice: "La inmoralidad que traen consigo las revoluciones, 

dio un formato extraordinario a los contrabandistas, y estos 

hombres bastante perniciosos, han puesto al Erario PQbllco 

en ·situación que no puede cubrir ni aQn sus mas precarias 

atenciones. Transitan toda la RepGblica y especialmente 

sus costas, con el mayor escandalo, llevando los frutos 

que en justicia deber!an decomis6rseles y satisfechos muchos 

de el los de la Impunidad en que se encuentran, han osado 

atacar la existencia de los funcionarios encargados de evitar 

su crimen. (32) 

(31).- DUBLAN MANUEL Y LOZANO JOSE MARIA. Legislación Mexicana, 
Imprenta y Litografla, México 1986, T. IX. pag. 
567. 

(32).- DUBLAN, MANUEL. Op. Cit., pAg. 765. 
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Era visto ya que el contrabando era uno de los 

problemas mas graves que atentaban directamente contra la 

economla de la nac!On. de aqul que como se desprende· de 

li circular que se ha mencionado en el parrara anterior, 

el contrabando se Identifica ya como actividad que generaba 

grandes consecuencias econ6mlcas para la vida del erario 

nac 1 ona l. 

Posteriormente tenemos la creacl6n de un nuevo 

arancel Instituido el 11 de marzo de 1837, este arancel 

es uno de los mas Importantes en nuestra vida jurtdlca, 

ya que se establecen abiertamente sanciones para aquel los. 

Infractores que incurrieron en. importaciones fraudulentas, 

as! como por la distribución de los mismos, se habla del 

procedimiento que deberla seguirse en los casos de decomiso, 

en los que intervendrla una autoridad judicial la que dictarla 

una sentencia, en un lapso de 24 horas, contadas a partir 

de la presentacl6n de la denuncia, se establecla de la misma 

la segunda y tercer instancia en las· cuales se ventllarlan 

los juicios de contrabando, dependiendo de la cuantla de 

·10 defraudado. (33) 

Uno de los principales articulas consignados en 

(33).- SIERRA, J. CARLOS Y ROGEL!O MART!NEZ VERA. Historia 
y Leglslaci6n Aduanera de México, Secretarla de 
Hac le"nda. 
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este mf.smo ordenamiento, es el articulo 37 que nos dice: 

"Todo empleado o funcionario público de cualquier clase, 

fuero y tondlclón, que auxilie o conirlbuya a las Instituciones 

clandestinas, o a sabiendas las tolere, sera privado de 

su empleo o cargo, lnhabl 1 ltado perpetuamente para obtener 

otro y castigado con la pena correspondiente de crimen, 

de robo doméstico con abuso de confianza, publicando su 

nombre y delito en todos los periódicos oficiales. de la 

República por treinta dlas consecutivos, quedando además 

sus bienes obligados ·al resarcimiento de los daílos y perjuicios 

que haya ca.usado al Erario. (34) 

Se ve claramente que este articulo marca ya una 

distinción entre los participes directos o Indirectos en 

la comisión de dicho delito, dotándoles por consiguiente 

de la penalización correspondiente a cada caso concreto. 

Todos los acontecimientos que se produjeron en 

México ralz. de su independencia, ocasionaron sin lugar 

a dudas que la actividad comercial se fincara sobre bases 

poco sOl Idas, ya que las reglamentaciones que sobre éstas 

se hicieron produjeron que la estabilidad de dicho comercio 

se fuera desarrollando de una manera que poco favorecerla 

al Erario, aunando a esta sltuac!On la pérdida de gran parte 

(34).- lb!dem. p~g. 69. 
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de nuestro territorio nacional y el cambio de gobierno de 

un estado pol!tlco a otro, incrementaron en forma desmedida 

el del !to de contrabando. 

Esta serle de hechos ocasiono que se originara 

una nueva organlzac!On en materia de aduanas en donde ya 

se separa definitivamente la Real Hacienda PObllca que vendr!a 

a regular todas aquellas disposiciones concernientes a la 

captación· de Ingresos para el Erario. 

Posteriormente se tiene la ordenanza en materia 

hacendarla de fecha B de noviembre de 1840, quedando el 

contrabando en el capttulo de Infracciones de la siguiente 

manera: 

•t. Los vistas que por razOn de su oficio ejecutar!an 

siempr~ las operaciones practicadas del despacho, deber!an 

considerarse en todo caso aprehensores, ya fuera único o 

en consecuencia con los otros empleados, de acuerdo con 

las reglas que a contlnuac!On se expresan: (35) 

a) SI el contrabando se descubriese en los bultos 

(35).- MEMORIA DE LA REAL HACIENDA PUBLICA. Presentado 
al Exmo. Sr. Presidente de la Rapúbl lea por el C. 
Miguel Lerdo de Tejada. Imprenta de Vicente Garc!a 
Torres, México 1841. T. XI., p~g. 260. 
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designados por e 1 ad mi n 1 strador o comandante de ce 1 adores, 

éstos empleados, deber!an considerarse como aprehensores 

para los efectos legales, en consecuencia con los vistas. 

b) SI el contrabando se descubriese en las placas 

o bultos designados por los vistas, éstos se conslderar!an· 

como Qnicos aprehensores. 

c) Si en el reconocimiento de los efectos se 

practicaran o se mandaran practicar medidas, penas o 

reconocimientos minuciosos especiales librarlan al denunciante 

un certificado de constancia de la denuncia, procediendo 

a ordenar la ejecución las medidas tendientes al decomiso 

de las mercanclas·, objeto del contrabando. Los denunciantes 

no tendrlan participación en las denuncias .de contrabando 

sobre objetos de su propiedad, ninguno de los participes 

de un decomiso podrlan ceder o vender los efectos decomisados 

los que hubieran sido sus propietarios, bajo la pena de 

privación temporal a juicio del juez y pérdida en favor 

de la Hacienda Pública de los efectos vendidos". 

Como el aramente podemos apreciar en estas 

disposiciones, el decomiso de mercanclas de Importación 

y exportación prohibidas resultaba en todos los casos positiva, 

ya que llegaba a utilizarse la denuncia de contrabando como 

un mecanismo para obtener ganancias lllcltas, por lo que 
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el denunciante sabia las tasas proporcionales que se otorgaban 

como recompensa por la denuncia de dicho delito. (36) 

Pero pese toda serle de reglamentaciones que 

se han venido mencionando, el del !to de contrabando se venia 

Introduciendo cada vez más lo largo y ancho de nuestro 

territorio, ya que se Incrementó la apertura de nuevos puertos 

habilitados para el comercio, aumentándose· las aduanas 

establecidas territorialmente para vlg!lar el trHlco interno 

de lás mercan.clas que circulaban por este medio, originando 

por consecuencia que se perjudicara de esta forma la vida 

del erario nacional, ya que de modo alguno pudo evitarse 

la evasión fiscal de los Impuestos establecidos. 

La ordenanza mencionada anteriormente se vio 

desplazada por una nueva reglamentación de fecha 7 de junio 

de 1856 en la cual se consignan de manera concreta diferentes 

aspectos sobre el contrabando, tenemos por ejemplo, que 

en su articulo 23, se da una definición clara del concepto 

de contrabando, el cual quedarla como: " •.. Ja Introducción 

clara de mercanclas por costas, puertos, riberas 

puntos no habll itados para ,el comercio extranjero, 

o algunos 

la falta 

de documentación de la mercancla o la Introducción de ellas 

por ·1os puertos y fronteras a horas no acostumbradas para 

(36).- SIERRA J. CARLOS. Op. Cit., pág •. 81. 
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evitar el conocimiento de los empleados de la aduana y el 

pago de l~s derechos respectivos. (37) 

El articulo 26 de esta misma ley nos hace referencia 

a la constitución de la pena, cuya caracterlstlca principal 

serla: 

"1. La confiscación y pérdida absoluta después 

de probado el hecho .de todas las mercanclas, embarcaciones, 

carros y acémilas en que éstas se condujeran. 

2. La Imposición de multas que variaban entre 

el 5% y el 25% del valor de las mercanclas. 

3. La pena privativa de libertad conslstirla 

en prisión por 10 aílos al infractor. (38) 

El articulo 29 de la ley en cita, nos hace nueva 

cuenta referencia al procedimiento del juicio administrativo 

y judicial el cual se establecerla de la siguiente manera: 

"1. Luego que ocurra algOn caso de contrabando, 

fraude o falta de observancia de la Ordenanza General de 

(37).- Ibldem. 

(38).- Ibldem. pag. 136. 
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Aduanas, el administrador le pedirá al Interesado a efecto 

de que en el término de 24 horas elija entre los dos recursos 

judiciales o administrativos que le concede la ley, en que 

parezca mejor. Pero en el caso de que no ·comparezca el 

dueno o conductos de los efectos aprehendidos, se seguirá 

el recur5o judicial. 

2. Una vez elegido el recurso o procedimiento 

administrativo, el contador de la aduana y por Impedimento 

de éste, el oficial primero o el segundo si aquellos estuvieran 

Impedidos, legalmente formallzarll la queja del contrabando 

contra el duefio o consignatario de los efectos, haciéndolo 

verbalmente si el interés no excede de 500 pesos y por escrito 

si excediere esta suma. En el segundo caso, el empleado 

presentará la queja dentro del tercer dla más tardar, 

de la cual se dará traslado por Igual término al responsable 

y con lo que exponga o no, vencido aquel plazo se dará por 

contestada la demanda. 

3. SI el reo quisiera rendir pruebas, o el acusado 

por su parte, se concederá el término de a dlas prorrogables 

hasta quince, cuando fuese absolutamente necesario y dentro 

de él se recibieran las pruebas que ofrecieren las partes 

sobre los hechos que hayan alegado en la demanda y 

contestación. 
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4 •. SI la prueba es testimonial, se senalara 

el dla en que debe recibirse y en él se examinaran en presencia 

de las partes primero, los testigos del acto y luego los 

del reo. El examen de los t.estlgos se practicara en los 

términos y bajo juicios comunes. Las. declaraciones se 

exhlblran por el secretarlo que nombre el administrador 

de entre los empleados de la oficina, el cual lntervendra 

en todos los actos del procedimiento administrativo. 

5. Evacuada la prueba, se proveera un auto dando 

por concluido el negocio y senalando seis dlas a cada una 

de las ~artes para que aleguen de bien probado y este 

efecto se 1 es franqueara e 1 exped 1 ente, bajo e 1 conodml en to 

correspondiente. 

6. Presentado el Qltlmo alegato, se citara 

las partes y olr sentencia. (39) 

Este articulo enmarca los l lneamientos que se 

segulrian en los juicios por el delito de contrabando y 

fraude, de la misma manera nos demuestra que en los juicios 

administrativos, el delito de contrabando se tendr!a como 

falta a la observancia en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en esa ley y que no tuvieran un propósito 

(39).- DUBLAN, MANUEL. Op. Cit., T. XIII; p6g. 340. 
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del !et fvo. 

La creaclOn de esa ordenanza, vino a revolucionar 

los conceptos que del contrabando se tenlan, debido a que 

ésta es la primera dlsposlc!On que def lne abiertamente el 

concepto y contenido del delito de contrabando, conslder6ndose 

como un delito plenamente tipificado en un ordenamiento 

legal y que se ajustaba ya como todo un proceso los 

requerimientos que de éste demandaba la colectividad para 

la aplicación de la justicia. 

Queda as! definido el del !to de contrabando y 

por consiguiente la penal lzaclón y sanciones a que se hartan 

ácreedoras las personas que cayeran en la comisión del delito, 

ajust~ndose por naturaleza propia Ja adecuación de dichas 

sanciones a la aplicación de cada caso concreto. 

·Tiempo después esta ordenanza vino a ser reformada 

y reforzada internamente por la aparición de una nueva ley 

de fecha 1• de enero de 1872, que contenta fundamentalmente 

aspectos de recargos e Impuestos las mercanclas que 

Ingresaban al pals o sal !an de éste y que presentaban las· 

siguientes ventajas: 

•1. Refundir en una sola cuota los diversos derechos 

que con diferentes nombres pagaban las mercancfas 
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extfanjer~s en el momento de su lntroduc.clOn, 

ya fuera en las Aduanas Marttimas o e~ otras 

oficinas. 

Se estableciO la tarifa 

regla general, como cuota 

base del valor de factura. 

de importac Ión 

fija, dejando 

por 

la 

3. se considero ventajoso abolir la prohlblcl6n 

de lmportaclOn de mercanclas. 

4. Se abolieron las restricciones onerosas para 

el tr~nslto en la RepObllca, de mercanclas 

extranjeras que hubieran pagado sus derechos 

de Importación. 

5. Se reunieron en un s6lo cuerpo las diferentes 

determinaciones en cuanto al comercio extranjero 

que se encontraban diseminadas en diferentes 

leyes y disposiciones y que por lo mismo 

resultaba dificil tenerlas a la mano, etc. 

(40) 

Es 1 mportante sena 1 ar que esta ordenanza ya re un 1 a 

(40).- TANDRON, HUMBERTO. Op. Cit., p~gs. 153 - 154. 
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en un sólo cuerpo, el concepto de· delito de contrabando, 

la forma de comisión de éste y consecuentemente su penalización, 

toda vez que se le confirió un capftulo dentro de esta 

ordenanza a cada una de éstas, quedando de la siguiente 

manera: 

"Capltülo xrv. Del despacho de merc·ancras. 

Capitulo XV. Del ajuste y pago de derechos. 

Capitulo XV!. Del tránsito de efectos extranjeros 

por el territorio de 1 a RepQbl lea. 

Capttul o XVII. De la exportación. 

Caprtulo XVIII.. De los pasajeros .Y sus equipajes. 

Capitulo XIX. De la Internación. 

Capitulo XXI. DEL CONTRABANDO Y SUS PENAS 

Capitulo XXI Del fraude y sus penas, etc. (41) 

Una nueva ordenanza viene a otorgar nuevos conceptos 

y lineamientos con respecto la comisión del delito de 

contrabando, as! entre los mlis Importantes destacaron por 

su contenido, el concepto de éste y la penalización 

corres po.nd 1 ente. Asl, el nuevo concepto de contrabando, 

(41).- lbldem. pág. 155. 
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aunado a los anteriores quedar!a de la siguiente manera: 

"Comete el delito de contrabando quien actOe 

o exportando mercanctas sujetas al importando 

pago de derechos fiscales, sin hacer ese pago 

y sin conocimiento ni intervenc16n de los respectivos 

emplea~os pObl icos ya fuere porque se obrara 

clandestinamente o porque se hiciera uso de la 

violencia". (42) 

El articulo 401 de la ley en cita, nos muestra 

que las penas serian apl !cadas dependiendo de la gravedad 

del delito, contravención o falta de la que se tratare y 

las cuales conslstlr!an ~n: 

"1- Pérdida de las mercanc!as a favor del Erario 

como indemn!zact6n de daños y perjuicios. 

2. Pérdida a favor del Erario de las embarcaciones, 

carros, armas 

que se haya 

dicho delito. 

y cualquier otro ·Instrumento 

servido para ·la preparación de 

3. Pago de dobles derechos, multas, prisión 

(42).- Ib!dem. pag. 159. 
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ordinaria, suspensión del empleo o sueldo, 

destitución del empleo o cargo o suspensión 

de honores" (43) 

Esta ordenanza fue buena para su época, ya que 

se da un paso adelante en la deflnlcl6n de preceptos de 

delitos que se vinculan d.i rectamente con la vida económica 

y jurtdlca del pals, gracias a que se ampl 10 el campo de 

los delitos de orden fiscal. 

Vuelve a surgir una nueva ordenanza general de 

aduanas de fecha 1• de junto de 1891 en donde se hace una 

nueva división de las infracciones f lscales, las cuales 

quedartan establecidas como sigue: 

"Los delitos abarcarAn al contrabando, la alterac16n 

de documentos, el cohecho, el peculado, la compile.!. 

dad, la falslflcaclOn de documentos oficiales, el 

quebrantamiento doloso de sellos o candados fiscales, 

la desobediencia y resistencia de particulares 

y la omlslOn culpable, las faltas ser~n castigadas 

con penas pecuniarias lo mismo ·que las contravencl2, 

nes y faltas, en tanto que los delitos se castigaran 

(43).- lb!dem. p~g. 168. 
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ddemas con penas corporales• (44) 

Vemos que en esta ordenanza ya se entiende un 

poco mas a la aplicación coercitiva de las penas corporales 

y pecuniarias como sanción por la comls!On de los delitos 

de orden fiscal, en esta ordenanza apreciamos que no se 

. at!inde al renglón administrativo de manera directa y se 

Introduce de manera formal en materia penal, toda vez que 

en esta ordenanza estableció que las penas por la com.JslOn 

del delito de contrabando serian: 

"t. Apercibimiento. 

2. Multas 

3. Pl!rd 1 da de los efectos, objetos de contrabando 

y de las embarcaciones, carros, acémilas, 

armas y cualesquier otro Instrumento aplicable 

exclusivamente a la perpetración del delito. 

4. Arresto mayor 

s. Arresto menor 

6. Reclusión en establecimientos de corrección penal. 

7. Prls!On ordinaria 

(44).- Ib!dem. pag. 170. 
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B. Pago de dobles derechos 

9. suspensión del empleo y sueldo. 

10. Inhabilitado para toda clase de empleo, cargos, 

comisiones y honores del gobierno. (45) 

As! tenemos que Ja vida económica, poi ltlca y 

social del pats siguió relativamente estable, ya que los 

distintos acontecimientos pol!tlcos que se sucedtan en nuestro 

pats afectaban el desarrollo comercial y por consecuencia 

se seguta cayendo en la comisión del delito de contrabando 

pese a todas las disposiciones existentes en esos momentos 

para controlar la existencia y proliferación de est.e delito. 

Un nuevo acontecimiento vino marcar un cambio 

distinto en la ideologla de los legisladores del pals, este 

hecho y sin lugar a dudas, fue la creación y formallzación 

de nuestra Constitución Polttlcn de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917. 

Este suceso ha sido uno de los mas importantes 

que ha marcado la evolución estructural de los elementos 

que han servido para formar nuestra actual estructura pol!tlca, 

social y económica. 

(45).- lbtdem. pag. 179. 



- 62 -

Como este nuevo esp!ritu positivista fue creada 

una nueva ordenanza de fecha 1• de enero de 1939, en donde 

se da una definición casi Igual que las anteriores sobre 

el del !to de contrabando, el cual se const.ttuy6 en este 

nuevo documento como: 

"La Introducción o exportac!On de 

mercanc!as sin cubrir los impuestos 

aduanales correspondientes" (46) 

En esta deflnlcl6n se sigue contemplando todav!a 

un enfoque un tanto administrativo, pero definitivamente 

ya se fundamenta el aspecto penal que reviste el delito, 

toda vez que ya se atiende al grado de partlclpaciOn y conducta 

que el Infractor pudiera tener en la comisión del delito 

de contrabando. 

Nuevamente esa disposición vino a ser reformada 

por la expedición de una nueva ley de fecha 30 de diciembre 

de 1951, en donde se establec!O que el del !to de contrabando 

formaría parte de la tiplflcaclOn del Código Fiscal de la 

Federación entendiéndose por· consecuencia que el delito 

de contrabando serta en toda forma y concepto un delito 

(46).- Ibídem. pag. 185. 
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fiscal que atenta dlrectamenta la economla del pals. (47) 

A través de todas las ordenanzas que hemos mencionado 

en esta breve recopllac!On, nos damos cuenta de todo el 

proceso histórico y leg!slntlvo que ha sufrido la conflguracl6n 

del del !to de contrabando, hasta llegar a nuestra leglslacl6n 

actual, quedando as! Integrado el articulo 102 de nuestro 

COdlgo Fiscal de la Federac!On, en donde el delito de. 

eontrabando se tipifica de la siguiente manera: 

"Comete el del !to de contrabando quien introduzca 

al pats o extraiga de 61 mercanctas: 

l. Omitiendo el pago total o parcial 

de los Impuestos que deban cubrirse. 

II. Sln permiso de autoridad competente, 

cuando sea necesario este requisito. 

111. De importaci6n o exportaci6n prohibida. 

También comete el del !to de contrabando quien 

Interne mercancfas. extranjeras procedentes de las zonas 

(47).- lbldem. pág. 197. 
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libres al resto del pals en cualquiera de los casos anteriores, 

as! como quien los extraiga de Jos recintos f lscales o 

fiscalizados sin que Je hayan sida entregados legalmente 

por las autoridades o por las personas autorizadas para 

ella". (48) 

Claramente en este articula se puede advertir 

la Identificación que se Je da al contrabando como un delito 

fiscal, que atenta directamente contra la econom!a del pa!s 

ya que se perjudica el desarrollo de la actividad comercial 

mediante Ja Introducción y exportación de mercanclas prohibidas 

que no se ajust(!n a las disposiciones previamente establecidas 

para este efecto. 

(48).- Código Fiscal de Ja Federación. 



CAPITULO II 

EL DÉLITO DE CONTRABANDO. 

1. CONDUCTA 

2. TIPO 

3. ANTIJURIDICIDAD 

4. IMPUTABILIDAD 

5. CULPABILIDAD 

6. PUNIBILIDAD 



1. CONDUCTA 

Antes de entrar al estudio de la conducta en el 

delito de contrabando, considero necesario adentr~rse en 

el estudio de Ja doctrina respecto al tema de la conducta 

en general para una mejor comprensión del lector. 

Hemos visto como Jos grandes penalistas, en el 

transcurso de la historia, no se han puesto de acuerdo en 

cuanto a lo que debe ser el objeto del delito, es decir, 

no se ha puesto claro su termlnologla: unos penalistas nos 

hablan de hecho, otros de conducta, algunos de acción y 

otros de acto. 

Al respecto nos dice el penalista Celestino Porte 

Petlt que nos habla de conducta o hecho y nos dice: "Pensamos 

que no es 1 a conducta Qn 1 camente como muchos expresan, si no 

también el hecho, elemento objetivo del delito segOn la 

descripción del tipo, orlglnandose los delitos de mera conducta 

y los de resultado material, nadie puede negar que el delito 

lo constituye una conduta, o un hecho humano. dentro 

de la. prelaclOn lógica ocupa el primer lugar, lo cual les 

da una relevancia especial dentro de la teor!a del delito". 

"Cuando se refiere a la accl6n, nos dice que no 
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es adecuado porque no contiene o abarca la omisión, al ser 

su naturaleza contraria ésta•, pues ·•ta acción Implica 

movimiento y la omisión todo lo contrario: Inactividad". 

Nos afirma que si ambos términos, Ja acción y 

la omlslOn, son antagónicos, "uno de ellos· no puede servir 

de género otro•: por otro lado 1 a termlriol ogf a acto no 

le parece acertado, porque "a veces constituye la acclOn 

misma, pero otras, forma parte de la acción, el esta.r 

constituida por varios actos, como lo comprueba la división 

de delitos unlsubstanclales y plurlsubstanclales" (1) 

El término conducta es adoptado por el catedrAtlco 

Fernando Castellanos Tenn y nos dice al respecto "nosotros 

preferimos e 1 término conducta; dentro de é 1 se puede 1ne1u1 r 

correctamente tanto e 1 hacer pos 1t1 va como e 1 negat 1 va. 

Dice Radbruck que no es posible subsumir la acción en sentido 

estricto y la omisión, bajo una de las dos categor!as, de 

la misma manera que no se puede colocar "a" y •no a" bajo 

uno de los dos extremos. Dentro del concepto conducta pueden 

comprenderse la acción y la omisión; es decir, hacer positivo 

y negativo; el actuar y el abstenerse de obrar•. (2) 

(1).- PORTE PETIT, CELESTINO. Apuntes de Ja Parte General 
del Derecho Penal. México 1990. PAg. 154. 

(2).- CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal. México 1990. pAg. 135. 
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"S61o la conducta humana tiene relevancia para 

el Derecho Penal; El acto y Ja omisión deben corresponder 

al hombre, porque Onlcamente él es posible sujeto activo 

de las Infracciones penales; es el Onlco ser capaz de 

voluntariedad". (3) 

El .Jurista Luis J!ménez de AsGa dice que: "El 

primer caracter del del !to es ser un acto. Empleamos la· 

palabra acto (e indistintamente acción lato-sensu) y no 

hecho, porque el hecho es todo acontecimiento de la vida 

y lo mismo de la naturaleza. En cambio, acto, supone la 

e~lstencla de un ser dotado de voluntad que lo ejecuta. 

Adviértase, ademas, que usamos la palabra acto 

en una acepción "1&s ampl la comprensiva del aspecto positivo 

acción y del negativo omisión. 

As! aclarado el vocablo puede definirse el acto: 

manifestación de voluntad que, mediante acción u omisión, 

causa un cambio en el mundo ~xterlor. 

El acto es pues, una conducta humana voluntaria 

que produce un resultado. M&s a 1 11 egar a este punto se 

(3). - CASTELLANOS TENA, FERNANDO. 
Derecho Penal. México 1990, 

Lineamientos Elementales de 
pag. 137. 
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'impone la necesidad de Ilustrar otra palabra usada por 

nosotros: la voluntariedad de la acción. No vamos a entrar 

aqul en el magno debate que consumió las fuerzas de penalistas 

y filósofos en la pasada centuria. Lejos de nuestro designio 

disputar sobre el libre albedrío o el determinismo de la 

conducta humana. Cuando decimos acto voluntario queremos 

slgnlflcar·acclón u omisión espontánea y motivada. (4) 

No podemos aceptar el acto porque los diferentes 

penalistas que han optado por esta terminologta, no nos 

aclaran en que lugar va a quedar la omisión si se tendra 

que Incluir o excluir. 

Pare Eugenio Cuello Calón la "acción" (en sentido 

estricto) consistente en un movimiento corporal voluntario, 

o en un" serle de movimientos corporales, dirigidos la 

obtención de un fin determinado". (5) 

"De esto se deduce: Que los actos no voluntarios 

los llamados movimientos reflejos, los movimientos corporales 

causados por una excitación de carácter fisiológico con 

completa ausencia de influjos espirituales no son acciones 

(4).- JIMENEZ DE ASUA, LUIS. 
1980. pág. 260. 

(5).- CUELLO CALON, EUGENIO. 
Tomo 1 Parte General, 

La Ley y el Delito. Caracas 

Derecho Pena 1. 
1980, pág. 294. 

Nueva edición, 
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en sentfdo penal, tampoco lo son realizados bajo el dominio 

de una fuerza flslca Irresistible. Cuando no hay movimiento 

no hay acción~ por )o tanto no hay delito•. 

Otros estudiosos del derecho penal, nos hablan 

acclOn, pero al 

ejemplo algunos 

respecto se han 

dicen que cuando 

hecho muchas criticas; 

se habla de acclDn, 

nos podemos estar refiriendo a la acclDn en materia mercantil, 

se usa para nombrar a un titulo de crédito, también se le 

critica, porque al hablar de acción se deja a un lado la 

omisión. 

Pero como anteriormente se dijo, se elaboraron 

Infinidad de termlnologlas en relaclDn al elemento objetivo 

del delito. 

Por lo tanto para mi, la conducta es el hacer 

. positivo o negativo voluntario que realiza el hombre en 

una forma externa. 

Por lo consiguiente vemos, que la conducta o hecho 

como lo define el maestro Celestino Porte Petlt, tiene sus 

ralees en el actuar voluntario y consciente de la humanidad. 
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. LAS FORMAS DE CONDUCTA 

La voluntad al exteriorizarse, puede adoptar las 

formas de: a) Acción y b) Omisión. Por lo que toca a esta 

altlma, se divide en: 1. Omisión simple y 2. OmislOn Impropia 

o comisión por omisión. 

La acción consiste en la conducta positiva, expresada 

mediante un hacer, una actividad, un movimiento ~orporal 

voluntario con violación de una norma prohibitiva. La omisión, 

es conducta negativa, es Inactividad voluntaria con violación 

de una norma perceptiva {omisión simple) o de esta y una 

prohibitiva (omisión Impropia o comisión por omisión). 

Por lo tanto sin su presencia de la acción o de 

1 a amis l On no se puede conceb 1 r e 1 de 11 to, puesto que 

consistiendo en la vlolaciOn de un precepto legal, Implica 

necesariamente un comportamiento humano. 

Acción y omisión son Indicadas en la doctrina 

mas reciente con el término comprensivo de •conducta• y, 

algunas veces, con la expreslOn •acción" entendida en sentido 

lato. 

No es suficiente, normalmente, la conducta humana 

reciente con el término para constituir el primer elemento 
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esencial del delito. Generalmente es preciso también el 

resultado, un efecto de la conducta: en otros términos, 

una modiflcaclOn del mundo exterior al de la gente, como 

por ejemplo la muestra de una persona en el delito de homicidio 

o la. propagaclOn de un Incendio. 

La conducta del hombre y el resultado son dos 

entidades diversas, pero no Independientes: entre una y 

otro debe existir un nexo causal. 

"En resumen, con relación con¿reta la acclOn, 

e~ sentido estricto, los autores estiman como tal la 

actividad voluntaria real izada por el sujeto, haciendo 

referencia ·tanto al elemento flsico de la conducta como 

al pslquico de la misma (voluntad). Resulta casi unanlme, 

la opinión de que la acción ·consta de tres elementos: 

a) Manlfestac!On de voluntad, b) Resultado y c) Relación 

de causalidad. No obstante, nosotros no la identificamos 

con el concepto de hecho, habiendo aclarado, en su oportunidad, 

sino ademas el resultado y al nexo de causalidad, siendo 

por tanto los elementos de la acción los siguientes: a) Una 

actividad o movimiento corporal, y b) la voluntad o el querer 

realizar dicha voluntad; a su vez este segundo elemento 

se Integra por lo común mediante las siguientes fases: 1) La 

concepción; 2) la deliberación; 3) la decisión y 4) la 

ejecuc!On. La primera supone el nacimiento de la idea de 
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actuar mediante el fenómeno de la representacl6n; la 

deliberacl6n constituye, al decir de Carvallo, "el debate 

que se desarrolla en la conciencia del agente", la decisión 

es el término de digno debate de actuar y, por Oltlrno, la 

ejecución es la voluntad que acornpal'la la actividad misma, 

dándole a ésta su contenido pslqulco. 

Corno ya anteriormente nos referimos a la voluntad, 

sOlo resta subrayar que con referencia a la acción, ésta· 

se Integra con el movimiento corporal voluntario, siempre 

con relación o referencia a la descripción contenida en 

el tipo legal. 

Ahora bien, el sujeto,. con ·su actuar volimtario. 

viola slernpr"e un deber, el cual en los delitos de acción 

es de abstenerse por contener un mandato de no hacer; por 

ello en tales delitos se viola siempre una norma prohibitiva". 

(6) 

El Doctor Celestino Porte Petlt, escribe: "Generalme~ 

te se seftalan corno elementos de la acción: una manifestación 

de voluntad, un resultado y una relación de causal !dad •• 

La manifestación de voluntad se refiere los autores a 

(6).- PAVON VASCONCELOS, FRANCISCO. Manual de Derecho Penal 
Mexicano, México 1990, págs. 172 y 173. 
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Ja conducta y no al res u 1 ta do. Por ejemplo, Soler· afirma 

que el estudio de esa relación no forma parte de la teorla 

de la acción, sino de la culpabilidad. 

Welzel subraya que la acción humana es, por lo 

tanto, un acontecimiento finalista y no solamente causa: 

que la finalidad es vidente; la causal !dad es ciega. En 

efecto, 1 a conducta, en Derecho Pena 1, no puede entenderse 

sino como conducta culpable. Por tanto, abarca: querer la 

conducta y el resultado: de no ser as!, estar!amos aceptando 

un concepto de conducta limitada 

comportamiento corporal • • • (7) 

querer finlcamente el 

"Para Cuello CalOn, los elementos de Ja acción 

son: un acto de voluntad y un·a actividad corporal. Luis 

Jiménez de Asfia estima que son tres: manifestación de voluntad, 

resultado y relacl6n de causalidad. Para Edmundo Mezger 

en Ja acción se encuentran los siguientes elementos: un 

querer del agente, un hacer del agente y una re! ac!On de 

causal !dad entre el querer y el hacer. (8) 

Existen varios criterios con respecto s 1 1 a 

(7). - PORTE PETIT, CELESTINO. lmportanc 1 a de 1 a OogmH ica 
Jur!dica Penal. México 1980, p3g. 34. 

(B).- CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal. México 1991, págs. 142 y 143. 
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relación de causalidad y el resultado deben o no ser 

considerados dentro de la acción. La razón de esa diversidad 

radica exclusivamente, nuestro juicio en el uso de una 

termlnologla variada; si al elemento objetivo se Je denomina 

acción; evidentemente en ella se excluye tanto el resultado 

como el nexo causal, dada la amplitud otorgada a dicho término; 

Jo mismo cabe decir respecto a otros, tales como acto, conducta 

y hecho. Por eso Porte Petlt habla de conducta o hecho; 

para él la primera no Incluye un resultado material, mientras 

el segundo abarca tanto a la propia conducta como el resultado 

y al nexo de causalidad, cuando el tipo particular requiere 

una mutación del mundo exterior". ( 9) 

Se han formulado muchas teorlas respecto a. la 

relación de causalidad, pero la teorla que se apega más 

nuestra ley penal, es la teorla de la equivalencia de 

condiciones, por ser la que esta más relacionada con las 

nor.mas que seílala nuestra Ley Penal y por ser la más acorde 

en su fundamentación. 

Respecto a la teor!a de la equivalencia de condicione 

nos dice Luis J!ménez de Asüa: "Segün esta teor!a, se estima 

causa toda condición del resultado concreto, y todas las 

(.9).- JIMENEZ DE l\SUA, LUIS. 
1945, pág. 278. 

La Ley y el Delito. Caracas 
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condiciones· equivalentes, no sOlc en el sentldo ~ausal, 

sino también en ·el jurldlco. En suma: toda condlc!On debe 

ser tenida como causa del resultado. Por el lo se formui'a 

también diciendo doctrina de la' condltio sine quanon,. su 

mas genuino representante es Von Burl. 

A esta doctrina, se le ha criticado profundamente, 

porque en ella se encajan ras circunstancias mas remotas 

e Indirectas que no tienen en muchas ocasiones, que ver 

nada, en 1a producciOn del resultado. 

El propio Carlos Dinding, expresa al respecto: 

"Diciendo que si éstas tuvieran esa Importancia en el. orden 

penal, habrla que castigar como autores en el adulterio, 

no sOlo a la mujer que cohabita con el varón que no es su 

marido y al que yace con el la, sino al carpintero que hizo 

la cama". (10) 

Por Jo consiguiente se han hecho muchos correctivos 

para limitar tal situación, como por ejemplo el penalista 

·Antollsel, busco en la culpabilidad el iorrectlvo, de Ja 

teorla de la equivalencia de las condiciones, expresando 

que no basta la causalidad, sino ver si obró con dolo ~culpa. 

(ID}.- JIMENEZ DE ASUA, LUIS. 
1945, pag. 279. 

La Ley y el Del !to. Caracas 
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Por lo tanto· vemos que la teor!a de la equivalencia 

de las condiciones es aceptada desde el punto de vista lógico 

y jurtdlco, sin tener la necesidad de correctivos, por lo 

tanto estamos seguros que para configurar el delito no basta 

el resultado t!pico, sino que son Indispensables los demas 

elementos del lltcito penal. 

Por otro lado quien también apoya esta teorta 

de la equivalencia de condiciones es Luis Jlménez de AsOa 

diciendo; "Que desde el punto de vista causal ésta es Ja 

única tesis correcta". (11) 

ASPECTO NEGATIVO DE LA CONDUCTA 

Para empezar citaremos brevemente los casos en 

que existe la ausencia de conducta. 

a) La Vis Absoluta.- que también suele llamarse 

violencia. constreftlmlento f!slco o fuerza Irresistible. 

Esta fuerza flslca exterior Irresistible es una 

de las formas en que se puede presentar Ja ausencia de 

conducta. 

(11).- JIMENEZ DE ASUA, LUIS. Ob. Cit. pág. 278. 
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sus elementos de esta vis absoluta son: 

1.- La existencia de una fuerza flslca. 

2.- Exterior 

3.- (rreslstlble; y 

4.- De procedencia humana. 

Lo que al respecto se menciona en nuestro Código 

Penal en el articulo 15 fracción !. 

I.- "(FUERZA FISTCA). Obrar el acusado Impulsado 

por una fuerza f!s~ca exterior Irresistible". 

Por Jo tanto .en este articulo seffala a la fuerza 

fls!ca como una excluyente de responsabilidad. 

El maestro Celestino Porte Petlt nos dice: "El 

Código Mexicano Innecesariamente se refiere a la vis absoluta 

o fuerza flslca en la fracción I del articulo 15, cometiendo 

el error técnico de considerarla como excluyente de 

responsabilidad, cuando constituye un aspecto negativo .del 

delito, hipótesis que queda sintetizada en Ja fórmula nulum 

crimen sine actlone. (12) 

(12).- PORTE PET!T, CELEST!NO. Importancia de la Oogmatlca 
Jurldlca Penal, México, 1980. pag. 35. 
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El penalista Ignacio Villalobos nos dice: "Sf 

antes estudl amos 1 a naturaleza del acto humano y convenimos 

en que sólo hay tal cosa cuando se produce una manifestación 

de voluntad del sujeto, ahora debemos ser congruentes y 

reconocer que quien sufre un desmayo en el momento en que 

debía cumplirse una obligación, o quien se ve atacado por 

facinerosos que le impiden hacer Jo que tenra que hacer 

y que él quisiera cumplir, o quien rompe un objeto valioso 

en un ataque convulsivo Involuntario, o como efecto de 

movimientos reflejos cuyo origen nada tiene que ver con 

la voluntad, no ejecuta un acto humano sino que es asiento 

de un hecho que ocurre fuera de su dominio y, veces, co.ntra 

su propia determinación y· por ser vencidas sus propias 

fuerzas. 

Existe una excluyente de responsabilidad para 

ese sujeto, que no consiste en la falta de culpabilidad 

o de lmputabi !!dad, como se ha pretendido pues aan cuando 

tal ausencia de cu!pabll !dad sea verdadera como lo es siempre 

que falta un elemento anterior al delito, ya que no se puede 

ser culpable de lo que no se hace jurfdlcamente, falta en 

el caso algo mas hondo y primordial en la estructura del 

delito, y como es un acto ejecutado por el sujeto. {13) 

( 13).- VILLALOBOS, IGNACIO. "Derecho Penal Mexicano". 1980, 
Pag. 29. 
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ESTA 
SALIR 

b) lA V1s Halar o Fuerza Mayor. 

TESIS 
DE LA 

NI IEIE 
BIBLIOTECA 

Esta vis maior 

se diferencfa de la fuerza ffslca, porque para esta la fuerza 

Impulsora provien·e necesariamente del .hombre, mientras que 

para la fuerza mayor encuentra su o·r.lgen en una energ!a 

natural o bten subhumana. 

ELEMENTOS: . 

1.- Fuerza flslca 

2.- Exterior 

3.- Irresistible 

4.- De procedencia natural o subhumana. 

La falta de voluntad del· actuar al Impulso de 

una fuerza exterior e Irresistible impide la integración 

de la conducta y por lo tanto la vis malar y la vis absoluta 

forman casos de inexistencia del delito por ausencia de 

conducta. 

c) Algunos autores nos hablan del sueño, ·hipnotismo 

y el sonambulismo, como aspectos negativos de la conducta, 

as! como. de Jos actos movimientos reflejos, porque nos 

dicen que cuando se presentan tales casos, la voluntad se 

suprime y por tanto no habrli conducta, por lo consiguiente 
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no habra delito. 

El sueno es un estado fisiológico, normal de desc·anso 

del cuerpo y de 1 a mente consciente, este puede originar 

movimientos Involuntarios no podra Integrarse la conducta 

ya que no hay voluntad o coeficiente pslqulco necesario, 

habrá Inexistencia del hecho y por ende del delito. 

El sonambulismo es un estado iimilar · al sueílo, 

la Onlca distinción entre estos es que. el sujeto deambula 

dormido, hay movimientos corporales Inconscientes y por 

1o tanto Involuntarios. Algunos autores lo consideran 

este como una afección nerviosa. 

En cuanto al hipnotismo es un fenómeno de real !dad 

indiscutible, el cual consiste "en una serle de manifestaciones 

del sistema nervioso producidas por una causa artificial~. Es

tas manifestaciones pueden Ir desde un simple estado de 

somnolencia, hasta un sonambulismo, éste óltlmo se Identifica 

por la ausencia del dolor y el olvido de lo sucedido durante 

el trance hipnótico cuando se ·despierta de él, el sujeto 

animado de vida ajena obra por mandato de hipnotizador. 

"Los actos reflejos, estos son -al decir de Mezger-, 

los movimientos corporales en los que la existencia de los 

nervios motores no es tan bajo e 1 1 nfl uj o an !mico, s 1 no que 



- 81 -

es des a ta da inmediatamente por un estimulo fisiológico 

corporal, esto es, en los que un est !mu 1 o, subcort·i ca lme.nte 

y sJn intervención de la conciencia, pasa de un centro sensorio 

·a un centro motor y produce el movimiento. En los actos 

reflejos hay, como en las demas situaciones examinadas, 

movimientos corporales maL no la voluntad necesaria para 

Integrar una conducta". (14) 

Por lo que podemos concluir que hay ausencia de 

conducta e lmposlbl 1 !dad de que el del !to se Integre, cuando 

la acción o la omisión son Involuntarias; porque cuando 

el movimiento corporal que realiza el sujeto le falta la 

voluntad vemos que hay ausencia de conducta. 

il. CONDUCTA 

Actualmente la lntegracl6n del del 1 to de contrabando 

contempla las .Princ!pale~ formas de comisión establecidas 

en el articulo. 7• de nuestro Código Penal Mexicano, en donde 

se nos Indica que Jos del !tos por su naturaleza y ejecución 

pueden ser de· acción, de omisión y de comisión por omisión. 

Se hace referencia Ja Acción cuando el o los 

(14).- PAVON VASCONCELOS, FRANCISCO. Manual de Derecho Penal 
Mexicano, México 1990, pag. 236. 
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movimientos corporales determinados por la voluntad del 

sujeto, provocan el resultado ideado por éste, en cuanto 

a la Omisión Simple, se· evita rea.! izar en forma consciente 

un acto para no hacer otro que la ley esta imponiendo real!zar 

y finalmente la Omisión Impropia o Comisión por Omisión, 

se identifica porque se realiza una doble violación a Jos 

deberes impuestos por la ley, ya que se produce una violación 

a una norma dispositiva y una violación a una norma prohibitiva 

mediante la omisión consciente y voluntaria de un no hacer 

que provoca un resultado material sancionado por las leyes. 

La primera forma de ejecución del delito de 

Contrabando, es la que consideramos como Acción, contemplada 

ésta en el articulo 102 del Código Fiscal de la Federación 

que a Ja letra dice: 

"Comete el del 1 to de contrabando quien introduzca 

al pa!s o extraiga de él mercanclas: 

I. Omitiendo el pago total o parcial de los 

Impuestos que deban cubrirse. 

1 I. Sin permiso de autoridad competente, cuando 

sea necesario este requisito. 

111. De importación o exportación prohibida. 
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También comete el delito de contrabando quien 

Interne mercanctas extranjeras procedentes de las zonas 

. libres al resto del pafs en cualquiera de los casos anteriores, 

ast como quien las extraiga de los recintos fiscales o 

fiscalizados sin que hayan sido entregadas legalmente por 

las autoridades o por las personas autorizadas para el lo. 

(15) 

Mediante una definición, se puede aprecf ar el 

sentido universal que se contempla ·dentro de la forma de 

comisión de este delito y ajusta cualquier forma de 

realización; es decir, el legislador ha establecido que 

la acc l 6n se da en el acto mismo de 1 ntroducf r o sacar 

mcrcanc!as dentro y fuera de nuestro territorio, indl cándonos 

que el acto de Introducir es toda acción de penetración 

y este acto debe de recaer objetivamente en la introducción 

al pats por cualquier medio y forma y ya sea por t!erra, 

mar o aire aquello que sean géneros considerados como 

prohibidos dentro de nuestro pats de los cuales se quiera 

evitar manifestar cualquier reglamentación. Por otro 1 ado 

la penetración como concepto mismo, no establece forma o 

v!a determinada para que se introduzca algfin objeto o mercanc!a 

a un lugar determinado o a un pa!s. 

(15).- COOfGO FISCAL. Op. Cit., págs. 73-74. 
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De la misma manera el concepto de exportación 

(apl !cado al del !to de contrabando) nos Indica que debemos 

Identificarlo como el hecho de sacar fuera del Territorio 

· Nac"Jonal, aquel las mercanc!as en las que se quiera evitar 

pagar el o los Impuestos correspondt"entes, contando ademas 

con que este acto de exportación debe pasar inadvertido 

ante las autoridades encargadas del orden y guarda de las 

zonas aduanales y fronterizas del pa!s. 

Finalmente dentro de la acción, ·e1 elemento mediante 

el cl,ial se analiza la ejecución del delito de contrabando, 

porque si no se logra introducir o sacar por medio de nuestras 

zonas fronterizas las mercanc!as objeto de la transacción, 

no podremos hablar entonces de la comisión del delito de 

contrabando. 

B. DELITO DE OMISION. 

La segunda modal !dad de forma de comisión del 

delito de contrabando, es la omisión u Omisión Simple. La 

omisión contempla conjuntamente la forma y la finalidad 

en la ejecución del delito de contrabando ya que ésta se 

caracterlzarA por el hecho de omitir, violar, ignorar, etc., 

cualquier disposición Impositiva con que se grave el transito 

comercial dentro Y. fuera de nuestro pals. 
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del delito 

articulo 102 

de contrabando la 

del Código Fiscal 

Federación en· su fracción I, la cual a la letra dice: 

"l. Omitiendo el pago total o parcial 

de los Impuestos que deben cubrirse". 

(16) 

tenemos 

de la 

La existencia de esta fracción contempla el 

presupuesto lógico que se da al considerar que la conducta 

omltlva es una forma de realización del delito de contrabando; 

es decir, la omisión recae principalmente en el hecho de 

omitir en forma consciente el pago· total o parcial de los 

Impuestos correspondientes con que 

para poder ser considerada ésta 

se grava a la mercancla 

como !licita dentro del 

comercio en el pa!s y perlmetros territoriales. 

Esta omls!On brinda un elemento mediante el cual 

se Identifica plenamente Ja forma de realización de este 

del 1 to, pero la omi s !On como caracterlst ica del contrabando 

debe de recaer principalmente en la violación al pago del 

impuesto o Impuestos de las mercancias que as! Jo requieran 

ya que el de 11 to de contrabando no se i dent 1 f ! ca On 1 camente 

por el hecho de Introducir o exportar dentro y fuera del 

(16).- Ibldem. pag. 73. 
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país cualquier tipo· de mercanc!as sean estas o no prohibidas, 

sino que es esencial que estén sujetas al pago de impuestos. 

El hecho de que la mercanc!a se grave o no Ja 

Importación de un Impuesto, mas que nada una ·acción de 

proteccionismo de la actividad hacendarla, que se refleja 

en ·e1 adecuamlento y reglamentación de diversas disposiciones 

en las cuales toda actividad comercial debe ajustarse 

los preceptos establecidos por ella, al 

de los 

violarse estos 

delitos fiscales preceptos se en 1 a comisión 

y por 1 o al violarse mediante la omlslOn las 

disposiciones pagar por la introducc!On o exportación 

de las mercanclas sujetas al pago de un impuesto para poder 

ser consideradas como 

fiscales de nuestro 

de .las principales 

legales dentro de las reglamentaciones 

pa!s, se constituye directamente una 

finalidades de este delito es evitar 

pagar por cualquier vra o medio el impuesto correspondiente. 

Ahora bien, la figura de la conducta omlttva queda 

plenamente estructurada en la fracción r del referido articulo 

toda vez que nos muestra que la omisión puede realizarse 

en forma total o parcial. 

Finalmente se debe recordar que la omisión Simple 

supone el conocimiento y voluntad del sujeto de querer realizar 

el acto deseado, de tal suerte que al omitir consciente y 
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del lberadamente el pago de los Impuestos correspondientes 

por las m·ercanclas que deseen Introducir o exportar al pals 

·la actividad de tal sujeto estarA sometida a una valoración 

jurldlca de la conducta realizada; es decir, la conducta 

'omit!va como presupuesto de la tarea que real Iza el sujeto, 

es contemplada por si misma como una violación, \y'JO'l··¡¡.c.1Ó'rl! 

que perjudica la actividad fiscal del Estado porque .le Impide 

la contemplacl6n de este en muchas de sus facetas como órgano 

regulador de las actividades comerciales. 

C. DELITO DE COHISION POR OHISION. 

Ahora bien, en la Omisión impropia determinada 

también como Com 1sl6n por Om 1 s Ión, el delito de contrabando 

se ve Identificado por una doble violación, esta doble 

violación debe de consistir en el acto mismo de no acatar 

voluntariamente una reg 1 amentac l ón dispositiva una 

disposición prohibitiva, ocasionando por consecuencia un 

resultado material y jur!dico contemplado como ilfclto dentro 

de la legislación que lo regule. 

En la comisión del delito de contrabando, tal 

conducta se encuentra identificada en la fracción 11 del 

articulo 102 del Código Fiscal de la Federación, en donde 

se indica que este tipo de conductas se realiza cuando: 
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"Sin permiso de autoridad competente, ~uando sea 

necesario est~ requisito. (17) 

Esta definición contempla abiertamente el ana!isis 

de la omisión Impropia, porque se establece que la OmlslOn 

se da cuando voluntariamente un sujeto evita pagar los 

·impuestos gravados a una mercancía cuando. se encuentre sujeta 

a una reg!arnentaclOn fiscal, de tal forma que deban pagarse 

tales impuestos como obligación tributarla por el acto 

de introducir y/o exportar mercanc!as. 

Se puede contemplar a través de esta fracción, 

el carácter de doble· vlolac!On que se da por Ja realización 

de omisión Impropia, porque se establece que la omis!On 

se da cuando voluntariamente un sujeto evita pagar los 

impuestos 

sujeta a 

pagarse 

gravados unas mercanc!as cuando se encuentre 

una reglamentación fiscal, de tal forma que deban 

tales Impuestos como obl lgacl6n tributarla por el 

acto de una conducta y por el otro se viola un ordenamiento 

dispositivo ocasionando con esto la presencia· de un resultado 

material. 

Este resultado concluye finalmente en la lntroducclOn 

o la exportación de las mercancías objeto del contrabando, 

(17).- Ibfdem. pag. 74. 
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de tal suerte que el resultado material establece la Identidad 

del contrabando y establece también la Identificación de 

la conducta de Omisión fmpropla, ya que es requisito 

Indispensable de esta, que se produzca un resultado material 

que provoque un cambio, puesto que 'para el legislador la 

presencia del resultado determina el daHo causado a un tercero 

o la colectividad. 

Estas tres formas de ejecución de contrabando 

contemplan la gama de conductas que en formas mas generalizadas 

se dan para la comisión de este delito, pero el contrabando 

al caracterizarse como una actividad que recae sobre géner.os 

que se encuentran dentro de toda actividad económica, se 

da un sin fin de conductas que pueden en determinado momento 

hacer que este delito. evolucione de tal manera que las 

ubicaciones que sobre este se hagan no sean aplicables a 

casos concretos, de tal suerte que al no poder contemplarse 

en forma especifica todas las conductas razonables dentro 

de Ja comisl6n del delito de contrabando que se ha establecido 

dentro de nuestra legislación fiscal, la manifestación de 

Ja conducta que sea considerada como ·presunción; es decir, 

se esta dando por hecho un acto que se desprende de uno 

cierto, as! se ve que esta 

como presunciones para el 

establecld~ en el articulo 

serie de 

delito 

103 del 

Federación de la siguiente manera: 

conductas consideradas 

de contrabando queda 

C6dlgo Fiscal de Ja 
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"Arttculo 103. Se presume comete el delito 

de contrabando, cuando: 

l. Se descubran mercanclas extranjeras dentro 

de los lugares y_ zonas de inspección y vlgllan~la 

permanente, sin los documentos que acrediten 

su legal tenencia, transporte, o manejo o 

estancia en el pals. 

II. Se encuentren vehtculos extranjeros fuera de una 

zona de veinte kilómetros en cualqulér dirección 

contados en !!nea recta a partir de los limites 

extremos de la zona urbana de las pÓblaciones 

fronterizas, Ja documentación a que se refiere 

la fracción anterior. 

III. No se justifiquen los faltantes o sobrantes de 

mercanclas que resulten al efectuarse la descarga 

de los medios de transporte, respecto de las 

consignadas en los manifiestos o gulas de carga. 

IV.· Se descarguen subrepticiamente mercanc!as extra_!l 

jeras de los medios de transporte, aun cuando 

sean de rancho, abastecimiento o uso económico. 

V. Se encuentren mercanclas extranjeras bordo 
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una emb<1rcac 1 On en trHlco. mixto, s 1 n 

documentación alguna. 

VI. Se encuentren mercanc!as extranjeras en trafico 

de altura bordo de embarcaciones en aguas 

territoriales sin estar documentadas •. 

VII. Se encuentren mercancfas extranjeras en una 

embarcación destinada exclusivamente al trafico 

de cabotaje, que no llegue su destino o 

que haya tocado puerto extranjero antes de 

su arribo. 

VIII. No se justlf lque el faltante 

nacionales 

cabotaje. 

embarcaciones para 

de mercanc las 

tráfico de 

IX. Una aeronave con mercanc!as extranjeras aterrice 

en lugar no autorizado para el tráfico 

Internacional. {18) 

Finalmente sea la manifestación de la conducta 

del contrabandista, ésta tendra siempre como objetivo: 

(18).- CODIGO FISCAL. Op. Cit. pag. 74. 
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1 a lmportac Ión o exportac l ón materia 1 

mercanct as objeto de 1 contrabando, 

no importando la forma de realización de ésta, 

destacando que el objeto mismo de la exteriorlz!!_ 

c!ón de estas conductas recae en el hecho 

de poder Introducir y/o sacar las mercanclas 

como ob.jeto de transacción comercial. 

2. Que la lmportaciOn o exportación de dichas 

mercanclas estén contempladas dentro del renglón 

fiscal como mercanclas susceptibles del pago 

de impuesto, como se comentaba anteriormente 

no vale tan solo el hecho de lograr introducir 

o sacar mercanclas fuera o dentro del pals, 

sino que es esencial que esas mercanclas estén 

sujetas al pago de un gravamen fiscal y el 

acto de no pagar ·estas cargas Impositivas 

para el uso, introducción, tenencia, estancia 

o 

la 

exportación, 

actividad 

atenta directamente 

hacenda ria del 

contra 

Estado, 

por tanto que la omisión del 

Impuestos correspondientes por 

esas mercanclas justifique la 

determln6ndose 

pago de 1 os 

el trHico de 

presencia de la acción de la omisión simple. 

y la omisión Impropia como forma de ejecución. 

del delito de contrabando. 
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A. DOLOSA 

Es necesario establecer el concepto y contenido 

de la conducta como elemento del delito, para poder as1 

comprender las dos formas o géneros de ésta, denominados 

en el ~mbltó jur1dlco como Dolo y Culpa, dentro del delito 

de contrabando •. 

La conducta como mecanismo de exteriorización 

de una determinada actividad sea considerada ésta como delito 

o no requiere 1 a presencia de dos elementos porque en el 

se gesta el deseo de querer real Izar o no una determinada 

actividad; se dice que es el primer elemento porque en la 

mente de todo sujeto querer voluntariamente realizar la 

Idea analizada y razonada con ant~riorldad, el segundo elemento 

que viene a concluir Ja Idea Inicial, es el elemento denominado 

como ruerz~; es decir, como aquellos movimientos f!slcos 

de uno o varios mle.mbros de nuestro cuerpo con los que sabemos 

vamos a consolidar 1 a idea deseada con la obtención del 

fin objetivo planeado, por tanto es Importante que se 

de una relación de dependencia entre I a Idea deseada y la 

fuerza flslca, dado que esto nos permite Identificar el 

nexo causal que Interviene en toda actividad y que permite 

valorar jur!dlcamente la actividad real Izada por el sujeto. 

El ser humano al tener conciencia de que la conducta 
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cua 1 puede 

que el no 

expresar sus 

acatamiento 

deseos, 

de las 

reglamentaciones que le son Impuestas por el órgano encargado 

de vigilar y regular su conducta dentro de la sociedad en 

la cual éste se desenvuelve, constituyen de la misma manera 

un mecan 1 smo o forma de comportamiento en 1 a cua 1 e 1 sujeto 

está 1 lgando un deseo y 

de que el resultado que 

s! mismo, constltu.ve una 

voluntad con el pleno conocimiento 

puede causar éste o el acto por 

vlolacl6n la reglamentación que 

prohibe se haga esa conducta determinada • 

. La conducta generalmente va encaminada a la obtención 

de un fin que bien pued.e variar de acuerdo al deseo, Intención, 

etc., de cada Individuo, por tal motivo, al violarse una 

disposición reglamentarla de una determinada actividad, 

la conducta humana se traducirla en un delito que se convertirá 

en el punto de referencia sobre el cual se analizará, 

describirá, estructurará y se valorará el conjunto de elementos 

que Integran y constituyen la actividad realizada, determinando 

si la conducta ha sido positiva o negativa a nuestras leyes. 

As! 

condicionados 

pues el concepto Dolo y cu 1 pa fueron 

ser elementos que Identifican la intención 

con que se realizó y realiza la violación a nuestras diversas 

reglamentaciones. 
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El Dolo como forma o género que Interviene en 

la realización de una actividad se Identifica como: 

contempla 

"El actuar conclente y voluntario, dirigido 

la producción de un resultado t!pico 

y antl.jurldlco". {19) 

Esta 

1 a 

deflnlcl6n 

ex 1 stencl a 

que 

de un 

nos brinda castellanos Tena 

elemento de conocimiento y 

un elemento de voluntad que se interrelacionan para lograr 

la realización de un fin determinado, obteniendo finalmente 

la material lzacl6n de un resultado que se considera !licito 

dentro de las diversas reglamentaclones que lo contemplan. 

Existen dentro de nuestro ámbito jur!dlco numerosas 

definiciones y clasificaciones que identifican el concepto 

y contenido de!. Dolo de muy diversas maneras y dentro de 

nuestra legislación penal mexicana, se destacan por la 

Importancia de los diversos elementos que la conforman las 

siguientes clasificaciones de Dolo: 

Dolo Directo 

Dolo Indirecto 

~19}.- CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Ob. Cit., pág. 239. 



Dolo Indeterminado 

Dolo Determinado 

El Dolo Directo 

tntenc!6n y la voluntad 
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se ident !f i ca 

del sujeto 

porque 

estfo 

en él la 

encaminadas 

directamente la obtenc!6n de 

el 

un resultado deseado, 

especifico 

por 

de to tanto Interviene en él conocimiento 

que la acción real !zar y su resultado se encuentran como 

prohibidos por la ley. 

Comúnmente este tipo de Dolo se generaliza en 

la real izaci6n del del !to de contrabando en casi todas sus 

formas. 

El ·Dolo Indirecto se caracteriza porque Intervienen 

en él conocimiento de que la acc!6n a real Izar es considerada 

como prohibida por la ley y consecuentemente la materializacl6n 

del resultado deseado ocasiona que se generen otro resultado 

y que son por si objetos considerados como licito. Generalmente 

este dolo se encuentra en el del ita de contrabando real izado 

por Agentes Aduanales. 

Se ha establecido que la actividad que se ejecuta 

mediante esta serle de elementos es dolosa, porque el sujeto 

sabe que la actividad y resultados obtenidos son prohibidos 

por la ley que los regula. 
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El Dolo Indeterminado contempla la relación de 

diversos elementos entre los cuales figuran al Igual que 

en toda manifestación de Dolo, el conocimiento y la voluntad 

ya que éste maneja las condiciones de modo, lugar y tiempo, 

pero no maneja el resultado ocasionado con su actividad, 

es decir, este resultado escapa totalmente su control, 

debido que es Idea fundamental del sujeto r~allzar una 

actividad en donde su intervención sea la de dominar el 

acto planeado, pero no la de dominar la presencia del 

. res u 1 ta do. 

El Dolo Determinado supone la existencia de la 

presentación en la mente del sujeto de la actividad que 

éste desea realizar,· contemplado firmemente en base su 

representación la Intervención de acometerla, porque el 

sujeto considera como posible y realizable en todo momento 

1 a act 1v1 dad deseada. Este dolo se fundamenta en el hecho 

de la representación de la actividad 

las consecuencias Inherentes a ésta. 

realizar con todas 

As! concurrieron diversos elementos en la Integración 

del concepto y contenido del dolo, como son la Intención, 

voluntad, previsión, Incertidumbre y representación, entran 

y se unifican en diversos renglones del derecho para que 

en base a éstos se pueda distinguir, cuál es la Identidad 

de cada uno de éstos y cómo intervienen en el contenido 
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mismo del dolo. (20) 

Dentro de nuestro Código Penal, 

el Dolo queda formalmente integrado en el 

de la referida ley, el cual a la letra dice: 

"Articulo 8•. los delitos pueden ser: 

1.· Intencionales. 

11. No Intencionales o de imprudencia. 

111. Preterlntenclonales•. (21) 

encontramos que 

articulo octavo 

En base este artfculo el Dolo lo encontramos 

ubicado dentro de la fracción primera es decir, en los delitos 

Intencionales, por lo tanto para su análisis y valoración 

jurnlca se adiciona éste, el concepto establecido en el 

artículo noveno de la misma ley que nos dice: 

"Articulo 9•. Obra intencionalmente el que, 

conociendo las circunstancias del hecho 

típico quiera o acepte el resultado 

prohibido por la ley". (22) 

(20).- MARQUEZ, RAFAEL. Op. Cit., pág. 262. 

(21).- CODIGO PENAL. Op. Cit., p~g. 6. 

{22).- Ibídem. 



' . ' 

- 99 -

Por lo tanto la existencia de esta definición 

contempla la formalización de tres elementos que Identifican 

como dolosa la conducta, de aqul que se pueda desprender 

como ciertos los siguientes puntos: 

!. La manifestación de la intención y la voluntad. 

2. El dominio del sujeto del modo, lugar y tiempo 

del acto a realizar. 

En cuanto la Intención, nuestra Leglslacf6n 

Penal la Identifica como conocimiento; es decir, el sujeto 

conoce los elementos objetivos que integran la actividad 

real Izar, sabe que si ejecuta la conducta deseada comete 

un acto antiJur!dico y que por tal su comportamiento se 

ver4 sometido a un anallsls jur!dlco para establecer s1 

ésta se ha convertido en un delito realizado dolosamente, 

porque existe en todo momento la Idea de violar, romper 

o quebrar las disposiciones normativas que se le ha impuesto 

respetar y considerar como prohibidas. 

Finalmente el conocimiento representa en la mente 

del sujeto todo un proceso de ubicación, en donde las 

condiciones o circunstancias del delito, son dominadas y 

manejadas por el sujeto. 
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La voluntad, es el el• mento emocional que Interviene 

conjuntamente con el de la lnt.nclón, por tanto la voluntad 

es uno de los elementos esenc almente objetivo, puesto que 

toca a éste determinar s 1 1 a c nducta a efectuar 1 a cometerá 

en forma Intencional, no lnte clona! o simplemente no la 

real izar~. 

Con respecto al man<jo de las condiciones del 

hecho, el sujeto debe .manejar las referencias con respecto 

a éste; es decir, debe ubicar con.retamente para Individualizar, 

ya que al tener el conocimiento 

una conducta, debe de determinar 

lugar y en qué tiempo ejecutar 

voluntad de querer realizar· 

en qué momento, en qué 

la conducta planeada para 

poder as! obtener o lograr el fin por el cual se ejecutó 

la conducta deseada. 

Por cuanto el result<do podemos considerar que 

éste es un cambio en el mundi exterior causado por la 

manifestación de la voluntad, por tanto se encuentra 

condicionado a ser un nexo de !de tlficaclón o de dependencia 

que se da, entre el su.Jeto que 1a realizado o causado éste 

.Y el resultado provocado. Esta definición contemplada en 

el articulo noveno, determina que ebe darse una Individual lz!!_ 

clón entre la conducta real izadi. por el agente y el fin 

que éste ha obtenido, por tanto el nexo causal contempla 

el anlillsis del proceso de evaluación que se origina, justo 



·- 101 -

·en· el· momento en· que el sujeto Idea real Izar una determinada 

conducta y el resultado que éste ha obtenido con la ejecucl6n 

.de .ésta. 

Ahora bien, el Dolo como forma de manifestaciOn 

de conducta se encuentra plenamente Identificado en el del !to 

de contrabando mediante sus dos elementos como con la voluntad 

y el conocimiento. 

El Dolo en _el 'del !to_ de contrabando se encuentra 

definido en el articulo 102,_ fracciones J, 11 y !!! del 

. COdlgo Fiscal de la Federación que a la letra dice: 

"Articulo 102. Comete el del !to de 

contra bando qu len lnt roduzca o extraiga 

de él mercanc!as: 

l. Omitiendo el pago total o parcial de los Impuestos 

que deban cubrirse. 

II. ·sin permiso de autoridad competente, cuando 

sea necesario este requisito. 

III. De importación o exportación prohibidas. 

También comete delito de contrabando quien Interne 
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mercancras extranjeras procedentes de. las zonas libres al 

resto del pafs en cualquiera de Jos casos anteriores, asr 

como quien Jos extraiga de Jos recintos fiscales o fiscalizados 

sin Que hayan sido entregadas legalmente por las autoridades 

o por las personas autorizadas para ello". (23) 

Se determina que es fácilmente Identificable el 

Dolo en el dell'to de contrabando, porque al ser éste un 

delito fiscal la sola evasión de los impuestos como obligación 

la actividad tributaria del Estado, constituye por sr 

misma una conducta dolosa ya que el sujeto evita de manera 

consciente el pago de los gravámenes Impuestos las 

mercancras que desea Importar o exportar dentro del páf s, 

porque este acto determina voluntariamente y conscientemente 

que no se sujetará 

Estado. 

Ja Imposición establecida por el 

es 

Al conocer un sujeto que 

considerada como prohibida es 

Ja actividad que real Izó 

un ordenamiento 1ega1 y 

especfflcamente en eJ Código Fiscal de la Federación, sabe 

que la actitud podrá ser sancionada mediante un castigo 

que puede ser sanción corporal o pecuniaria. 

El Dolo en el contrabando se encuentra tipificado 

(23).- CODJGO FISCAL. Op. Cit. Pág. 73. 

-·~ 
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cada una de 1 as fracciones que contempla el artículo 102 

del Código Fiscal y consecuentemente el artículo 103, en 

cuanto a la presunción de la comisión del delito de contrabando 

ya que nos brinda el concepto y contenido del mismo. Asr 

al establecerse que la omisión en base a estos dos artículos 

se tiene como la esencia de la misma de este delito, el 

dolo brinda la posibilidad de analizar jurldlcamente la 

Intención con que actaa el sujeto. 

Al oml t 1 r con se lentemente e 1 pago de 1 as cargas 

Impositivas a determinados productos, omitir solicitar el 

permiso correspondiente las mercanclas que deben ser 

Importadas o exportadas para ser consideradas como legales 

dentro del comercio del pals; sabiendo que es resultado 

y requisito formal la presencia de este permiso: el omitir 

realizar todos aquellos pasos reglamentarlos para poder 

Introducir o exportar mercancfas consideradas como prohibidas 

dentro del pals, el violar las fronteras territoriales 

del pals para lograr Introducir o exportar mercanclas 

consideradas como objeto de contrabando, contemplan 

todas y cada una de ellas el conocimiento, es decir, el 

Dolo con el que el sujeto ha realizado su conducta ya 

que posee en todo momento el modo, tiempo y lugar Inherentes 

a la ejecución del delito de contrabando en cualquiera de 
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las fracciones senaladas y contenidas en los dos artrculos 

mencionados con anterioridad. 

D. DOLOSA 

El segundo género o 

identifica la Intención con 

denominada como Culpa. 

forma mediante la cual 

que actúa un Individuo 

se 

es 

La culpa como concepto se encuentra encaminada 

a establecer la manera en que actúa cotidianamente un sujeto 

en la sociedad en que éste se desenvuelve, as! se ve que 

cuando se actOa sin cuidado necesario para llevar cabo 

·una actividad determinada, se estara ante la presencia de 

una conducta culposa pero que no se encuentra sometida 

una valoración jur!dlca porque con tal actitud no se ha 

ocasionado un dano material o jur!dlco que lesione la 

colect'lvldad. 

Ahora bien, la culpa contemplada como Indice o 

género de la conducta, esta dirigida a ser un elemento que 

determinara objetivamente que tanta falta de observancia, 

cuidado y atención, tuvo un sujeto para que su actitud -

originara un resultado que causara un daílo a la colectividad 

y por tanto su conducta se vea sometida a un analisls Jurldlco 

para determinar la culpa con que actuó un sujeto en la 
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ejecuc !ón de ese de 11 to y consecuentemente qué responsab 11 !dad 

tiene éste, por lo tanto al estudiarse y definirse la 

naturaleza de la culpa ésta ser~ Identificada como la 

neg l lgenc 1 a ·o tmprudenc! a de un sujeto que provoca un de 1 i to 

y que· por tanto se sujetar~ un juicio de reproche por 

el ·daHo que ha causado a la sociedad con su actitud • 

. La culpa al Igual que el Dolo, es un proceso de 

mecanismo mediante el cual un sujeto manlf lesta una determinada 

conducta, pero que a diferencia del Dolo, la conducta culposa 

carece de 1 a Intención en el sujeto m~s no del conocimiento 

que se desprende de la realización de una determinada conducta, 

por eso se dice en p3rrafos anteriores que el sujeto se 

ajusta a un proceso de valoración basado a su falta de cuidado 

y prevlslOn de la cual se desprendera que tanta culpa .Y 

responsabl ! !dad adquiere un sujeto al actuar de manera 

negl !gente. 

Ahora bien. si tenemos que la culpa es la consecuencia 

de la .realizac!6n de una actividad originada por la falta 

de cuidado y previsión, encontramos que al exteriorizarse 

una conducta as!, ésta consecuentemente ser~ sancionada 

por las leyes que Ja regulan al considerarla como vlolator!a 

de las disposiciones normativas que la contemplan. 

Al determl narse que ésta es la consecuencia de 

¡ .. 
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una man 1festac1 On humana, se requer 1 rá para su man 1festacl6n 

la lntegraclOn de va~los elementos como son: 

La falta de observacl6n.- Es la naturaleza misma 

que se presenta en este tl.po de conducta, ya que en toda 

conducta comOn que al realizarse sin la previsión obligada, 

se transforma en una conducta negligente que provoca un 

resultado considerado como da.ño, que bien puede afectar 

a un tercero o a la colectividad. 

El Conocimiento.- Sin lugar a dudas es un factor 

básico· en la ejecución de este tipo de conductas, ya que 

la falta de observancia, previsión, etc., está determinada 

por el conocimiento mismo que posee el sujeto al realizar 

una actividad considerada como cotidiana para él. 

Este ·conocimiento está lmpl !cito en todo quehacer 

humano; es decir, el sujeto conoce el mecanismo de reallzaci6n 

de su actividad sin el cual ésta lógicamente no podrla llevarse 

a cabo, por consecuencia el acto de no reflexionar, prever, 

observar, etc., que el mecanismo mediante el cual ejecutará 

su acción es deficiente o nulo por un acto consciente lo 

ligará de manera directa con el resultado provocado por 

su actividad negligente. 

Por 1 o tanto, este sujeto se le reprochará el 
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no preven! r un resultado .que en .un momento dado pudo haber 

sido evitado. 

Otro elemento que determina Ja integración de 

este tipo de manifestación, es la existencia misma de un 

resultado. 

existencia 

Este resultado debe ser considerado como la 

f!sica o material del daño generado como 

consecuencia final de un actuar negligente. 

Dicho daño debe de afectar de tal manera un 

tercero o a la sociedad que se considerará como primordial 

sancionar el acto que ha causado tal daño, por tanto la 

presencia·mlsma de este resultado determinará que toda conducta 

negligente sea valorada y reprochada. Por consecuencia, 

si se ocas.íonara un resultado que no provocare un daño que 

afecte los .intereses de un tercero y de la sociedad, nos 

encontramos que. no tiene razón de ser la Imposición de una 

·sanción a una conducta que aunque real Izada negl lgentemente 

no ha provocado un resultado considerado como violatorio 

de una posición normativa o prohibida. 

Finalmente se encuentra que este resultado es 

imputado directamente al sujeto que lo ocasiona y dicha 

imputación se realizará mediante el estudio del nexo causal 

que une la acC!On, omisión o cualquier otro tipo de conducta 

realizada por el sujeto con el resultado provocado. 
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A~! pues este nexo 

de dependencia entre 

causal, 

el acto 

tiene 

Inicial 

la función de 

realizado sin 

el cuidado y previsión obligada con el resultado, sumergiéndose 

por tanto al antillsis de esta conducta la existencia de 

un juicio de reproche, en donde la falta de cuidado que 

asumió el sujeto en el momento de Ja ejecución de su conducta 

es el factor que determinará el grado de responsabilidad 

que adquirirá el sujeto, de tal suerte que depende de este 

factor que la conducta culposa sea o no realizada. 

Por otra parte, contemplamos que de los mQltlples 

y diversos estudios jurldlcos que sobre la naturaleza, -concepto 

y contenido que de 

su Importancia las 

una o mtis formas 

fundamenta 1 es para 

la culpa se ha realizado, destacan por 

siguientes teorlas que contemplan de 

los 

la 

e 1 ementos que 

configuración de 

cons l de ramos como 

la manifestación 

de esta conducta, y estas teor!as son: 

1. La teorta de la pre~lslbllldad. Sostenida 

fundamentalmente por Carrancti, al determinar 

que: "la esencia de la culpa y la razón de 

su punibllldad reside en la omJsJOn voluntaria 

de la diligencia que debla prever lo previsible. 

La· culpa radica no en el vicio de la inteligencia, 

sino en el vicio de la voluntad, ya que la 

negligencia en Qlt!ma instancia, tuvo una 
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causa en la voluntad del hombre•. (24) 

As! pues, los precursores y seguidores de esta 

teorfa han considerado que la naturaleza de este tipo de 

conductas es la existencia misma de un vicio en la voluntad 

del sujeto, que ocasiona finalmente que no se prevea, analice 

y razone de manera consciente y voluntaria la actividad 

a realizar. 

Dichos vicios de la voluntad pueden ser originados· 

por factores Internos o externos a la actividad coman del 

sujeto, porque al manifestarse condicionan de manera definitiva 

la negl lgencia u omisión (considerada as! por esta teor!a) 

con que se manifestará Ja actividad que el sujeto desea 

realizar. 

2. Teorfa de Bindlng y Bruss. Destaca su importancia 

con respecto Ja culpabilidad: "Que si se 

aceptare Ja previsibilidad del evento, tendrla 

que añadlrsele el carácter de evitable o 

previsible para Integrar la culpa, de tal 

manera que no da lugar al juicio de reproche 

cuando el resultado, siendo previsible, resulta 

(24).- CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Op. Cit., pág. 246. 
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Inevitable. (25) 

Esta teorta al igual que la anterior, coinciden 

en ubicar que la voluntad es el factor esencial y previo 

a la manifestación y cohesión de este tipo de conductas. 

Como vemos estas teorlas valoran de tal manera,, 

al factor voluntad. que le conceden un valor de gran 

·importancia, porque dicho elemento es el único que puede 

originar o motivar la presencia de una conducta culposa, 

por consecuencia ningún otro factor que pudiere motivar 

en un momento dado la presencia de este tipo de conductas, 

será considerado 

estas teorlas, la 

como re 1 evante Importante, 

conducta culposa motivada 

ya 

por 

que para 

otro t ! po 

de factores no es considerada como tal. 

Es Importante destacar que uno de !os valores 

que poseen estas teor!as, es el considerar que el lntert\s 

público y privado debe prevalecer como fundamental la 

protección de otro tipo de Intereses. 

A través del tiempo, ·ta doctrina jurldlca ha 

evolucionado de manera constante en aquel los segmentos que 

resultan de vital Importancia para el buen orden y suJec16n 

(25).- CARRANCA Y TRUJlLLO. Código Penal Comentado. pág. 213. 
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de la colectividad a las normas establecidas. De ta 1 suerte 

que asf como han surgido muchas y variadas teortas· y 

definiciones. del concepto de la· conducta culposa, 'también 

han aparecido muchas corrientes que encuadran a la conducta 

de acuerdo a Ja manera en que ésta se realice. 

Por lo ·tanto, vemos que una de las principales 

corrientes que determinan la forma de realización de esta 

conducta son las siguientes: 

1. Culpa consciente con previsión o representación. 

2. Culpa inconsciente sin previsión y sin represent! 

c16n. (26) 

En la culpa consciente como su nombre lo Indica, 

el sujeto actOa con plena consciencia de la realización 

de su acto, ya que conoce los efectos jurldicos que entrana 

Ja realización de tal actividad. Estos efectos son previsibles 

por el sólo conocimiento de Ja norma que lo sancionar~. 

pero su voluntad esta encaminada a no desear que se presente 

el resultado previsto por él y considerado jur!dlcamente 

como reprochable a su conducta. 

'(26).- Ibldem. p~g. 247. 
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Por otra parte, en la culpa Inconsciente y. sin 

representac i 6n e 1 suJ eto actOe s 1 n e 1 con oc !miento adecuado; 

es cjeclr, desconoce que la actividad a realizar sea vlolatorla 

de los ordenamientos Jurldlcos, porque no posee el conocimiento 

suficiente e Ignora que tal acto es lllclto, consecuentemente 

esta l Imitado para representarse el resultado que ocasionara 

si realiza la actividad deseada. 

Finalmente encontramos que el contenido y concepto 

de culpa se encuentran plenamente definidos en el art!cu!ci 

9•· fracción segunda de nuestro código penal, el cual nos 

Indica que: 

Articulo 9•. Obra lmprudencialmente el que 

realiza: 

fracción l 1. El hecho tlplco incumpliendo 

un deber de cuidado, que las circunstancias 

y con·dlclones personales le Imponen. 

(27) 

En nuestra legislación penal mexicana, la falta 

de previsión es el factor que determina que la realización 

de un. acto culposo se considere como t!plco, debido a qué 

(27).- COD!GO PENAL. Op. Cit. pag. 9. 
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todas aquellas circunstancias que ocurren en la reaÚzaclOn · 

de una conducta cu 1 posa, son considerados como inherentes 

la actividad comOn del sujeto; por tantci, es condiclOn 

necesaria reprochársele al sujeto, el poder evitar en u·n 

momento determinado el daílo ocasionado con. su actividad, 

porque son elementos que se encuentran 

·conocimiento del sujeto, por tanto éste 

presentes en el 

puede manejarlos 

vo 1 untad y depende fin 1 camente de é 1 actuar con se 1 entemente 

y evitar por· negligencia un resultado que sera sancionado 

posteriormente. 

La conducta realizada como lo Indica nuestro Código 

Penal, debe ser considerada como una conducta descrita en 

un ordenamiento legal, ya que no puede ser reprochada y 

·sancionada una conducta que aunque obrando negligentemente, 

provoque un resultado que no se encuentre tipificado por 

una ley; asimismo, este actuar es un mandato constitucional. 

Al establecer un marco de análisis formalista 

nuestra Legislación Penal. determina que través de sus 

artfculos ao y 90, se entenderá el criterio con el cual 

se Identificarán los delitos realizados en forma dolosa 

y culposa, porque estos vendrán ser un medio de identidad 

por el cual se comprenderá la Intención, conocimiento y 

forma mediante la cual el sujeto ha actuado. 
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Asl al real Izarse una valoración jurldlca sobre 

el dolo y culpa, es necesario considerar todos y cada uno 

de los elementos que Identifican y definen estos conceptos, 

ya que aunque pudieran coincidir en la Integración de uno 

o mas elementos, no deben confundirse el resultado que cada 

uno de estos géneros ocasiona. 

Una vez comprendidos los elementos que componen 

la exlstencla de la culpabilidad y de sus formas, entonces 

pondremos comprender como se identifica la culpa en el del !to 

. de contrabando, debido a. que como lo hemos comentado presenta 

una multlvarledad de formas de reallzaclón, que bien pueden 

parecer culposas o dolosas. 

La culpa la tenemos contemplada de manera definida 

en el concepto mismo que nos brinda la naturaleza del del !to 

de contrabando, debido a que como ya se .ha senalado presenta 

una multlvarledad de formas de realización, que bien pueden 

parecer culposas o dolosas. 

La culpa la tenemos contemplada de manera definida 

en el concepto mismo que nos brinda la naturaleza del delito 

de contrabando, y que se encuentra consignada en el articulo 

102 del Código Fiscal de la Federación y lo establecido 

en el articulo 103 del mismo código, correspondiente a Ja 

forma presunclonal mediante la cual se considera como realizado 
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el delito de contrabando, se necesita de la manifestación 

humana traducida en una acción, en una omisión simple y/o 

uná omisión Impropia que contiene al Igual que cualquier 

otro tipo de actividad, elementos dolosos y culposos, por 

lo cual podemos entender que tanto dolo y culpa se encontraran 

presentes en 1 a ejecución del del 1 to de contrabando y 1 a 

forma presunclonal que el delito de contrabando se considere. 

La culpa en el delito de contrabando, .es Identificada 

como toda negligencia, falta de observancia, falta de 

reflexión, Imprudencia, etc., que provocan como resultado 

la integración del delito de contrabando; es decir, es toda 

actividad omisión realizada y originada por la falta de 

observancia de una conducta considerada como coman a la 

actividad del sujeto y que finalmente ocasionará que el 

delito de contrabando se presuma o se efectGe. 

Asf el del !to de contrabando el deber de cuidado 

y previsión estan dirigidos ser un mecanismo mediante el 

cual se Incumple con un deber de cuidado, por lo tanto 

se reprocha al sujeto el no delimitar sus actos las 

atribuciones que sus propias limitaciones le Imponen, ya 

que al rebasar esta 1 lnea de cuidado que del !mita la creación 

de un peligro, se coloca en una situación en la cual le 

serán reprochados su falta de cuidado y previsión. 
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La culpa en el delito de contrabando, es la 

exteriorización de una actividad considerada como acción 

u omisión, que resulte ser tlplca y antijurfdlca, no querida 

·n1 aceptada, pero que en todo momento ha sido prevista por 

el sujeto. 

Estas condiciones que enmarcan la esencia misma 

de la culpa, provocan el resultado que se considera como 

Ja violación a Jos deberes de un ordenamiento legal. 

DE LA TIPICIDAD Y ATIPICIDAD 

2. TIPO 

MOJtlples han sido las definiciones dadas del 

tipo. 

Para Mezger.- "El tipo es el propio sentido jur!dlco 

penal significa mAs bien el Injusto descrito concretamente 

por la Jey en sus diversos art!culos, y a cuya real lzaclón 

va ligada Ja sanción penal". 

Jlménez de AsOa.- "Lo define como la abstrac·cl6n 

concreta que ha trazado el legislador, descartando los detalles 

Innecesarios para la definición del hecho que se cataloga 

en la ley como delito•. 
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Por lo tanto, se ha llegado a la conclus!On que 

el tipo es la parte esencial para que exista el delito; 

sin el tipo no habrla una sancl6n penal, es decir s.I falta 

el tipo no podrA haber delito, porque la tiplcldad no tendrA 

posibilidad de presentarse. 

TIPICIDAD. - La tiplcidad es el amoldamiento de 

la conducta al tipo previsto por el legislador. 

Para el maestro Fernando Caste 11 anos Tena 1 a 

tipicidad es "el encuadramiento de una conducta con la 

descrlpc!On hecha en la ley; la coincidencia del comportamiento 

con el descrito por el legislador. Es, en suma. la acuñación 

o adecuac!On de un hecho a la hlpOtesls legislativa". (28) 

La tipicldad es Indispensable para que se pueda 

configurar el delito. 

del l to. 

Si falta la tlplcidad no puede haber 

En alemania se gestaron los pdmeros Intentos 

(conceptos) relativos a la teor!a de la tipicidad y en sus 

principios, el tipo fue en su totalidad, los elementos del 

delito Incluyendo el dolo y la culpa. 

(28).- CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal. México 1991, pAg. 154. 
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Haré un pequeño anál !sis de la evolución del ·ti p.o. 

a). Fase de la Independencia.- En esta fase nos 

señala !lellng, que el tipo cumple solamente una funclOn 

de mera descrlpc!On y se separa totalmente de la ant!judlcldad 

·y de la culpabilidad. Es decir el tratar de ver si la conducta 

es Injusta y su autor es culpabl·e son problemas muy 

independientes del tipo, es decir corresponden a la valorac!On 

de la propia conducta, esta cae en el amblto de lo culpable 

y de lo ant!Jur!d!co. 

Al respecto nos dice el penalista Luis Jlménez 

de AsOa, "Ahora bien, una vez formulada en su libro Ole 

lebrevom verbrlchen, su construcción del hecho punible, 

con el funcionamiento descriptivo y autónomo del tatbestand, 

aparece la primera fase de éste,. tal y como se ha expuesto. 

Pero quienes crean que con el lo se agota la doctrina 

Belingnlana se equivocan de medio a medio. El tipo legal 

tendra papel independiente, pero sirve para conectar en 

esa figura abstracta y conceptual, todos Jos caracteres 

y elementos del delito En efecto, la tiplcidad y la 

antljurldicldad son cosas distintas. El Tipo es un elemento 

de la ley penal. La ley penal castiga toda acción t!pica 

(subsumible en uno de los tipos descritos en el articulado 

de la Parte Especial del Código, antijurldlca (contraria 

a la norma son las dos piezas fundamentales en que se apoya 
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la construcción entera del delito, puesto que el tipo describe 

y la norma valora. Pero puesto que lo Injusto no es como 

se creyó antes de Merkel, divisible por ramas Jur!dlcas 

y puesto que no hay Injusto penal, la acción t!plca y la 

acción antijur!di.ca no son la misma cosa, sino dos elementos 

independientes de tal modo que puede una acción ser tlplca, 

por ajustarse de modo descriptivo a un articulo del código 

penal, y no ser antljur!dlca, por existir causas de 

justificación y viceversa, ya que pueden existir. hechos, 

por ejemplo estafa, que no puede sancionarse por no ceíllrse 

al tipo descrito en Ja ley, cree Beling que la separación 

de esas dos caracterlsticas, antljurldlcldad y tlpicldad, 

es de sumo Interés y en algunos casos reviste pa'rtlcular 

trascendenc 1 a .•. (29) 

b). Fase de car~cter indiciario.- En esta fase 

nos damos cuenta que el tipo ya no es una mera descripción 

Max Ernesto Mayer en el aílo de 1915 pub! lea su tratado de 

Derecho Penal. en el cual desarrolla una doctrina en la 

cual su mayor preocupación es otorgar al tipo una importancia 

més· grande que Je dio Bel ing. Lu'is Jlménez de AsQa dice 

que para Mayer la "tiplcidad no es ya una mera descripción, 

atribuyéndole un valor Indiciario. Sigue manteniendo la 

Independencia entre la tiplcidad y la antljurldicidad, pero 

(29).- Tratado, !11, p6g. 661. 
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afirma que el hecho de que una conducta sea ttplca, es ya 

un Indicio de antljurldlc!dad". (30) 

Vemos que para Mayar el tipo cumple una función 

mucho mas Importante, pues tiene un valor Indiciario de 

la antljuridlcldad·de la conducta, constituyendo el fundamento 

para conocer! a. Para Mayer toda conducta que es ·t!plca, 

posiblemente es antljur!dlca. 

e). Fase "Ratio Essendi" o razón esencial de 

la antljuridlcldad.- Esta fue planteada por Edmundo Mezger 

desde 1926 hasta 1931. Luis Jiménez de Asila dice que la: 

"Teor!a de Mezger transparente y aclara en su definición 

del delito: "Acción t!plcamente antijur!dica y culpable". 

Puesto que para Mezger no es ya el delito una 

acción tip!ca, antijur!dica, etc·., es decir, un conjunto 

de caracter!stlcas independientes, sino que constituye en 

primer término una conducta t!picamente antljur!dica, el 

estudio de la tlpicldad no se hace en sección o capttulo 

propio sino que, por el contrario, se Incluye en la 

antljurldlcidad, tratada primero como "injusto objetivo", 

y después como "Injusto tipificado". En 1 a concepc t ón de 

(30).- JIMENEZ DE ASUA, LUIS. La Ley y el Delito. Buenos 
Aires 1980, pag. 297. 
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Mezger la tipicldad es 'mucho mas que indicio, mucho m&s 

que ratio congoscendl de Ja antljuridlcidad llegando il 

constituir la base real de ésta, es decir, su ratio essendl". 

(31) 

Por lo tanto vemos que .la antijuridlcidad es la 

ratio escendi de la tiplcidad, por eso se crean las figuras 

penales porque el legislador considera antijurldico Jos 

comportamientos de estas figuras. 

Pero también es muy cierto como nos dice Hax Ernesto 

Mayer en su teorla indiciaria, nos afirma que "no toda conducta 

tlpica es antljurldlca, pero s! toda conducta tlplca es 

un Indicio de antijuridlcldad". Nos afirma que la tlplcldad 

no es solamente descriptiva sino también Indiciaria de la 

a~tijurldlcidad. 

Eri cuanto a la tiplcidad diremos que es muy esencial 

porque es el amoldamiento de la conducta al tipo .previsto 

por el legislador. 

Para el maestro Fernando Castellanos Tena la Tipicidad 

es "la acuñación o adecuación de un hecho a la hipótesis 

(31).- JIMENEZ DE ASUA, LUIS. La Ley y el Delito. Buenos Aires 
1980. Pag. 297. 
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legislativa". ~32) 

En el articulo 14 de nuestra ConstltuclOn Polltlca 

nos dice en el tercer parrafo. 

"En los juicios del orden criminal queda prohibido 

Imponer, por simple analog!a y aOn por mayorla de razón, 

pena. alguna que no esté decretada por una ley exactamente 

apllcatile al delito de que se trata". 

También se harA menclóri la deflnlclOn que dA 

nuestro Código Penal al definir el delito "como el acto 

u omlslOn que sancionan las leyes penales (articulo 7). 

Con· esto nos damos .cuenta que no puede existir 

por ningún motivo delito si no hay tlpicldad; a esto encuadra 

la fórmula "nulum crimen sine tipo". 

A continuación haremos un esquema de los tipos, 

basandome en el cuadro que nos describe el penalista Fernando 

Castellanos Tena en su libro "Lineamientos Elementales de 

Derecho Penal". 

(32). - CASTELLANOS TENA, FERNANDO. LI neam lentos E 1ementa1 es de 
Derecho Penal. México 1991, p6g. 154. 
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CLASIFICACION DE LOS TIPOS 

Por su composlclón 

Pot su ordenacl6n 

En funcl6n de su autonomla 

o Independencia 

al. Normales 

b J Anorma 1 es 

a) . Fundamentales 

o 

'básicos 

a) 

b) Especiales 

b) 

a) 

c) Complementados 

b) 

a) autónomos 

o 

Independientes 

b) Subordlnaaos 

aJ 

agravados 

Privilegiados 

Agravados 

Privilegiados 

Alternativos 
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a) Casulstlcos 

Por su formulac!On b) Precisos 

a) De dano 

Por el resultado b) De peligro 

Primeramente veremos en cuanto 

se clasifican en Normales y Anormales. 

b) Acumulativos 

su Compos i c l ón 

Los tipos normales vemos que se Integran con 

elementos ünlcamente objetivos, es decir cuando el legislador 

sólo se limita hacer una descripción objetiva; mientras 

que los tipos anormales Incluyen ademas elementos normativos 

y subjetivos, cuyo conoclmlento lo tiene que valorar el 

apl.icador de la ley. 

Por lo tanto vemos que si existe una gran diferencia 

entre estos dos tipos: 

Respecto a la ordenación metodológica se clasifican 

los tipos fundamentales, especiales y complementados y a 
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privilegiados. 

últimos 
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se clasifican en agrav lados ·y 

Los tipos fundamentales o baslcos son los que 

se constituyen por la Integración de sus elementos, la esencia 

de otros tipos legales. Los. tipos básicos forman la parte 

central del sistema de la parte especial del Código. Por 

ejemplo dentro del cuadro de los delitos contra la vida, 

es tipo básico el de homicidio descrito en el arttcufo 302 

de nuestro código penal. 

Son tipos especiales lo que necesariamente se 

tienen que formar con elementos del tipo básico, a los cuales 

se les adhieren ciertas caracter!stlcas de tal modo que 

aOn formándose por tipos básicos son Independientes de éstos. 

Los tipos complementados son los que quedan 

subordinados al tipo básico, pero se adhieren nuevos elementos 

estos tipos. pero siempre amparándose, girando alrededor 

de los cuales se forman. 

Los tipos especiales y los complementados pueden 

ser agravados privilegiados; atend léndose s 1 empre su 

penalidad en relaclón a los tipos básicos. 

En función de su autonom!a o independencia se 
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clasifican en aut6nomos o Independientes y en subordinados. 

Los tipos autónomos son los que no dependen de 

nlngfin otro tipo, se rigen por s1 mismos porque tienen 

existencia propia: mientras que los subordinados están siempre 

unidos al tipo b6slco, porque adquieren su , existencia por 

este tipo básico, al cual se tienen que subordinar siempre 

y por medio de éste se complementan, por ejemplo como nos 

dice el maestro- Fernando Castellanos Tena "el homicidio 

en riña". (33) 

Respecto a su formulaci6n se clasifican en casu!stlcos 

y 'precisos, que a su vez los casu!stlcos se subclaslflcan 

en alternativos y acumulativos. 

En los tipos de formulaclOn casutstlca el legislador 

nos proporcionará varios modelos para precisar el delito, 

es decir que el legislador no nos da una conducta uniforme 

en relación con el tipo, nos proporciona casi totalmente 

las formas en que debe darse el delito. Al respecto estos 

se subdividen en alternativos y acumulativos. 

(33).-

Los alternativos prevén diversas modalidades de 

CASTELLANOS TENA, 
de Derecho Penal. 

FERNANDO. Lineamientos Elementales 
México 1991, pág. 157. 
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realización; diversos ac.tos se efectoan alternativamente 

de modo tal que su valor fungible hace indiferente la ejecución 

de· cualquiera, pues con uno o con otro acto el del !to se 

conforma. 

En los acumulativos se necesitan de todas las 

hipótesis que plantee el tipo descrito. 

En lo que concierne los tipos de formulación 

precisa son los que describen una hipótesis Onlca; en donde 

se centra todo el proceso de ejecución. O sea que en estos 

tipos On!camente se requiere una hipótesis determinada para 

que pueda formarse. 

Para terminar con esta clasificación hablaremos 

de los tipos que se clasifican por el resultado que son 

los de daño o peligro. 

Son de dano, cuando el tipo protege Jos bienes 

contra el daño que puede ser de destrucción o de disminución. 

Y en Jos de peligro, el tipo protege especialmente 

el bien jur!dlco del peligro que puede estar acechAndole. 



- 128 -

3. ANTIJUDICIDAD 

Como hemos visto, el del !to al ser un. acto que 

lesiona el o los bienes jurldlcamente tutelados por el Estado 

necesariamente éste debe realizarse mediante la adecuación 

de diversos elementos que permitan su composición para poder 

ser analizados como un todo concreto y distinguir por tanto 

si la conducta realizada es tlplca, antljur!dlca y culpable. 

As! pues, la antijurldlcldad al ser un elemento 

que Integra ia comisión del delito es considerado a su vez 

como un elemento contradictorio en esencia todo ·orden 

o reglamentación legalmente impuesta por el Estado, ya que 

éste al regular normas de caracter cultural y social que 

constituyen .los principios de convivencia humana Inherentes 

toda sociedad contrapone ciertos renglones, normas que 

mas que beneficiar el aspecto humanltarlsta de la misma, 

las relega 

integración, 

.convert 1 rse en normas 

seguridad y beneficio de 

cual estan destinadas. 

que perjudican la 

la sociedad las 

Si atendemos al concepto por si mismo, nos daremos 

cuenta que la antijurldicldad es la composición negativa 

de la adecuación de una conducta al tipo legal, considerando 

que la ralz de esta palabra (ANTI) significa negación por 

lo tanto el contenido de Ja palabra antljuridicldad significara 
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la negac!On 

rompimiento o 

a todo ordenamiento jur!dico 

violación la aceptac!On de 

mediante el 

los valores 

establecidos en todo ordenamiento legal. 

Tenemos que dentro de la esfera jur!dlca del Derecho 

encontramos las tesis de varios juristas que c,olnclden en 

ubicar el contenido de la ant!jurldlc!dad como la violación 

o no aceptación de los valores establecidos en una sociedad 

como normas de caracter legal. 

nos 

Encontramos 

brinda Fernando 

que la primera de ellas es la 

Castellanos Tena al definirnos 

que 

la 

antljurldicldad como: "La violación del valor o bien protegido 

que se contrae al tipo penal respectivo". (34) 

Para Max Ernesto Mayor: "La contradicción de las 

normas culturales establecidas por el Estado". (35) 

Concretamente 1 a ant!jurld!cldad es un juicio 

que comprende el analisls del acto delictivo por si mismo 

y no como una disgregación de modal !dades, formas o actos 

determinados de conducta, por lo tanto dicho análisis va 

(34).- CATELLANOS TENA, FERNANDO. Op. Cit., pag. 178. 

(35).- MARQUEZ, RAFAEL. Op. Cit. pag. 194. 
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encaminado directamente establecer un contenido objetivo 

Y. no subjetivo de la Identidad del acto como negación. a 

los principios basicos de toda reglamentación legal impuesta 

en una sociedad por el Estado. 

Al entender que ta antljuridlcldad es analizada 

desde un punto de vis ta meramente obj et 1 vo, se 1 nduce 

la aceptación de que tal concepto no engloba dentro de su 

marco jurldico la relación pslquico-emocional que se establece 

en el Animo del sujeto al real izar una determinada conducta 

considerada cómo lllclta dentro ~e una leglslaclOn. 

La doctrina jurldlca mexicana se ha visto Influenciada 

por diversos .enfoques y corrientes que Identifican al concepto 

de antijuridicldud-de la siguiente manera. 

La primera de ellas es la que considera que el 

contenido del concepto de antljurldicldad debe ser estructurado 

desde un punto de vista formal (Corriente formalista) y 

la segunda de ellas es ta 

surge y se 

materialista), 

manifiesta 

y las dos 

que 

en 

nos 

considera que tal 

forma materl_a 1 

dicen que se 

identificadas de la forma siguiente: 

La corriente forma 1 i sta establece 

concepto 

(Corriente 

encuentran 

que la 

antljuridlcldad se concreta delimitar e Identificar la 
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violación o tnfracci6n a la norma legalmente establecida, 

porque se atiende fundamentalmente a los aspectos cualitativos; 

es decir, se analiza la violac!On por si misma, debido 

que se ve al del !to como al objeto del Derecho y no como 

al sujeto, se anal izan concretamente el aspecto estructural 

del delito, considerando si el acto realizado se contrapone 

las disposiciones normativas establecidas. (36) 

La segunda corriente, es la corriente materialista, 

atiende fundamentalmente los aspectos cuantitativos del 

delito, porque tal corriente considera que ta antijuridicldad 

cuantifica el daílo que se genera como resultado de haber 

cometido un acto considerado como delito. As! pues la 

identidad de la antljuridlcldad material se da al ubicar 

que tanto dafto se ha causado .a la colectividad como resultado 

de 1 a com l s l On de un acto de 11et1 va, de ta 1 manera que pueda 

finalmente comprenderse de qué manera pueda aplicarse una 

sanción que restablezca en parte o en Igual medida el daílo 

causado. 

Concretamente nuestra legislacl6n penal mexicana 

al aceptar que la ant.ijurldlcidad se integra como un elemento 

positivo del delito, se entiende que está encaminada 

(36).- CASTELLANOS, FERNANDO. Op. Cit. pág. 180. 
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Identificar si 

uno o, varios 

descrlpt i vo y 

la conducta manifestada 

sujetos se ajusta un 

si tal conducta puede 

y exteriorizada por 

ordenamiento lega 1 

violar o viola lo,s 

principios legales Impuestos por el Estado. 

estructura 

tlpicldad. 

Ahora bien, 

positiva 

el 

del 

tercer 

del !to 

elemento 

es el 

que l ntegra 1 a 

denominado como: 

La tlplcldad como elemento del delito surge 

conjuntamente con 1 a aceptac 1 ón de adecuac Ión de 1 concepto 

de tipo legal consignado en un ordenamiento legalmente 

establecido, considerando por consecuencia que la tlplcldad 

ser! a: 1 a lnterpretac i ón de 1 a conducta por e 1 ser humano, 

ajustada a una descripción normativa establecida en la ley. 

La tip!cldad al Igual que la antljuridlcldad, 

son elementos de vital trascendencia dentro del estudio 

de Ja estructura del delito, ya que al ser considerados 

como elementos de valoración jur!dlca estos determinan si 

una conducta se encuentra consignada en una disposición 

1 egal , y ser por tanto acreedora a unn sanción que 1 a propia 

1 ey 1 e Imponga. 

Los primeros antecedentes del vocablo tipicld~d 

los encontramos Inmersos en la esencia misma y concepto 



- 133 -

del tipo, el cual significa la descripcl6n de una norma 

de condu~ta que es considerada como prohibida, por lo tanto 

la tlplcldad al darse conjuntamente con. el tipo, significará 

el adecuamlento o exteriorización de una conducta que 

concretamente se ajusta al contenido de la descrlpcl6n del 

tipo legal. 

que 

del 

que 

1 a 

Dentro de la doctrina del Derecho Penal, tenemos 

el máximo exponente en la concepción y configuración 

contenido de la tiplcldad es· Ernest Belllng, por lo 

rompe con las antiguas tesis formallstas de considerar 

tfplcldad como un componente general del delito en 

donde se encuadran todas las circunstancias que pudieran 

Incurrir en él. Ernest Bell!ng, hace una distinción sobre 

las antiguas corrientes tradicionalistas y transforma el 

concepto de tlplcldad, al considerarlo como un elemento 

pos 1t1 vo y más que nada como un elemento que perml te 1 a 

valoración descriptiva de la conducta humana. 

Posteriormente tenemos - la creación de varias tesis 

en las cuales se puede apreciar el mismo sentido de valoraclOn 

que estableció Belling, por ejemplo tenemos la que nos brinda 

el maestro Carranca y Trujlllo al definirnos que la tlplcldad 

es: "La adecuación de la conducta concreta al tipo penal 

concreto". (37) 

(37) flárquez, Rafel. Ob. Cit. Pag. 2D8. 
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Para Fernando Castellanos Tena es: "El encuadramiento 

de una conducta con la descripción hecha en ta ley, la 

coincidencia del comportamiento con el descrito por el 

legislador. (38) 

En nuestra legislación penal mexicana·, el concepto 

de tlplcldad como elemento constitutivo del delito, lo 

encontramos establecido en el articulo 14 Constitucional, 

fracción 11 que a l·a letra dice: 

"En los juicios del orden criminal penal queda 

prohibido Imponer por simple analog·la y aún por 

mayorla de razón pena alguna que no esté decretada 

por una ley exactamente apl !cable al del !to que 

se trata". (39) 

4. IMPUTABILIDAD 

Es entendida como un elemento positivo del delito, 

al saber que sus caracterlstlcas· le Identifican como un 

(38).- CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Ob. Cit. pág. 168. 

(39).· Constitución Pollt!ca de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ed. de la LII Legislatura de la Cámara de Diputados, 
México, 1987. pág. 45. 



- 135 -

elemento que permite interpretar, razonar, analizar, 

configurar, etc., el ·acto deseado par el· sujeta. 

La imputabi 1 !dad en nuestro derecho es considerada 

como sinónimo de identlf!cacl6n y como capacidad de decisión 

que pasea el sujeto al real Izar ·un acto considerado como 

.del !to, 

Un sujeto es Imputable· en tanto conozca y maneje 

las condiciones de modo, lugar y tiempo al realizar el acto 

deseado; es decir, estamos ante la formalización de las 

candlcio.nes que integran o constituyen la consumación del 

acto !licito ya que el sujeto tiene la voluntad y el 

conocimiento de que el acto que real Izara es considerado 

como del !to. 

Del concepto antes mencionada podemos determinar 

que la imputabilidad se Integra mediante dos elementos: 

a) Voluntad 

b) Cono e !miento 

. Dichos elementos determinan en el sujeto 

psicológica que Influye de manera directa para 

reallc~ el acto delictivo. 

la causa 

que éste 
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Sobre el origen y la Importancia de la Imputabilidad 

en la esfera jur!dlca del derecho, han surgido varias 

corrientes que Integran y adecuan estos dos factores como 

elementos que constituyen el carácter Imputable del sujeto 

al real izar un acto que se encuentra Úpiflcado dentro de 

un ordenamiento legal, dichas teor!as son: 

1.~ La corriente o escuela cl6slca. 

2.- La corriente o escuela positivista. (40) 

La escuela clasica establece fundamentalmente 

que: "La Imputabilidad se Identifica como el libre albedr!o; 

es decir, es la libre determinación en el sujeto, para querer 

realizar o no un acto delictivo". (41) Como vemos esta 

escuela establece un criterio uniforme al aceptar que no 

existen mecanismos o disposiciones fuera del ámbito Interno 

del sujeto que Influyen de tal manera que éste no tenga 

libre ·albedr!o para decidir un acto o no. 

Esta escuela al calificar a un sujeto como imputable, 

necesariamente evalOa el libre albedr!o que éste tuvo para 

valorar la acción realizada. 

(40).- Márquez, Rafael. Ob. Cit. pág. 234. 

(41).- Ibldem. 
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Por el contrario la escuela positivista, niega 

toda validez a la fundamentación y criterio de la escuela 

clasica porque considera que un sujeto no goza del Übre 

albedr1o porque no tiene la capacidad de analizar y de valorar 

si la acción que ejecutará podrá ocasionar algOn dano o 

si se encuentra considerada como prohibida en un ordenamiento 

legal toda vez que el Estado ha actuado de tal manera que 

no logra establecer los ordenamientos· normativos en la 

sociedad para que ésta pueda desenvolverse libremente. 

Consecuentemente la existencia de estas dos escuelas 

ha fomentado la presencia de muchas teorlas acerca del concepto 

Imputabilidad que se ajustan o confirman el enfoque que 

cada una de esta~ escuelas han dado al mundo del derecho. 

Cabe destacar que una de las primeras teorlas 

que se han destacado por su importancia, revisten un enfoque 

clásico. Carrancá y Trujlllo nos dicen que la Imputabilidad 

se expresa como: "Seré Imputable aquel que posea al tiempo 

de acción las condiciones pslqulcas exigibles para poder 

desarrollar su conducta socialmente. todo aquel que sea 

apto e Idóneo jurldlcamente para observar una conducta 

. socialmente que responda 

sociedad humana". {42) 

las exigencias de Ja vida en 

(42).- CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Ob. Cit. ,pág. 218. 
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Para Max Ernest Mayer: "La lmputabl 1 id ad es 1 a 

posibilidad condicionada por Ja salud mental y por· el 

desarrollo del autor para obrar segfin el justo conocimiento 

del deber existente". (43) 

El conocimiento que brinda toda esta serle de 

teor!as o estudios dan por resultado que se analice qué 

enfoque o dirección se debe adoptar para formalizarse un 

criterio definido o concreto con respecto la Identidad 

de la lmputabll ldad, su apl icac!On y dependencia con otros 

conceptos analogos que posean la misma identidad del delito, 

por consecuencia en nuestra esfera jurldica de derecho penal 

se asocia la Idea de que la culpabilidad es una consecuencia 

inmediata de Ja Imputabilidad, puesto que la culpabilidad 

Implica un sentido de responsabilidad que asume el sujeto 

al reallz.ar el acto delictivo, constituyéndose as! en una 

base o soporte por el cual el sujeto que es Imputable se 

·1e atribuye y reproche su culpabilidad. 

en 

lo 

De ta 1 suerte 

un presupuesto de 

def(ne el maestro 

que la lmputabll ldad .al convernrse 

la culpabilidad se constituye como 

Fernando Castellanos Tena en:. "La 

capacidad de querer y entender". (44) 

(43).- MARQUEZ, RAFAEL. Ob. Cit. p~g. 233. 

(44).- CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Ob. Cit. pag. 217. 
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As! puest la Imputabilidad establece la existencia 

de la relación que se da entre la causa del del ita y el 

sujeto que la realiza, por tanto una evaluación del concepto 

de los elementos que configuran la existencia de un hecho 

punible determinan que este ha sido t!plco, antljurldico 

e Imputable que lo realizó. 

5. CULPABILIDAD 

La culpabilidad a.1 destacarse como una figura 

jurldica que Interviene dentro del proceso de ana.ltsls que 

se realiza en la Identificación de las conductas consideradas 

como delictivas es atendida· como sinónimo de lndlvidualizaci6n 

porque va encaminada a Identificar el sujeto la acción culpable 

que éste ha realizado. 

La culpabllldad al ser un elemento indivlduallzador,· 

por determinarse la situación psicológica que se establece 

en el ánimo del a~tor del acto realizado, concretándose 

a reprochársele al sujeto la violación de la norma legalmente 

establ eclda. 

As! vemos que d~ntro del campo del derecho, la 

culpabl.lldad al ser Identificada como un elemento lndivlduallz.!!_ 

dar genera la creaclOn de dos corrientes que identifican 
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1 a naturaleza y concepto de este e 1 emento desde dos puntos 

de vista: 

La primera corriente es la que se denominó como 

corriente psicologista y la segunda de ellas es la corriente 

norma 11 sta. 

La corriente psicologista sustenta sus principales 

elementos de ·identidad en el positivismo del siglo XIX. 

(45) 

Formalmente establece una distinción de contenido 

entre el objetivo y lo subjetivo del delito;· es decir, enfocan 

al elemento objetivo como la identidad misma de la 

antljurldlcldad y lo subjetivo como sinónimo de culpabilidad, 
1 

mediante esta distinción que realizan los subjetlvlstas,. 

estructuran el enfoque jurtdlco que los pslcologlstas dan 

a la naturaleza de la culpab.llldad, la cual ser6 entendida 

como la relación pslcol6glca que se da entre el autor y 

la acción realizada localizando la lntegracl6n de un elemento 

volitivo o emocional y de un elemento Intelectual o de 

conocimiento que determinan el querer realizar un acto o 

no. 

(45).- Cfr. Diccionario Jurtdlco Mexicano. T. 11, p6g. 374. 
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De la misma manera esta corriente al establecer 

doctrlnalinente sus conceptos sobre 1 a naturaleza y contenido 

de la culpabilidad, justifica que ésta puede presentarse 

de varias formas o especies, ya que formula que es un concepto 

elástico que puede aplicarse en la medida entre el sujeto 

que ha realizado o no una acclOn, estas formas fueron llamadas, 

"Dolo y Culpa". (46) Para esta corriente y en general para 

todos aquel los estudiosos del derecho el dolo es el ánimo 

o Intención con que el sujeto conscientemente real iza un 

hecho ·Y la culpa es la falta de cuidado o previsión al realizar 

o no una conducta. 

Finalmente esta corriente determina que el presupuesto 

de la culpabilidad sólo se eliminará mediante un proceso 

de evaluación en el cual concurra en él causas que eliminen 

el nexo de dependencia psicológica entre la mente del autor 

y su acción realizada. 

Por otro lado, vemos que la corriente normalista 

es Iniciada . por 

del siglo XX. 

y naturaleza de 

Relnhard Von Frank, en la primera etapa 

Esta corriente establece que el contenido 

la culpabilidad debe ser entendido desde 

el presupuesto m!smo que encierra la reprochabll ldad, porque 

(46).- CASTELLANOS TENA, FERNANDO; Ob. Cit. pág. 237. 
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en si, el concepto de reproche engloba en su esencia un 

sentido de retribución; es decir, si en un análisis jurldlco 

se determina que la acción u omls!On real izada por un sujeto 

es tlplca y. antljurfdlca, al sujeto debe reprochársele su 

conducta y consecuentemente debe apl icársele una sa.nclOn 

como castigo Impuesta por el Estado por la violación. a las 

normas Impuestas por éste. (47) 

Concretamente 1 a corr 1 ente normat 1 va cond 1 el ona. 

a ser a Ia culpabl ! !dad un juicio. de reproche que se debe 

hacer al Infractor cuando su acción ha sido calificada como 

dolosa o culposa, cuando su acción de este juicio, de· 

reprochabl 1 id ad es una Integración final de conceptos y 

elementos que estructuran su teorla en base n la valoración 

que de estas se hacen; es decir, estudian Jos elementos 

psicológicos que Intervienen en el nexo de dependencia que 

se forma entre el sujeto y el hecho real Izado por éste. 

Por otro lado, adicionan a su corriente elementos de valoración 

normativa ya que los elementos de los presúpuestos normativos 

de la pena, fundamentan el juicio de reproche hacia el sujeto 

por el acto considerado corno delito ya que la exigibllldad 

de· una sociedad, determinan la conducta mediante la cu~! 

el ~ujeto debe comportarse. 

(47).- CFR. MARQUEZ, RAFAEL. Ob. Cit. pag. 241. 
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Ahora bien, el contenido mismo de la culpabilidad 

al ser considerado como un elemento lndivlduallzador queda 

plasmado. en la función que éste tiene como elemento Integrante 

del del lto porque se convierte en un presupuesto de la 

punlbllldad. 

Esta escuela estableció que al convertirse la 

culpabilidad en presupuesto, se limitó la función de la 

pena como medio de· retribución ya que es el Estado quien 

adecua ésta en la medida en que el acto del lctlvo ha causado 

daño a la colectividad. 

Como se ha visto, estas dos corrientes Identifican 

la culpabilidad como un elemento del delito mediante el 

cual se liga necesariamente Ja intención del sujeto con 

el acto realizado. Por tanto desde el punto de visto de 

nuestro código penal, la culpabilidad ~s aceptada como un 

elemento indivldualizador de la acclOn, debido a que la 

selecc!On de las penas que se aplican son tdentlf(cadas 

desde un marco objetivo donde cada sanción se apl lea a cada 

·caso concreto. 

Nuestro concepto de !nd!vlduallzaclOn lo encontramos 

en el contenido del articulo 14 constitucional .que consagra 

el principio de legalidad, igualdad y justicia, en donde 

queda plasmado que todo individuo es ante el derecho un 
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ente social al- cual se le,_debe brindar protección y justicia, 

por 1.o cual todas aquel las garant!as ·de que goza deberán 

ser aplicadas de manera estricta y no gozar~ de beneficios 

que.las leyes no le otorguen. 

As! vemos que dentro de nuestra jurisprudencia 

mexicana los criterios que se han establecido son fundamentados 

e_n base a estas dos corrl entes, grac las 

que por un 1 ado se retomaron conceptos 

que encontramos 

principios de la 

corriente ps lcolOglca y por el otro vemos que se adoptaron 

criterios de' ·1a corriente normatlvlsta, por lo cual se ha 

establecido que se da una conjunción entre estas dos teorlas 

para brindar conceptos y razonamientos uniformes que determinan 

teóricamente que en nuestro derecho el dolo y la culpa son 

1 ntegrados nuestros ·preceptos pena les como mera forma 

y elementos de la culpabll !dad que permiten Identificar 

o adecuar la Individualidad de una conducta a la forma de 

real!zaclOnde un delito. 

Por con secuenc 1 a esta forma de !dentlf!caclón 

la tenemos contenida en el articulo avo. que nos dice: 

Art1culo evo. "Los delitos pueden ser:· 

1. Intencionales 
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2 •.. No lnt~nclonales.o de Imprudencia. (48) 

Al manejarse en nuestro código penal , que la 

culpabilidad es. un juicio de valoración que permite estudiar 
.· ,·; 

de qué manera la Intención se ha manifestado en el sujeto, 

permite también a su vez determinar que tanta responsabilidad 

recaerá en el sujeto por la Intervención directa o Indirecta 

que se ha tenido para llevar a cabo la ejecución del delito. 

6. PUNIBILIDAD 

la punibll ldad es la conjunción de la Integración 

de los diversos elementos que constituyen la Identidad misma 

·del del.Ita: es decir, es el Identificar el hecho punib.le 

cuando ·el acto delictivo se encuentra conminado por una 

ley que lo está tlplf lcando con una sanción que es punible. 

En nu.estra leglslaclón penal, encontramos qu'e 

la ·punlbllldad queda· Integrada como un elemento del del !to 

en el articulo 7mo. del Código Penal. 'al establecer que 

es necesaria la exigencia de una sanción (corporal, pecuniaria) 

al Infractor por el acto u omisión real izados y considerados 

jur!dlcamente como delitos. 

(48).- Código Penal. Ob. Cit. pág. 6. 
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Esta exigencia se hace con la condición de. que 

.el acto realizado por el sujeto sea tfplco, antljurldlco 

y culpable porque sin la realización de estos requisitos, 

tal exigencia ple~de su esencia de ser. Es indudabl.e que 

nos encontrarlamos en la situación de que el acto asr realizado 

no es un delito jurfdlcamente tutelado y por tanto su 

valoración dependerá de otros elementos que lo condicionan 

a ser Identificado como una falta u otra figura jur!dlca. 

Ahora bien, la definición que nos brinda Francisco 

Pavón Vasconcelos, nos muestra claramente la Identidad que 

se le da al concepto de punlbilidad, debido a que ésta la 

ubica como aquella amenaza de pena que el Estado asocia 

toda violación que se real Ice 

las normas jurldlcas dictadas 

a los deberes consignados 

por el mismo Estado para 

garantizar· la permanencia del orden social. 

Esta deflnlcl6n .a! Igual 

el articulo 7mo. del código penal, 

regulador del Estado al vigilar y 

que la que nos brinda 

determl nan el carácter 

tutelar las conductas 

antisociales consideradas como delitos que lesionan gravemente 

la colectividad, estableciéndose por ello la dlsposicl6n 

de una o varias sanciones como castigo por la vfolacl6n 

a las normas reguladoras de nuestra conducta. De aqu! que 

la punlbllldad es la Identidad misma del delito, porque 

determina el carácter sancionador de una conducta al 
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co~flgurarse ésta como un acto prohibido por Ja ley. 



CAPITULO I 11 

ASPECTOS JURIDICOS DEL CONTRABANDO. 

1. SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y 

SANCIONES PENALES. 

2. PREVISION LEGISLATIVA DE LAS NUEVAS 

FORMAS DE CONTRABANDO. 

3. EL ACTUAL REGIMEll Y SU LUCHA CONTRA 

EL CONTRABANDO 



1. SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y 

SANCIONES PENALES 

Dentro de la Constltuc!On Pol!tlca de Jos Estados 

Unidos Mexicanos Ley suprema de la NaclOn, existen entre 

las atribuciones Innatas del Estado, el de dividir y equilibrar 

los poderes pObl leos mediante los cuales . el pueblo ejerce 

su soberanla, estableciendo en su articulo 49, lo siguiente: 

"El Supremo Po<ler de Ja FederaclOn se divide, para su 

ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial". 

En tales condiciones, el Estado s61o podr~ actuar 

realizando Onlcamentc tres tipos de funciones, a saber.: 

Legislativa, Administrativa y Jurisdiccional. 

En tal virtud, concluimos demarcando al Derecho 

Administrativo como aquel que regula el comportamiento del 

Estado con motivo del ejercicio de la función administrativa, 

Imponiendo su poder soberano para garantizar el cumpl.lmlento 

de aquellas normas, que por su esencia propia son de vital 

Importancia para el mejor desarrollo y bienestar de la 

comunidad representada. As! vemos que el Estado para subsistir 

y otorgar a los particulares toda lndole de servicios pObllcos, 

realiza una serle de actividades muy dlsimbolas, entre las 

cuales destacan entre otras cosas, la intervención en las 

actividades económicas afectando los particulares por 
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la vla del Impuesto, para los efectos de la recaudación, 

manejo y erogación de esos medios económicos. 

La rama del Derecho Administrativo regu 1 adora 

de estas actividades, es el Derecho Financiero PObllco, 

"dentro del cual operan las etapas de recaudación, manejo 

y erogación de los medios económicos. En cuanto a la primera 

etapa se avo.ca a su estudio el Derecho Fiscal, determinando 

por medio· de varios ordenamientos legales,. la forma como 

se debe llevar a cabo dicha recaudación. 

Anton Oneca y Rodrlguez Munoz, anotan sobre el 

particular, que "circunstancias extraordinarias· crejdas 

por nuestra guerra, seguida de la mundial, han obligado 

al Estado a Intervenir en la vida económica y proteger con 

sancl6nes su acilvldad directora", los mismos autores, al 

hacer un examen de fas armas del Derecho Perial Especial, 

nos dicen: "Ha.v un Derecho Penal Financiero constituido 

principalmente por la ley penal y procesal y defraudación 

del 14 de enero de 1929. (1) 

En resumen, explicada y hecha la ubicación del 

Derecho Fiscal . dentro del Derecho Financiero PObl ico y éste 

(1).- Derecho Penal. Tomo l. Parte General, Madrid. p!g. 
81. 
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a su vez, como Integrante del Derecho Admln ! strat 1 vo y ·Po.r 

ende, en el Fiscal. 

Lo expuesto nos permite asegurar que las violaciones 

a J rég lmen f 1 sea l determinado por e 1 Estado, produc 1 rán 

una perturbación esencialmente económica y, en mucho menor 

grado, financiera, pudiendo clasificar tales violaciones 

de acuerdo con el criterio del legislador en Infracciones 

y delitos. 

Sentado esto, trataremos de ubicar Ja legislación 

represiva fiscal en el cuadro del Derecho Penal. Sin mayor 

esfuerzo comprendemos que esta legislación es, en parte, 

Derecho Administrativo, pero sus ralees más profundas se 

arraigan en el Derecho Penal Substancial. 

Precisada la posición del Derecho Penal Fiscal 

dentro del Derecho Penal Administrativo,. toca como siguiente 

punto desarrollar Ja sltuaclOn que Oste guarda con el 

Derecho Penal ComOn, o sea, si se le considera como un derecho 

autónomo o si por el ·contrario, forma parte del Derecho 

Penal comOn, y en Oltlmo caso, si es Independiente el uno 

en relación con el otro, pero formando 

llamado Derecho Penal General. 

su vez un todo 

Hagamos ahora un ligero estudio de las diferentes 
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teorlas elabriradas al respecto, destacando la posición jurldlca 

de cada uno de los autores. 

El Derecho Penal Administrativo, pers 1 gue. una 

final !dad preponderantemente económica y el lo se deduce 

el aramente de 1 conten 1 do substanc la 1 de 1 os preceptos de 1 

Código Penal ComQn. (2) 

Además se afirma que "exlstlra la ley especial 

cuando el precepto recoja todas las caractertstlcas 

fundamentales del tipo general . (tipos penales contenidos 

en el Código Penal ComOn) y además alguna más especifica 

·(protección econ6mica) que al ser especial izadora determina 

la singularidad de la Jex speclalls. ·As 1 tenemos que e 1 

Derecho Penal Administrativo n·o prevé, ni aporta elementos 

nuevos al delito de los existentes, pues sólo determina 

pecul laridades especiales su! generis como el bien Jur!dlco 

tutelado, la dispersión de sus preceptos, la descripcl6~ 

formal y objetiva, la vaguedad, la tipif!c.aclón, etc., pero 

en esencia no difiere del Derecho Penal Administrativo, 

contraria a toda.técnica jur!dlca. (3) 

(2).- Derecho Penal. Tomo l. Parte General, 198.5. pág. 229. 

(3).- CEPEDA LOPEZHERMOSA, RODOLFO. Ob. Cit. pág. 22. 
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S A N C 1 O N E S • 

SANCION CORPORAL. 

Este- concepto, es decir, el de sanción, posee 

un se11tldo ainpl lo y genérico que tiene como facultad poder 

expresar todas las consecuencias jurldlcas de fl.nalldad 

que conlleva la ejecución de un delito. 

As! pues, al comprender que la sanción es la 

expresión final la comisión de un delito, éste deberá 

de real Izarse mediante una facultad Intimidatoria que brinda 

nuestro Derecho Penal Mexlcan.o, o bien mediante un sistema 

de readaptación social que brinda como su nombre lo indica 

la posibilidad de readaptar al delincuente al medio o núcleo 

social al cual pertenece. 

Esta facultad humanista que se desprende de las 

dos funciones que tiene la sanción, se ajusta la 

determinación legal que se hace ya que para la aplicación 

de ésta no sólo se analiza el resultado producido, sino 

que se rev 1 san también e 1 agente que lo ha comet Ido y e J 

modo, Jugar y tiempo de realización del delito, para que 

conjuntamente· y en base los presupuestos que brinda el 

acto cometido, se realice una valoración jur!dica que concluya 

en la determinación espec!fl.ca de Identificar a Ja conducta 
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efectuada y 1.a lesión de ésta a la sanción correspondiente. 

El concepto y contenido de la sanción, entendido 

éste como la adecuación penal de una conducta realizada 

que se encuentra ajustada a una norma que determina finalmente 

qué castigo se aplicará por el acto realizado, ha sufrido 

lo largo de su evolución much!slmas transformaciones que 

le han caracterizado de diferentes maneras. 

As! vemos por ejemplo, que la sanción en los 

principios de· 1a .evolución social del hombre, fue entendida 

como una expiación impuesta como castigo por los. sacerdotes, 

debemos recordar que en estos inicios que abarcan los primeros 

.siglos de manlfastación humana, los grupos sociales eran 

regulados polltlca, social y culturalmente por sacerdotes, 

de tal suerte que el derecho penal adquiere un caracter 

d·lvlno. 

Posteriormente, la sanción fue considerada· como 

Ja libre determinación de Ja pena, mediante la cual el ofendido 

se hacia justicia por s! mismo. Esta etapa se caracterizó 

por un mecanismo de aplicación bárbaro en la cual la Ley 

del Tallón justificó que todo esto realizado por el ofendido 

en contra de su agresor serla válido. 

Poco a poco este sistema del. Talión fue sustlfu!do 
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por otros que se Identificaron y apl lcaron a la composición 

misma de los del !tos que en cada época y momento determinado 

as! lo requirieron. 

Al Ir evolucionando las estructuras polltlcas 

y sociales de las eluda.des, se sumó el concepto de sanción 

corporal el concepto de sanción pecuniaria, gracias que 

la moneda y su equivalencia en especie, condicionaron a 

·1a sanclóo.. a poder ser cumpl Ida de manera opcional o bien 

de manera complementaria, ya que se oodrla "pagar" por el 

dano causado cuando la ley as! lo permitiera. 

Tiempo después y ya generalizando el pago como 

sanción, éste se vio limitado en el Inicio y esplendor de 

la Edad Media ya que este periodo se Identificó por la 

existencia de una organización feudal, en donde la 

administración pública pr~cticamente dejó de existir. 

Finalmente la evolución del concepto de sanción 

sigue evolucionando y es precisamente en los Inicios del 

siglo XX, cuando la sanción corporal como medio de readaptación 

social se consolida de 'tal· manera que es aceptado y aplicado 

en casi todos Jos sistemas penales. 

As! al ingresar al concepto de ·sanción corporal 

y sanción pecuniaria en nuestro Derecho Penal Mexicano, 
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éste se adhiere sin lugar a dudas el principio de escala 

de valores que tiempo antes se habla establecido, el cual 

indicaba que a cada tlpificaci6n de del fto deberla corresponder 

una sanción espec!flca. 

Dicho principio lo tenemos· considerado en nuestra 

Constitución Poll.tlca de los Estados Unidos Mexicanos, como 

una garantia para el Individuo, principio que 

dice: 

Articulo 14 fraccl6n ll!. "En los juicios 

del orden criminal queda prohibido Imponer, 

por simple analog!a y aOn por mayo.ria 

de razón, pena alguna que no esté decretada 

por una ley exactamente apl !cable al 

delito que se trate". (4) 

la letra 

Este principio que contiene un estricto enfoque 

de legalidad, concluye que Onlcamente deber~ Imponerse al 

acto que se ajuste a la conducta descrita como prohibida, 

una sanción que fija el propio ordenamiento. Mediante este 

enfoque se limita la funcl6n valorativa del juzgador y se 

Impide apl !car un cri ter lo razonado o lnduct l vo-deduct 1 vo 

que permita hacer uso lndlscrlmado de la apllcaclOn de las 

(4).- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS M.EXICANOS. 
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penas •. 

P.or otro lado, nuestro articulo 21 constitucional, 

contiene un criterio riguroso con respecto a la aplicación 

de las penas porque se considera que el Onico capaz de aplicar 

las penas con medida de prevención o intimidación, es la 

autoridad judicial, complemenUndose su función con el 

principio jurldlco consagrado en este mismo. drdenamlento 

en el articulo 14 fracción I! constitucional que a la letra 

dice: 

Artlculo 14 fracción I J. "Nadie podr4 ser 

privado de la vida, de la 1 ibertad o 

de sus propiedades, posesiones o derechos 

sino mediante juicio seguido ante los 

Tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme 

las leyes expedidas con anterioridad 

al hecho". (5) 

Estos principios que de manera unida integran 

sustancialmente todo el mecanismo del procedimiento judicial 

como garantla del ciudadano, concluyen con la aplicación 

(5).- lbldem. 
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de una pena. 

Ahora bien. con respecto a las medidas de seguridad 

que comentAbamos en un principio. éstas han sido adoptadas 

por nuestro Código Penal como elementos o medios de prevención 

en donde la función de la sanción no es la de lntlmldar 

al reo, sino los de brindar educación, oficios, etc., ,que 

permiten en lo futuro al del lncuente una identificación 

con su núcleo social. 

Las penas y las medidas de seguridad como sanción, 

tienen en n·uestro Derecho Penal un presupuesto que motiva 

su aplicación y que sin lugar a dudas es el delito. 

Este de 11 to es considerado con respecto a 1 a pena 

como toda acción antljurldlca y culpable en donde existe 

una proposición que liga al sujeto que ha violado una 

disposición normativa con un principio bAsico del derecho, 

en donde dicho sujeto se harA acreedor a una pena corporal 

o pecuniaria cuando as! lo requiera el caso. 

Ahora bien, el titulo rr capitulo del Código 

Penal en su articulo 24, nos muestra en conjunto las penas 

y medidas de seguridad aceptadas y establecidas por nuestro 

derecho: 
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seguridad son: 

t.- Prisión 
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penas y medidas de 

2.- Tratamiento en libertad, semlllbertad 

y trabajo en favor de Ja comunidad. 

3.- Internamiento o tratamiento en 

libertad de inlmputables y de quienes 

tengan el habito o Ja necesidad 

de consumir estupefacientes o pslcotr~ 

picos. 

4.- Confinamiento 

5.- Prohibición de Ir a lugar determinado 

6.- Prohibición o sanción pecuniaria 

7.- (Derogado) 

8.- Decomiso y pérdida de Instrumentos 

y objetos relacionados con el delito. 

9.- Amonestación. 
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10.- Apercibimiento 

11.- Caución de no ofender 

12.- Suspensión o privación de derechos 

13.- Inhabllltaci6n, destitución o suspensión 

de funciones o empleos. 

14.- Publicación especial de sentencia 

15.- Vigilancia de la autoridad 

16.- Suspensión o disolución de sociedades 

17.- Medidas tutelares para menores 

18.- Decomiso de bienes correspondientes 

al enriquecimiento !licito y las 

demas que fijen las leyes". (6) 

De la m 1 sma manera podemos apreciar en e 1 Capitu 1 o 

II del mismo Titulo, el criterio formal que se establece 

para la adecuación y aP,licaclón de la sanción corporal, 

(6).- COOIGO PENAL. Op. Cit. pags. 14 y 15. 
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la cual queda de la siguiente manera: 

Articulo 25. "La 

la privación de 

prisión consiste en 

1 a 11 bertad corpora 1, 

sera de 3 dtas a 40 afias y se extinguirá 

en las colonias penitenciarias, 

establecimientos o Jugares que al efecto 

senale el órgano ejecutor de las sanciones 

penales". (7) 

Claramente podemos apreciar en este articulo que 

la sanción corporal es la privación de la libertad de un 

sujeto en donde la reclusión corporal (flslca) es el castigo 

m6xlmo que puede ser apl lcado en nuestro derecho y es 

considerado como la llmltac.lón a toda actividad humana. 

SANCION PECUNIARIA 

La pena pecuniaria establecida en nuestro Códig.o 

Penal como una forma de sanción, se ha visto compuesta de 

varios elementos que justifican su presencia en nuestro 

derecho, .va que ésta 

donde el de 11 nc.uente 

el dano ocasionado con 

se ha considerado como· un castigo en 

posee Ja facultad de poder reparar 

la comisión de su delito, con una 

(7).- Ib!dem. pág. 15. 
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cantidad en dinero que se considera como equiparable al 

daño que tste ha causado' 

Por tanto, podemos apreciar que esta sanción 

pecuniaria es la conversión misma de la sanción corporal, 

ya que muchas veces puede aplicarse una por la otra. 

Como vemos, esta pena pecuniaria posee un carácter 

'eminentemente intimidatorio ya que esta forma de sancJOn 

no contiene un sentido de readaptación, sino que su carácter 

intimidatorio se lo da el hecho de pagar una cantidad en 

dinero mediante la cual el sujeto entiende que la violación 

a las conductas previamente ·establecidas lo conducirán 

resarcir un daílo en dinero que deteriorará su cconomia. 

La sanción pecuniaria la tenemos establecida en 

el Titulo ll, capitulo V del Código Penal Mexicano, en donde 

se contemplan como forma de sanción pecuniaria las 

siguientes: 

A. Multa y 

B. Reparación del daño. 

La multa es la forma de sanción que consiste 

fundamentalmente en pagar en dinero el Estado una suma 
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establecida por éste y la cual se extingue lógicamente con 

el pago de ésta. 

La multa tiene un sentido personallslmo y sólo 

puede Imponerse a aquel los sujetos que tengan responsabl l ldad 

penal en la comlslOn del delito. 

Ahora bl en, 1 a mu 1 ta engloba dos formas de poder 

satisfacer ésta, la primera de ellas es mediante el pago 

en d lnero y la segunda medl ante 

Tanto la reparacl6n del daílo y 

la prestacl6n de servicios. 

la multa al constituirse 

como forma de sanción, se convierten en mecanismos que permiten 

por una parte agilizar· 1a apllcabilldad de la pena como 

sanción; por otra parte reparar de una manera monetaria 

que puede ser a través de una lndemnlzacl6n de servicios, 

el daílo causado por la comlst6n del delito. 

As! pues, la sanción corporal y la sanción pecuniaria 

son sanciones que se ap.l lcan todo del !to, cuando los 

elementos que Incurren en la configuración de cada uno de 

éstos as! lo determine. 

Con ·estos antecedentes podemos aprec 1 ar porque 

la sanción en el dellto de contrabando es por sl misma una 

composlcl6n de estas dos acciones, ya que por un lado se 

puede aplicar la sancion corporal y por otro lado la sanc!On 
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pecuniaria, hecho que queda establecido en el articulo 92,' 

sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación que a la 

letra dice: 

Articulo 92. "Los procesos por delitos 

fiscales a que se refieren las tres 

fracciones de este articulo se· sobreseerán 

petición de la Secretarla de Hacienda 

y Crédito Públ leo, cuando los procesados 

paguen las .contri bue l ones originadas 

por los hechos imputados, las sanciones 

y los recargos respectivos, o bien estos 

créditos fiscales queden garantizados 

satisfacción de la propia ·secretarla. 

La petición anterior se harli discrecional 

mente, antes que el Ministerio Público 

Federal formule conclus!'ones y surtirá 

efecto respecto de 1 as pe'rsonas que 

la misma se refiere". {B) 

A su vez en el séptimo párrafo se senala: 

"En los delitos fiscales en que sea 

necesario querella o declaratoria de 

(8).- COD!GO FISCAL DE LA FEDERAC!ON. Op. Cit. Pág. 71. 
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perjuicio y el dano o el perjuicio sea 

cuantlflcabie, I.a Secretarla de Hacienda 

y Crédito PObllco hará la cuantificación 

correspondiente en la propia querella 

o declaratoria y la presentará durante 

la . tramltaciOn del proceso respectivo 

ariies d~ que el Mlhlsterlo PObllco Federal 

formule condusiones. 

cuantlf!caclOn sol.o 

La 

surtirá 

cita da 

efectos 

en el procedimiento penal". (9) 

Como lo marca este articulo Onlcamente compete 

la autoridad administrativa, determinar el monto de la 

sanción pecuniaria en ·base aquellos créditos fiscales 

que se omitieron por pagar por la Importación o exportación 

de mercanc!as en el pa!s o mercanclas de la~ cuales se requiere 

permiso de la autoridad competente para poder ser exportadas 

o Importadas o para considerarse como mercanclas licitas 

dentro de nuestro pals. 

la sanción pecuniaria en el delito de contrabando, 

tiene como finalidad garantizar a atlsfaccl6n de la propia 

Secretarla de Hacienda y Crédito Público los Impuestos evadidos 

(que constituyen en primer lugar una fuerte evasión fiscal 

{9).- Ibldem. 



- 165 -

y en segundo un perjuicio a la economla nacional), por la 

actividad del contrabando. 

Dicha garantla debe basarse en un Interés siempre 

fiscal puesto que la cuantificación realizada por la autoridad 

competente comprende renglones económicos que dependen 

directamente del gobierno federal. 

Ahora bien, la autonomla que el Código Fiscal 

de la Federación delega a la Secretarla de Hacienda y Crédito 

PObllco se ve claramente reflejada de manera práctica en 

el articulo 94 del propio Código en cita y que a la letra 

dice: 

Arttculo 94. "En los del Itas flsca'les 

la autoridad judicial no Impondrá sanción 

pecuniaria; las autoridades administrativas, 

.con arreglo a las leyes fiscale·s, harán 

efectivas las contribuciones omitidas, 

los recargos y las sanciones admlnlstrat.!. 

vas correspondientes, sin que ello afecte 

al procedimiento penal". (10) 

Por otro lado y como lo muestran los articulas 

(10).- Ibldem. 
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92 y 94· del Código Flsc·al de la Federacllin, las atribuciones 

y facultades de la Secretarla de Hacienda y Crédito POblt:co 

no limitan o Interfieren el procedimiento penal realizado 

en contra del contrabandista, ya que este proceso desde 

que se Inicia y hasta que concluya con la ejecucllin de la 

sanción, sigue reallilindose en todas las fases procesales, 

por consecuencl.a al no apl lcarse una sanción ·pecuniaria 

y la aplicación de la sanción corporal se harán en base 

a lo establecido en el articulo 104 del Código en cita y 

que senala: 

Articulo 104. "El del tto de contrabando 

se sancionara con pena de prtstlin: 

l. De tres meses seis anos. si el 

monto de 1os Impuestos omitidos 

no excede de 500 veces el salarlo 

m.1n lmo. 

II. De tres a nueve anos, si el monto 

de los lmouestos omitidos que exceda 

de 500 veces el salarlo mlnimo. 

III. De tres meses a nueve anos, cuando 

se trata de mercancias cuyo trHico 

hay.a sido prohibido por el Ejecutivo 



IV. 
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·Federal en uso de las facultades 

sena ladas ~n el segundo p~rrafo 

del articulo· 121 de .la ConstltuclOn 

Pol ltlca 

Mexicanos. 

de los Estados Unidos 

En los dem6s casos de mercancfas 

de t1·i!flco prohibido, la sanclOn 

sera de tres a nueve anos de prls!On. 

De tres meses se 1 s ano_s, cuando 

no sea posible determinar el monto 

de los Impuestos omitidos con motivo 

del contrabando se trata de 

mercanclas por 1 as que no deben 

pagarse Impuesto y requieran permiso 

de autoridad competente. 

Para determinar el valor de las 

mercanc!as y el monto de los lmpuesto.s 

omitidos, se tomaran en cuenta las 

averlas de aquéllos si son producidas 

antes del contrabando". (11) 

(11).- Ibldem. 
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Finalmente se puede concluir que tanto la sanción. 

cor~oral como la sanción pecuniaria, son aplicables l~ 

comisión del delito de contrabando. 

2. PREVISION LEGISLATIVA DE LAS HUEVAS 

FORMAS DE COllTRABAHDO 

Como ya se ha visto dentro de este estudio, el 

del !to ·de Contrabando, por su objeto y forma es Gnlco den.tro 

de la esfera jurtdlca que conforman Jos del Itas que .. atentan 

directamenta contra [a econom!a del pals, lesionando toda 

actividad comercial, e impidiendo la actividad ha.c.endar:la 

del. Estado, siendo este delito uno de los más dinámicos 

en su realización; ya que en su ejecución se depende 

fundamentalmente de la inteligencia del sujeto, el cual 

contempla toda la posibll idad de forrr.a o medio para poder 

Introducir o sacar mercanclas del pals violando toda 

disposición legal. 

De tal manera que dados los avances· de la ciencia 

y de su tecnologla, vemos como cada d!a en nuestro pa!s 

se Introducen. a grandes escalas un mayor nOmero de mercanc!as 

de procedencia extranjera, preven 1 entes de todos los pa ! ses, 

principalmente de China. las cuales tienen una gran demanda 

entre los consumidores debido sus bajos costos, aunque 
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éstos consumidores no se detienen anallzar que dichos 

_productos en su mayorla son de lnflma categorfa. 

Pero el· mas grave problema que enfrenta el mundo 

en la actualidad es e·1 contrabando con pslcotrOplcos y 

estupefacientes; ya que este problema es verdaderamente di f!ci 1 

de erradicar. En nuestro pals es frecuente que en el 

contrabando se encuentren Involucrados Servidores PObllcos 

de diversos niveles, es por el lo que los ciudadanos comunes, 

muchas veces nos preguntamos lcOmo es que existe tanta 

Impunidad? en el combate al mismo, sin embargo también podemos 

palpar que se hacen verdaderos esfuerzos para combatir la 

Impunidad, aunque nos encontramos con unh verdadera delincuencia 

organizada para la consumación del delito de contrabando. 

Los mexicanos estamos todav!a muy lejos de haber 

aprendido lo que es un verdadero Estado de Derecho. lo 

f&ct!vo, casi siempre en la forma de Intereses egolstas 

o Individuales, se nos sigue Imponiendo como norma; la 

desigualdad de la ley sigue presente en todos nuestros 

·ordenamientos; nuestros gobernantes y funcionarios abusan 

del poder; los gobernados siguen indefensos frente Ja 

misma 1 ay y frente a qu 1 enes est4n encargados de ap 1 !car! a; 

el Derecho, vale decir, igual para todos. En.tre nosotros 

reina la impunidad, que no es mh que el abuso del poder 
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o el· us'o del poder para violar la fey y satisfacer apetitos 

puramente Individuales y ~g_o!stas, con tal Indefensión de 

la· sociedad y de los Individuos, sometidos a la arbitrariedad; 

el privilegio de unos cuantos y, Jo que es peor, Ja ineficacia 

de Ja ley, porque ésta misma es injusta y porque se aplica 

mal. 

En este orden de ideas se puede establecer que 

la Impunidad no es el crimen sin castigo. Este no es mas 

que una falla coman y natural en el sistema de lmpartlc16n 

de la justicia, No dar con el responsable de un acto delictivo 

o no llegar a saber jamas quién cometió un !!!cito es un 

hecho puramente·casua!. El autor del crimen perfecto.permanece 

siempre desconocido. Pero el crimen mismo muchas veces 

queda Ignorado. Nunca tenemos Ja mano estadlstlcas 

confiables para comprobarlo; pero bastarta un seguimiento 

slstematico de Ja prensa diaria para darnos cuenta de que 

son demasiados los actos delictivos en 'Jos que no se da 

con los delincuentes. Pero pienso c¡ue deberlamos redefinir 

la Impunidad y comenzar a poner aparte la falta de castigo 

al crimen por la evasión de la justicia. La imptinldad adquiere 

un nuevo sentido si la vemos como una del incuencla que se 

ejerce al amparo de los poderes 

la convocatoria de este evento 

sentido. El crimen perfecto si 

del Estado. creo 

tiene, precisamente, 

existe, más de Jo 

que 

ese 

que 

Imaginamos o estamos dispuestos a aceptar y de eso deberlamos 
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tom.ar nota. Pero es probable que se dé debido. justamente, 

a la acción de los órganos del Estado y no sólo de los que· 

están encargados .de perseguir el del !to. Esto es lo que 

deberla Importarnos. El delincuente que no se le puede 

encontrar .o Identificar nos debe preocupar, porque en su 

caso la autoridad persecutoria fue Incapaz de cumplir con 

su cometido. El del lncuente que escapa a la acción de la 

ley porque intervino en ello el poder del Estado, nos deberla 

preocupar mucho más. 

Ese delincuente puede ser un civil comOn y corriente 

o también, un funcionario del Estado. Eso es lo grave; 

que el Estado se llene de del lncuentes cuando se supone 

que sus funcionarios deberlan ser los primeros en respetar 

y enseñar a los demás a respetar la· ley. Por eso el término 

de lmpun 1 dad no deber! a ap l lcarse a 1 cr lmen perfecto, s 1 no 

que deberla reservarse a los casos especlflcos en los que 

el del 1 to es acompaílado de un abuso del poder del Estado, 

para realizarlo, para instigarlo o para encubrirlo. No 

hay crimen perfecto que pueda compararse a un crimen solapado 

por el poder del Estado. Ante el primero, el poder pQb leo 

falla por Ineptitud o Incapacidad. Ante el segundo, el 

poder pObl leo fa! la por el mismo orden Jurldico el que va 

la quiebra y el Estado de Derecho el que se hunde. El 

delito desde el poder o al amparo del poder es algo que 

deberla sobrecogernos. A eso es a lo que hay que llamar 
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Impunidad. Contra el delincuente Impune tenemos Ja esperanza 

de que algOn d!a se le encuentre. 

Contra el delito cometido o p~otegldo desde eJ 

. poder no tenemos ninguna 'defensa y tas razones son obvias: 

lQuién puede contra el poder del· Estado?. Que la autoridad 

que se ejerce desde los puestos pObl leos sea utl ! Izada para 

cometer IJ!ciios o proteger a los delincuentes destruya 

en sus base's mismas el Estado de Derecho no requiere de 

ninguna consideración especial. ·Eso esta muy claro, lo 

Importante es el dano que se hace a la sociedad sin posibilidad 

alguna de repararlo y no s6Jo porque el crimen queda Impune, 

sino porque la Impunidad es una verdadera patente de corso 

para seguir delinquiendo. 

El Estado se corrompe, porque Jos Intereses 

Individuales de sus funcionarios ensucian e impiden su acción 

de acuerdo con la ley y porque el crimen se mezcla con el 

ejercicio del poder que, as!, se vuelve también delictivo, 

Infractor del orden jur!d!co que da sustento al Estado de 

Derecho. 

Todo ello se magnifica y se produce sin medida 

cuando se trata del crimen organizado, en todas partes éste 

es un fruto conspicuo de la impunidad que a su vez es generada 

por el .abuso o el uso ilegal del poder ·del Estado. Al 
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corromperse el funcionario se convierte, para todo efecto 

de l"ey, en un de 11 ncuenfe y ·ta 1 vez en la cas 1 tata lid ad 

de los casos 'suceda que no se trate de un hecho aislado, 

sino 'del simple comienzo de una carrera del lctlva. · El· crimen 

organ 1 zado, 

al 'háceí-Jo 

su vez, no corrompe ocasionalmente, sino que 

convierte al funcionario corrupto en un rehén 

permanente. Que el funcionario se convierta en un criminal 

lo pone en la brecha de actuar y comportarse como tal, -abusando 

siempre del poder que· se le ha conferido. 

Los pollclas violadores de jovencitas en el sur 

del Distrito Federal, hace unos ·anos, formaban parte de 

los cuerpos de él !te encargados de combatir el narcotraflco. 

lQue fue lo que hizo que esos pollclas abusaran tan brutalmente 

de su poder en daño de ciudadanos indefensos sino la impunidad 

con la que actua·ban y se sentlan protegidos?. Algunos de 

ellos, siete segOn se dice, siguen libres aunque hayan sido 

plenamente Identificados; las victimas de sus horrendos 

cr!menes y sus familiares han declarado que viven bajo amenazas 

constantes y que varios de ellos han desistido de exigir 

justicia, por temor a ser victimados; otros que ya han sido 

juzgados "fueron inexpl lcablemente muy favorables y exonerados 

de varios de sus delitos y recibieron sentencias muy favorables 

para ellos. Todo eso se llama impunidad y florece en nuestro 

medio pesar de los muy loables esfuerzos que se hacen 

para frenarla. 
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La dimensión que ha cobrado el narcotrHlco, con 

su secuela Interminable de crlmenes, pasar~ a la historia 

como la mayor fuente de corrupción y de Impunidad en las 

Instrucciones de las Instituciones del Estado, particularmente 

en sus órganos policiacos. Los éxitos Indudables que se 

han tenido en los Oltlmos tiempos en el combate a esa forma 

superior de la del !ncuencla organizada no deber!an obscurecer. 

nos el hecho de que en su crecimiento y difusión desempenaron 

un papel de la mayor Importancia la Impunidad y la corrupción. 

Se le dejO crecer y con ello se beneficiaron pollclas y 

funcionarios corruptos de todas las clases y rangos y ahora 

nos amenaza con ahogarnos sin remedio. 

De pals principalmente productor de drogas estamos 

pasando a ser un gran consumidor de las mismas. El 11 amado 

narco ha Incrementado de tal manera su poder que por momentos 

parece Imbatible. 

Cuando grandes segmentos de 1 a soc !edad, acucia dos 

por la miseria o por la ambición, comienzan masivamente 

a la producción y al tráfico de estupefacientes, no puede 

dejar de concluirse que se esta ante una potencia del crimen 

como no se habla visto jamás antes. El circulo vicioso 

ante el que nos encontramos es más que evidente: la corrupción 

y la Impunidad. ¿como acabar con ellos?. 
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El remedio parece modesto y a veces hasta Imposible, 

pero la verdad es que no tenemos otro a la mano, fortalecer 

y mejorar cada vez más nuestro Estado de Derecho. A 1 a 

impunidad y a la corrtipclOn habrá que reprimirlas y eliminarlas 

cada vez que se hagan evidentes; pero eso de ninguna manera 

podr.\ bastar porque bien sabemos que el crimen se reproduce 

en proporción geométrica y hoy en nuestro pals la espiral 

es verdaderamente alarmante. 

Habrá que reformar una y otra vez nuestras leyes, 

Incluida la Constitución de la RepObllca, para ponerlas 

siempre a tono con las exigencias de una real !dad cada vez 

más compleja y dificil de descifrar y de controlar. Deberán 

encontrarse me can 1 smos suscept i b 1 es de· un cont lnuo 

perfeccionamiento que permitan controlar de verdad la acción 

de nuestros funcionarios, la calidad de sus servicios Y· 

su profesionalismo en el desempeño de sus puestos. 

Deberemos tener mejores funcionarios, pero eso 

dependerá de que mejoremos nuestros sistemas educativos 

y de que el Estado y sus instituciones cuiden adecuadamente 

de la capacitación de los que ya les sirven. Tendremos 

que democratlzarnos mucho más de lo que hemos hecho en este 

rubro. para permitir que ta sociedad sea creclentemente 

participativa en el esfuerzo. Deberemos, en fin, convertir 

al nuestro en un verdadero Estado de Derecho. 
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Desde luego que a lo anterior no debe escapar 

"de ninguna manera la previsión legislativa hacia las nuevas 

formas de Contrabando. 

3. El ACTUAL REGIHEN Y SU LUCHA CONTRA 

EL CONTRABANDO 

Por todos es conocido que hoy en dla nuestro pals 

aspira la modernidad en todos los aspectos económico, 

polltico, social y jurldico, pero siempre respetando el 

Estado de Derecho, el que es fundamental que Impere, la 

justicia, l"a legalidad y el respeto a los derechos y garant1as 

que consagra nuestra Constitución en favor de todas las 

personas que" en su territorio habitan; haciéndose necesario 

que se acate el derecho sin los amañados procedimientos 

a los que se les reviste con cierto aire de legalidad; pero 

en fin este punto ha quedado perfectamente establecido en 

el capitulo que antecede. 

En el régimen actual, se ha dado un gran paso 

hacia Ja deseada modernidad y hemos visto algunos con gran 

benepJaclto, otros con las reservas del caso, que por fin 

se ha firmado el con! levado y tra!do "Tratado de Libre 

Comerc 1 o" y como hemos v 1 sto enmendada como ya lo dec ! amos 

el mercado con artlculos y mercanclas de procedencia extranjera 
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que en su mayorla son Introducidos de contrabando a territorio 

mexicano; de tal manera que se han venido llevando a cabo 

verdaderas campafias para combatirlo, través de visitas 

domlcll larlas en las que son almacenadas estas mercancfas 

que después se distribuyen tanto en el mercado ambulante 

como en el establecido. 

Sin embargo tanto en las visitas domiciliarias 

y cateos ! levados a efecto, se hace notable el cambio y 

la legalidad con que éstas son practicadas por las diversas 

autoridades competentes, ya que toda costa se t'rata de 

respetar las garantlas y· derechos humanos de todo Individuo. 

Aunque debe hacerse notar qué aan queda mucha 

lucha por avanzar no obstante 1 as nuevas estructuraciones 

de las autoridades hacendarías encargadas de la Investigación, 

rep~esión y persecución del contrabando y la condenación 

entre 1 as Procuradurfas encargadas de la procuración de 

justicia y la Secretarfa de Hacienda y Crédito Pílbllco. 

Ahora bien, aunque el suscrito ha vivido en carne 

propia la aplicación Injusta respecto de las leyes fiscales 

y aduaneras que actualmente imperan en México, claramente 

ha pa 1 pado que ésta se debe a errores humanos y cri ter los 

equivocados; toda vez que nuestro derecho en la actualidad 

esta perfectamente ensamolado dentro de una polftlca económica 
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log!ca y fiscal. 

De t,al manera que aunque se trata de s!mpl !ficar 

todos y cada uno de los tramites en materia de Importación 

y arancelarios no resulta suficiente el esfuerzo del gobierno, 

para combatir el contrabando en sus diversas manifestaciones, 

que como hemos visto dla 

fraudulentas. 

d ! a, asume nuevas modal Ida des 

Por otra parte se debe establecer, que en el actual 

sistema penal-fiscal no se observa un actuar despótico de 

cobrar créditos fiscales Indebidos o Injustificados; ya 

que On 1 camente 

tributar! as 

se 

fin 

pretende Infundir 

de conclentlzar 

respeto las 

al del lncuente 

leyes 

fiscal 

de que siempre encontrará un justo y adecuado castigo 

su conducta antisocial; siendo .esta una manera también de 

lucha contra el Contrabando. 

Hasta aqul estimado lector el estudio de este 

tema que propongo para optar por el titulo de Licenciado 

en ·Derecho, en el que se trata el delito de Contrabando 

que tanto perjuicio económico ocasi_ona en· nuestro µals, 

deseo que su lectura le sea amena y de alguna utilidad, 

agradezco de antemano su paciencia si es que logra llegar 

al final de su lectura. 
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e o N e L u s 1 o N E s . 

PRIMERA.- El del !to de contrabando en México, 

se encuentra clasificado como un deilto especial, por 

encontrarse previsto en el C6dlgo Fiscal de la Federación 

correspondiéndole su persecución al orden federal; siendo 

la querella en este caso un requisito de procedibllldad 

necesario y anterior a la iniciación de un proceso. 

SEGUNDA. - La que re 11 a en e 1 de 1 i to de contrabando 

es un mecani"smo del cual dependera que se dé a conocer 

la autoridad competente la realización del contrabando, 

pues en este caso no importa que el sujeto activo sea 

sorprendido en flagrante delito, ya que si no se cuenta 

con la querella, (que en estos casos únicamente corresponde 

a la Secretarla de Hacienda y Crédito Público formular) 

el agente del Ministerio Público Federal tiene la obligación 

de decretar la l lbertad del Infractor. 

TERCERA.- El daño causado a la economla nacional, 

por la comisión de este delito acarrea grandes desequilibrios 

económicos que se ven reflejados en una mala actividad 

hacendarla, puesto que el órgano recaudador del Estado por 

un lado se ve imposibilitado en cumplir con sus funciones 
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(recaudadoras) y por el otro lado el desequilibrio que genera 

·1a elevad!sima evasión de impuestos provoca que estos espacios 

no _pueden subsanarse por medio de otras disposiciones fiscales, 

ocasionando qu~ los danos económicos que por este concepto 

se originaron, no pueden ser resueltos favorablemente 

que siguen lesionahdo todavta mas la actividad económica 

del pats, por lo que en concepto del suscrito, se hace 

necesario llevar cabo programas de concientlzaclón en 

las. personas a fin de dejarles claro que ·la omisión de pago 

de Impuestos que se generan con la introducción clandestina 

de mercanclas de procedencia extranjera nuestro pats, 

va en perjuicio de todos y cada uno de sus habitantes. 

CUARTA.- Se hace necesario concluir que el delito 

en estudio por sus antecedentes: 

a) Es un delito fiscal de naturaleza meramente 

económica. 

b) Es un delito que sólo es perseguible por querella 

necesaria. 

c) Es un delito que faculta al ofendido a sobreseer 

en cualquier fase del procedimiento, la acción 

establecida en contra del Inculpado. 
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d) Es un delito que faculta al ofendido a determinar 

en que monto, valla, cuantla, forma, - etc., 

desea que se le· atribuya el daMo causado en 

su contra. 

e) Es un delito que afecta la actividad hacendaría 

del fisco al omitirse mediante cualquier forma, 

el . pago de los impuestos que como actividad 

fiscal están obligados a cubrir todos aquel los 

sujetos que se coloquen en una determinada 

situación de deber jur1dlco. 

f) Es un de 1 ito sumamente flexible, porque se 

adecua a la época o req_uerim i en to de la propia 

colectividad demanda de éste, y que el papel 

que juega 1 a querella en el delito de contrabando, 

es el de establecer un mecanismo de protecc l ón 

económica mediante el cual la actividad fiscal 

del pais se proteja de la elevadisima fuga 

de impuestos que se genera por la comisión 

de dicho ~elite, siendo que en la realidad 

económica del pa!s (en su aspecto comercial) 

determina que su renglón de 1mportac1 enes 

y exportaciones deben de generar una erogación 

bastante elevada de ingresos que permita una 

actividad hacendaria sana que ayude tanto 
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tanto al contribuyente como al Estado. 

QUINTA.- En México las aduanas han sido determinantes, 

ya que han contribuido evitar la comisión del delito de 

contrabando, mediante la regulación de la participación 

que los agentes aduanales han tenido en la preparación y 

ejecución de dicho delito, su Importante función de vigilancia 

través de la Pollc!a Fiscal Federal dependiente de la 

secretaría de Hacienda y Crédito PObllco, s!n soslayar todas 

y cada una de las atribuciones que le confiere ésta' el 

Reglamento Interior de la Secretada de Hacienda y Crédito 

PObllco en sus artículos 80 al 89. 

Históricamente, han brindado conceptos y reglamentos 

que sancionan y prohiben la comisión del delito de c6ntrabando, 

creando as! todo un contexto normativo que ha evolucionado 

de manera formal hasta concentrarse en una reglamentación 

digna y eficiente estructurada en nuestro actual Código 

Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera y su Reglamento 

y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito POblico. Sin embargo con el Tratado de Libre Comercio, 

se hace necesaria una verdadera actuailzacl6n de los mismos, 

pues para los momentos actuales en ocasiones resulta totalmente 

obsoleta su aplicación. 

Como una de las características de mayor Importancia 
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que se desprende del Derecho Fiscal, es oue éste es un Orqano 

oue impone, aplica .v ejecuta sus normas .V sanciones por 

la realización de conductas oue la lesionan directamente, 

de aou! se desprende oue sólo una autoridad administrativa 

como es el caso de la Secretarla de Hacienda y Crédito PObllco 

sea la Onlca facultada para Querellarse por el delito de 

Contrabando cuando de manera directa o indirecta se lesionan 

reníllOnes en donde se impon~an deberes i\or cumpl Ir o cuando 

se omitan actos ordenados o bien, cuando se e:iecuten actos 

prohibidos oue representen un dano económico oue lesione 

la actividad fiscal v hacendaria del pa!s. 
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