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INTRODUCCION 

En el presente t~o comenuremos por lllllizar los antecedentes historlcos de los 
delito1, 111 cluillcación, ul como lu pena que intervienen en la comili6n de un delito, 
como son el 111jeto llCtMI, el puivo, ul como la victima del delito; el dallo que produce la 
comili6n de un delito, la l'onna da reperar el milmo , y que es la justicia social en el Derecho 
Pmal delde 111111ro punto de W... 

Po1tlrionnlnt1 llllllarlmo1 lot dlu-naha en el Código Penal del Eltldo de Múico, 
el dallno de lu mllmu y c6mo una pule de átu debe destinarse a la creaci6n de un fondo 
para la NPll1ld6n del dlllo y pralecci6n de lu vlctimu de los delitos. 

En 11 l'dtimo capilulo ni- el fondo al cuestión desde 1111 antecedentll, IU 
julliflcaci6n, la leplldad de áte y por úhimo 111 fllncionamiento. 



TESIS 

CAPITULO UNO 
ANTECEDENTES 

1.1 CONCEPTO DE DELITO 

Para empeur a hlblar de delito, es necesario abarcar desde los iniciol de la 
lunaniclad, ya que étte concepto et tan variable como pueblos han exiJtido sobre la fiz de la 
tierra, por lo que haremos un esbozo muy somero de éate concepto, partiendo de la E1CUela 
Clúica, con IU principal 111ponente Francisco Carrara, puando por la Escuela Positiva, 
huta Uepr a nueatros dlu ya que dicho concepto eat• comprendido dentro de nuellro 
C6diao Panal. 

La palabra delito, deriva del verbo Latino "Delinquere•, que si¡niflca apanane del 
buen camino, abandonar o alejarse del camino ICl!alado por la ley; uno de IOI primeros 
autom que empezó a formular ( sino es que fbé el primero ) una doctrina penal y cuya 
finalidad era polhica, file César Bonesana Marqués de Beccaria, que nació en Miltn Italia, en 
el afio de 1731 (15 de Mayo) y murió en 1794; siendo .éste autor el que en forma an6nima, 
en el allo de 1764 en la ciudad de Liorna creo su obra titulada "Dei delitti e delle pene•, pero 
en al su obra no fbe enf'ocada esencialmente a la materia criminal, si no mú bien n una 
acusación contra el abuso indiscriminado del Derecho Penal de su ~ diciendo que el 
derecho que tiene el soberano para Clllipr loa delitos et el resultado de la cesión de una 
parte muy pequella de la libenad propia de los individuos, cedida a aquél teniendo como fin 
el de ¡ozu tranquila y ae¡uramente el resto de Ju libenadet que todavla conservaban éllos. 

"La reunión de eatu mlnirnas porciones forma el derecho de penar: todo lo dernb es 
abuso y no julticia, es hecho no ya derecho"• . 

César Bonesana Marqués de Beccaria ademú, eatablece en su libro Ju buea que 
sirven como parimetro para determinar la responsabilidad penal, que no debe medirse 
tomando como flandamento la intención del delincuente ni tampoco la gravedad del delito, 
por que ea un error de criterio, ya que aveces cuando se busca la mejor intención sucede lo 
contrario, ae cau11111 dailos enormes al grupo social y al contrario, que con la peor intención 
se causan pandea bienes; continua diciendo en 111 obra. que la gravedad del pecado, no debe 
tomarse como parámetro, ya que éste corresponde a lu relaciones Dios-Hombre, ya que el 
Derecho Penal se basa en las relaciones Hombre-Hombre y que el único criterio ó pmmetro 
a seguir, ea el dafto que el ser humano ha causado a la sociedad en donde vive. 

•Cuello Calon Eugenio; Derecho Penal pane general, vol. 1 tomo I, paga. 43-44; 
Editorial Bosch, l 7a. ed., Barcelona 1975. 
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2 
Collllderamoa que Btccaria, lo que 11'111ba en au obra adcmú de ser una crltic:a hacia 

el aiMema, era dti "humanizar" la aplieaci6n de lu p11111, detligarla del poder divino que 
unla al hombre con el creador, aduciendo que el hombre no tenla que responder por loa 
delltoa que comeila, sino mú bien 11111e 101 hombrea que se encontraban en la sociedad 
donde el individuo ae delllrollaba ó manlenla una relación Hombre-Hombre, 
para que los únicos que pudieran aplicar una medil c:omctiva filera la sociedad 

Al rwferirae a la pena, llllllla que 111 finalidad no a la de venpnza, ni lampoco anularla 
el delito come1ido, sino única y excluaivamente pl'9Vtllliva. esto ea que impide al hombre 
collleler nuevos delitos y sirve como ejemplo a loa demU p&ra que en un fuluro no hqan lo 
millllo. 

Ea conveniente aeftalar que Beccaria ae adellnlo lluwl1e a su ~ ya que 
conaid«ó des elemento• muy importan1e1: La invenci6n y la ejemplaridad, al ref'erirle que 
impide al hombre pw comeler nuevos delito• y ea ejemplar ya que les advierte a los demú 
sujetos de la sociedad que lea ocurrirt lo mismo ai comeien un delilo. 

Otro conlempor*- de ále pan au1or fbe Jerany Bentham, ln&les que nació en el 
allo de 17.CI y muri6 en el allo de 1132 y pu¡ el CUll, la pena era "La imposición de un mal 
1 un individuo a - de un hecho por ~ cometido u omitido"ª . 

La llnalidail principal de la pena es la prevenci6n pneral, que significa la ejemplaridad 
pm el reato de los hombra y lambWn ea panicular, ya que aspira a incapacilar al euje10 
pm lllUlr cometiendo dlllot, 111 como lo manitell6 Beccaria, asl como conducirlo ·al 
camino del "bien• ó intimidarlo aeaún - el caso y por úhimo, la pena es un bien justificable 
por 111. necaidad 

Puando ahora a la Escuell Cluica, ésta ...-ra dialinlas facetas a lo largo de su 
evolución y ae divide en 1res: 

I .· La Fll.OSÓFJCA. que se inicia con llecc:aria, del cual ya ci11mos con anlerioridad 
en el iw-ie capilulo y, que posteriormente se d'IVide en dos 1endencias una de ellas 
termina con Dominao Roma¡noai (1761·1835) y luan Carmipani (1768-1843) ambos 
1ratldistu Jtaliano1, mienlru que la otra dif'erenle en alaunos concep101 con la an1erior 
finaliza con Pellt8fino Rossi (1787-1115) y cuya principal caracteriSlica es el estudio del 
Derecho de reprimir que posee el Estado, la conceptualización de la pena, la relación de 
éala con la sociedad, asi como el oriaen del Derecho Penal y sua principales lnstiluciones. 

2 ldem, página 44. 
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3 
2.· La MATEMÁTICA. Que obtuvo su principal caracte riltica en la búsqueda de 

una adecuación exacta en la relación delito-pena y que decla: "La penalidad de un hecho 
delictivo mponde exac:tamente a la anvedad, la finalidad de ne mismo hecho, pero, IObre 
la bue de establecer pievlamente lu correctu pautas para caracterizar a aqu.r, puo previo 
a que 111 penalidad • como ee ha dicho • sea exacta matematicamente a la lntenaidad del 
dallo"'. 

J .• LA ETAPA JUIÚDICA: Que tuvo su principal exponente en FrancilCO Carrar1, 
que nacl6 111 el allo de 1105 y murrio en el allo de 1118. Creo infinidad de obru 
importantn, pero Ju que mu naaltaron son "Opu1COli de Diritto Penale" y "Prollflllllllll 
del Corao di Diritto Criminale", siendo publicadu en 1174 y 1177 mpectivamentt; 
Clllllldnba que el delito es "la lnhcción de la Ley del Estado promulpda para protepr la 
lllUridad de los ciudtdanoa, rnultante de un acto externo del hombre, positivo o neptivo, 
moralnwftte imputable y politicamente dalloso"• . 

Ademb decia que el delito no es un suceso cualquiera, sino un ENTE JUIÚDICO, es 
una qullicia, estando constituido por dos lüerzu la filica y la moral, siendo la pri- el 
movim1111to corporal y el dallo material causado por el delito y la moral siendo la voluntad 
lnttllpnte del hombre y la alarma causada entre los individuos de la sociedad. Curara 
mencionaba t8111bim que para que el delito se d6 es necesario que el 111jeto sea monlmlllte 
imputable y que el acto tenp una valoraci6n moral, ul como el remitido de nte tqa una 
consecuma daftosa a la sociedad, y por último 11 halle proluDido por una ley positiva. 
Todos "101 elementos los consider6 para elaborar su concepto de delito. 

ESCUELA POSITIVA 

Nace en Italia en el lialo XIX, siendo sus principales exponentes c- Lombroso, 
Enrique Ferri y Rafiel Garotklo, 6lta escuela •se caracterizo principalmente por el 
desplazamiento del criterio represivo flindamentado en la apreciaci6n de la objetividad del 
delito y 111 11111itución por la preponderante estimación de la personalidad del culpable"' . 

Al l¡ual que en la Escuela Cibica, en la positiva hubo tres fases con sus propi11 
c:aracterllllcu: 

1 Ar¡ibay Molina Jos6 F.; Damianovich Laura; DERECHO PENAL, Editoriat EDIAll . 
S.A., 1972. 

4 C11tellanos Femando, LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO 
PENAL, p6sina SS Editorial Porrua, México 1978. 

1 Cuello Calón Eusenio, DERECHO PENAL PARTE GENERAL, Tomo 1, Volumen 
1, Editorial Boach, 1975. 
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4 
A).- LA ANTR.OPOLÓOICA: Antes de continuar con ésta fase de la Escuela Cl6sica, 

mencionaremos que significa antropologla, la cual tiene su raíz del griego anthrópos, que 
sipifica hombre y logos discurso, y es la ciencia que trata del hombre. 

Ahora bien, ésta fase se avocó principllmente al estudio del hombre y en la cual Cesar 
Lombroso afirmaba que existía un prototipo de hombre, bas.indose en datos morfológicos y 
fisiolOgicos, que eran caracteristicos e inconfundibles sobre los demis hombres de la 
comunidtd o grupo social. 

Al estudiar las diferencias antropológicas existentes entre las distintas razas, basándose 
en un cráneo de un criminal de su época, Cesar Lombroso observo una laraa aerie de 
anomallu atávicas y en especial una foseta occipital media, que es como un hendidura ó 
cavidad 1111 la parte trasera del crineo, asl como un aran atroftamiento del verme, parecido 
al que se encuentra en los vertebrados menores, pensando que podla existir otra raza de 
hombrea distinta a las ya conocidas, ésta era la de los criminales. 

De aqui surge la teoría del criminal nato, partiendo de la idea de que éste es un sujeto 
que no evoluciono, quedándose en una etapa anterior a la del desarrollado del ser humano, 
ésta es la teoría attvica, mostrando ciertas características psicológicas tales como: 1.- La 
cólera (sumamente irritable); 2.- Venptivo;J .• Celoso; 4.- Mentiroso, S.- Una falta de 
sentido moral; 6.· Escasa afectividad; 7.· Cruel; a .• Ocioso y t1ojo; 9 .• Utiliza el caló como 
forma de comunicación, que es una forma especial de hablar; 10.- Es vanidoso;ll.- Es 
afecto al alcohol y al juego; 12.· Es obsceno; y 13.- Le gusta intimidar; comparando a éste 
delincuente nato con un niilo, en el aspecto de reaccionar en forma infantil, no teniendo un 
control adecuado sobre sus emociones, siendo notablemente cruel. 

Esta teoria atávica del criminal nato nos muestra que el sujeto se encuemra en una 
etapa transitiva ó intermedia entre el animal y el hombre siendo el ser que ha dejado de ser 
animal por la caracterislica de que piensa y razona, pero que todavía no es un hombre, ya 
que le faltan las caracteristicas de civilización y de moral que el hombre ( homo sapiens ) 
deberia poseer. 

Mencionaremos ahora las características antropológicas que posee el criminal nato y 
que son las siguientes: • l.- Frenle huidiza y baja; 2.- Un gran desarrollo de arcadas 
supracíliares, que es el gran desarrollo de las cejas; 3 .• Asimetrías craneales, cráneo deforme; 
4.- Allllrll anormal del cráneo; S.- Fusión del hueso atlas con el occipital; 6.- Pómulos 
grandes; 7 .- Orejas en forma de asa; 8.- Tubérculo de Darwin; 9.· Braza superior a su 
estatura, que no es otra cosa que los brazos más largos de lo normal, con respecto a su 
estatura.• 6 • 

Además de las características mencionadas, el delincuente nato es afecto a hacerse 
tatuajes muchos de ellos obscenos, es insensible al dolor, son por lo general zurdos (más 

•opcit. 
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que el reato de la población) ó mancini11110, denotando una insensibilidad afectiva, ósea que 
11e muestran inmutables ante los dolores ajenos y propios, no le temen a la muerte ó a morir, 
ft'ecuencla de suicidios, son inestables afectivamente, ul como ser vanidosos en general y 
especillmente por el delito, tienen tendencias al sexo y 1 las orgias, no se apegan a la 
religión son ateos refiriáldose a los criminales urbanos, pero los rurales son muy apegados 1 

la religión, pero es raro que sean totllmente ateos los criminales natos, teniendo una religión 
muy peculiar y particular; también se caracterizan por ser reincidentes en la comisión de los 
delitos, 111 como el uociarse con otros criminales para formar bandas como la mafia y 
dentro de lu cuales liguen conductas sumamente estrictu como el silencio. 

Con todu éatu caracterislicas tanto fisicu como pliquicas, Cesar Lombroso queria 
demoltrar que el individuo que reunla loi requisitos citados con anterioridad era un ser 
retrograda a origenu primitivos, era un ser anormll. 

Consideramos que ésta teoria en su tiempo fue innovadora y hasta revolucionaria, pero 
en nuestros dlu pensamos que es poco factible su aplicación, ya que el sujeto que reúna lu 
caracteristicu sellaladas no forzosamente va 1 delinquir, ya que el delincuente nato eati 
predispuesto a delinquir y lo único a lo cual esta predestinado uno es 1 morir, fuera de esto, 
existen varios fietom que influyen ó que podrian llesar a influir como es por ejemplo el que 
existen personu que estin predispuestas a ser excelentes profeslonistu o deportistu dadu 
111s facultades llsicas y mentales, y hay sujetos que tienen predisposición a ser criminales; 
llepndo a la conclusión respecto a ésta teoría ó a ésta Escuela que es una teoria excelente, 
pero nada mas eso una teoría, ya que aplicada a la prictica es inoperante, por que para 
delinquir no se necesita tener ciertos rusos anatómicos ni mucho menos ciertas carencias de 
cualquier tipo, ya que cualquier individuo puede cometer un delito. 

B).- SOCIOLÓGICA: Su exponente principal fue Ferri, quien explico la etiolosla de la 
criminalidad, por medio del influjo de elementos individuales, llsicos y sociales, asi como 
negó que existiera el libre albedrío que hasta entonces era la base del Derecho Penal; y 
tomando como fundamento las teorías de Cesar Lombroso mencionó que el delincuente no 
es un hombre normll, sino un ser que a causa de sus anormalidades tanto fisicas como 
psiquicas representa, en la sociedad de ese entonces "moderna", a un hombre primitivo o a 
un salvaje en el tiempo presente. 

"Nesó el libre albedrío y por consecuencia la responsabilidad penal basada en la 
imputabilidad moral, asentó las bases de aquélla sobre la "responsabilidad social" según la 
cual EL HOMBRE ES IMPUTABLE Y RESPONSABLE POR EL HECHO DE VIVIR 
EN SOCIEDAD. Todo individuo que ejecuta un hecho penado por la Ley, cualquiera que 
sea su condición psico·fisica. es responsable (Responsabilidad Legal) y debe ser objeto de 
una reacción social (sanción) correspondiente a su PELIGROSIDAD"'. 

'Cuello Calón Eugenio, derecho Penal, página 52, Tomo 1, Volumen J, Editorial 
Bosch, 1975. 
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6 
La pelisrosidad la determina atendiendo a la cullidad antisocial del delineuente, ul 

como a la del acto ejecutado, pero el acto no tiene otro significado más que la de una 
manifettación de la pelisrosidad del autor mismo y debido a la lndole del delincuente ( nato, 
que adquirieron el hibito de delinquir, los ocuionales y por pasión) la reacción social de 
defensa debe ser distinta, ul como consecuencia, a los primeros y segundos de la 
clasificación, la finalidad seri eliminatoria, mientru que a los restantes, ser• represiva y 
repanutora respectivamente. ·· 

C).- JUIÚDICA: Al hablu de ésta corriente viene a surgir el nombre de Rafael 
Garofalo, que en su obra "Criminologia" ( 1885), da un concepto de delito natural al que 
ubica junto al delito jurídico y que lo define como • La violación de los sentimientos 
altruistu de probidad y de piedad, en la medida indispensable pua la adaptación del 
individuo a la colectividad'•. 

Creando también la noción de peligrosidad que la define como "temibilidad", 
describiéndola como • El grado de perversidad constante y activa del delincuente y la 
cantidad dCl mal previsto que hay que temer del mismo•• ; en su libro "Criminologla" 
Garotalo tenla la idea firme de que en todos los tiempos y en todos los pueblos habla unos 
Hntimientoa "básicos" ó "fiindamentalea" y de cuyos quebrantamientos siempre hablan sido 
considerados delitos, al buKulo1, por exclusión llegó a la conclusión que únicamente 
quedaban la piedad y la probidad. 

De tales sentimientos, según la valoración que hacen de ellos Ju razas humanas 
superiores, estin presentes en toda violación penal; llegando entonces Guófalo a la 
aftnnación de que cualquier acto humano que dalle de una fonna detenninada el sentimiento 
medio de piedad ó probidad de un srupo social, ea un delito natural. Con ésta premisa 
Guótalo encuadró los der.tos naturales en dos grupos, el primero esti comprendido por el 
homicidio, violación de doncella, estupro, lesiones, etc., y el segundo srupo por los delitos 
contra la propiedad. 

Con ésta corriente finaliza la Escuela Positiva. que al igual que las otras escuelu 
defendió sus principios pero llegando ésta • desde nuestro punto de vista, a lo mis acertado 
con retpecto al tratamiento de los delincuentes. 

LA TERZA SCUOLA 

También llamada • Escuela Critica" y cuyos principales creadores ó exponentes 
l\leron: Alimena y Camevale. Esta Escuela adopto una postura ecléctica queriendo decir con 

1 Cutellanos Fernando, LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO 
PENAL, pigina 126, Editorial Porrua, México 1978. 

9 Molina Argibay José; Damianovic:h Laura T., DERECHO PENAL PARTE 
GENERAL, Tomo J, Editorial EDIAR S.A., Argentina 1972. 

TESIS 



7 
ato que 11 ubico entre el politlYiamo y la dirección clbic1, a continuación c:!wmnoa 
al¡unu caractllfllicu de ... corriente: 

Dtl -ltlvll•• •-1 RechlUI 

·La nepci6n clel Ubn utiltrlo. • La doctrina de la naturalea morboaa del 
delito. 

• Coni:epc:l6n del delito como f'enbmeno • El criterio de la mpollllbllidad lepl. 
lndlvidUl1 y aocial. 
• La orientad6n hac:la el tlllldio cientlllco • El delito como el acto de un w dotado de 
del ...u-te y de la crimlJlalldad. libertad. 
• Principio de la reapoallbllldad moral . 
• Dllllnc:l6n llltre lmpullblla. 

• La lmpuiabilldad M¡ún la tala de Alimena, aurae de la voluntad y de 101 motivo• 
que detennlt!an y U- 111 bue en la "dlri¡l'bilidad" del aujeto, ea decir, en 111 eptltud p111 
aentlr la coaacl6n Plkol6l\C& de aqul que 1610 aon lmputlbla kia que aon capace1 de ltlltir 
la lllllllU& de la ,_•10 • 

ESCUELA SOCIOLÓGICA ALEMANA 

Su principal apolllllle t\a6 Von Liazt, el cual lllaÑf'lltaba que el delito no ea 
COllNQiencla del Hllre llbedrlo, aino que ae orl¡ina atravez de la lnlluencia de di-. 
ClllUI, elendo unu de cuteter hldMdual otru externo ó flJicu, aoclllea y muy en eapecill 
econ6mlcu. 

Para Von IJIZI el fin iWco de la pena ea el mantenimiento del orden jurldico y pn 
llepr a .., onlla ea naceaerio que: 

A).• Por medio de la llMnUa de la pena todos 101 c:iudadanoa e intlmicl"1dolo1 11 
realla una prlVlllCl6n pnanl. 

B).· Atrawe de la lliecucl6n de la pena que flinciona: J .• Sobre 101 ciudadano• 
reprimi4ndoloa por medio de aa fba'ZI Intimidatoria, 1111 deaeos de delinquir ul como 
.......,. y fbrtlllcar aa ..ilmlento jwidic:o, que ae resume en la prevencl6n pneral; 2.· 
Obrar 111 millllO aobre el perjudicado cündole la aatil&cción de ver que no queda Impune el 
delito; 3.· Cl'llllllo una llanci6n de prevenclón eapeclal el - IObre el dlllncuente. 

La pena p111 Von IJut, 11- como llnalldad , upirar a convenir al delincuente en 
miembro útil para la IDCiadad por medio de la intlmid1ci6n o por 111 correcci6n, Uf ~ 

10 Cuello Ca16n l!u¡enio, DDECHO PENAL PARTE GENl!lAL, Tomo L, 
Volumen I, 17a. Bdici6n; Editorial Boach. 
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La pena para Von LiSZI, tiene como finalidad , aspirar a convertir al delincuente en 

miembro útil para la sociedad por medio de la intimidación o por su corrección, así como 
tambiái puede proponerse la w.¡rr:oción de la sociedad en condiciones características de la 
ideologla de Lizst son: l.· Repudiación de la pena retributiva; 2.· Afirmación de la pena 
finalillica, y por último; 3.- Preponderancia de la finalidad de prevención especial. 

LA DIRECCIÓN TÉCNICO JURÍDICA 

Sursió en Italia y su principal creador fue Arturo Rocco, al que mas tarde sisuierón 
Manzini, Massari, Ballaglini y Vannini. 

Sesún su creador, "La ciencia penal aspira a la indasación tllosófica de un derecho 
penal natural, ni a la formación del Derecho Penal del porvenir; abandonando toda discusión 
sobre lot fundamcntoa filoaóficoa de ésta disciplina y las investigaciones de car6cter 
naturalistico, su objeto se limita al derecho penal positivo vigente, a elaborar técnicamente 
los principios fundamentales de sus instituciones, y a aplicar e interpretar este derecho."• 

c.iie hacer mención de que todas la teoriu ó corrientes antes citadas no constituyen 
Derecho Penal puro, sino mh bien lo que hicieron fué Polltica Criminal, ya que lo que 
trataron de hacer filé el de humanizar la aplicación correcta de las penas y por consecuencia 
no dan un concepto netamente jurídico de lo que es delito. 

Ahora bien, para comenzar a hablar de lo que es delito, retomaremos el significado de 
la palabra delito y como ya se dijo con anterioridad, proviene de la palabra "delinquere", que 
sisnillca apartarse del buen camino, alejarse del camino seftalado por la ley. 

El delito como tal, es concebido como una pura relación jurídica prescindiendo de sua 
aspectos personal y soc;ial. El libre arbitrio es algo abstracto, basandose en la imputabilidad, 
pero hace hincapié entre imputables e inimputables. La pena es la relación jurídica contra el 
delito que se aplica única y exclusivamente a los imputables, mientras que los inimputables 
quedarin sometidos a fu medidas de seguridad de carácter meramente administrativo y 
carentes de un sentido penal. 

El delito es siempre una conducta manifestable como una acción ó una omisión esta 
reprobada ó rechazada que se traduce en una sanción; ésta reprobación funciona atravez de 
la amenaza de una pena determinada ,no siendo necesario que la conducta tenga una eficaz 
secuencia en la pena, basta con que se anuncie como la consecuencia en si legalmente 
necesaria. 

11 Cuello Calón Eugenio, DERECHO PENAL, PARTE GENERAL, Tomo 1, 
Volumen I, páginas 56 y 57, 17a. Edición, Editorial Bosch 1975. 
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En la Escuela Cibica se elaboraron diver11s definiciones de lo que es el delito y a lo 

cual, sólo citaremos la de C1rm1, para quien el delito es; "La infracción de la ley del 
Estado, promul1ada para proteaer la se111ridad de los ciudadanos, resultante de un acto 
externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente daftoso"12 • 

Una noción de lo que es el delito la proporciona IW'ael GarÓfalo, al definir el delito 
natural ccmo la violación de los sentimientos de probidad y de piedad, en la medida media 
indispensable para la adaptación del individuo a la colectividad" . 

Cannipani decia que el delito es el acto humano sancionado por una ley, siendo ésta 
noción insuficiente, ya que no ve las condiciones intrinsecas del acto ensí, sino mas bien a lu 
fonnales. 

LllZI decla que el delito era "el acto culpable, contrario al derecho, sancionado con 
una pena", o como la acción ti pica, antijurídica, culpable, sometida a adecuada sanción 
penal que llena las condiciones objetivas de culpabilidad (Binding). '4 " 

,, 
Jiménez de Alúa define al delito ccmo "el acto típicamente antijurídico, culpable, 

sometido aveces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a 
una 11111eión penal"". Ademis, el mismo autor cita las características que a su juicio tiene el 
delito y que son: Una actividad, antijurídicidad, adecuación tfpica, imputabilidad, 
culpabilidad, penalidad y en algunos casos la condición objetiva de punibilidad. Agreaando 
que el acto tal y como se concibe independientemente de la tipicidad, es el soporte natural 
del delito, siendo la imputabilidad la base psicológica de la culpabilidad; y las ccndiciones 
objetivu son inconstantes y sobreviven accidentalemnte. "Por lo tanto la esencia tknicc
jurídica de la Infracción penal radica en tres requisitos: Tipicidad, antijuridicidad y 
culpabilidad ccnstituyendo la penalidad, con el tipo la diferencia del delito"". 

Noción Jurídicc-Fonnal: Para otros autores, una noción real del delito es la que 
proporciona la ley positiva atravez de una pena para la ejecución 6 la omisión de 

12 Castellanos Femando, LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO 
PENAL, Pqinu 125 y 126, Editorial Porrua, México 1978. 

IJ Ídem Jl'8. 126 

14 Carranca y Trujillo Raúl, DERECHO PENAL MEXICANO, PARTE GENERAL, 
Página223, 

Editorial Porrua, México 1988. 

"Ídem. 

"Carranca y TrujiUo Raúl, DERECHO PENAL MEXICANO PARTE GENERAL, 
pigina 223, editorial Porrua, México, 1988. 
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"' que unciolle la ooncMta lllllllda lllfa impollble que .. hlblua de delito, por lo que 
--lrltllllftljldalaOlrl. 

EliJte otra noc16a de delito que ea la lurfdk:o-SlllCUICill, 101 que dicen que para 
lllllliar el delito 111 el llllllclo jurldico-utlilclll, se buula en el ••- unitulo 6 
totlllador, lllllllftlltlnd que el delito no se puede dMdlr para 111 estudio ya que COllllltuye 
un todo, ea lndllOluble y pua ellO 11 balan en un ljemplo y que ea el del delito compmdo 
con un bloque de una eala pieza 6 monolftico y del CUll p.-ta varias Cl1ll, pero en cierto 
modo no puede~. 

Por otro lado .... el ....... atomiZldor 6 wlltico y el cual 1111 eatudiolo1 
muffleltln qut ~ el dtlito pudendo de 1111 "-'to9 que lo collllituyen y por 16fllc:a 
.Jlll'8 llllllldlr el todo como 111, a -..lo llllllzar 1111 pmtee en primer lupr. 

Para Edmundo Ma¡ll' el delito • • la ICCi6ll tlpicamente antijurfdic:a y culplble"17 • 

Co~ que la dtllnlcl6n que nos proporciona Ma¡er ea la mil c:erc:ana al coiK:epto 
jurldloo fonnal de lo que ea delito ya que menciona a la accl6n collliderindola como el lw:er 
o * de lllClr, liendo dicha accl6n tlpica encontñndole en contnpolici6n de un 
anlanlmlllltO juddlco y por 6ltlmo CiUlplMe ldlrWndose con •o a que dicha ac:ci6n 11 
~ lllldouda denuo de-lly. 111 áte cuo plllll. 

De todu las lllleriol'll delllllclonea usen una serie de elmnen101 del delito, siendo 
UllOI po~ y otro& neptiYot y IOI cualla citanmol: 

AlftCTOI 10Sn1VOS AsPICTOS NEGATIVOS 

Actividad Falta ele acción 
Tiplcldad Aulellcla de tipo 
Antijuridlc:idad CIUIU ele jUllÍftCación 
lmputtbllidld ~IUIU de inimputabilidad 
Culpabilidad CIUIU de illQlllpabilidad 
Condlci6n objedva de punibilld9d Falta ele condición objetiva de 

punibilidad 
PunlbWdad Excusu ll>lolutoriu 

Ahora bien, en la IClullidad llUlllll'OIOI Códi¡o1 repreaivot no dellnen lo que es el 
delito; el C6dl¡o penal de 1871, balado mi el Eipallol del lllo de 1870 definió al delito en 111 

llltlculo llrin*o como la lnlhccl6n voluntaria de una ley penal, haciendo lo que ella prohibe 
o dejando de hacer lo que manda y que dicho concepto, .. en esencia una copia del 

17C .. ellano1 Femando, LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE Dl!RECHO 
PENAL, ptaina 129, Editorial Porrua, Málco, 1911. 

TESIS 



11 
artlc:ulo primero tambl~ del CódiSo Perlll E1pallol de 1870 que manifestaba que delito eran 
lu acciona y omilionn voluntariu penadu por la ley. 

El Código Penal de 1929 del Distrito Federal definió al delito como "la lesión de un 
derecho proteaido legalmente por una sanción penal", dicha definición resulto incompleta ya 
que no encierra al delito dentro del únbito ó radio de las acciones humanu y por que mira 
única y exclusivamente a sua efectos, al igual que no comprende a los delitos de pelillfO y 
por que hay delitos que no atacan un derecho, sino los bienes que éste protege. 

El Códiao represivo de 1931, regresando al de 1871 y tomando como ejemplo el 
Araentino, definió en su articulo M¡ltimo al delito como • el acto u omisión que sancionan 
lu leyea penale111 ", siendo ésta definición netamente formalista y si se quiere ver desde el 
punto de villa prictico, serta suficiente a 101 fines de la Ley Penal. La finalidad prictica de la 
definición decidió a la comisión revisora a quitarle la calificativa de " voluntariedad' a la 
acción ya que era fuente de contradicciones en la prictica, "considerando, sin embarso, con 
Cuello Calón, que para que la sociedad aplique al delincuente una pena por el hecho 
realizado buta con que élte sea voluntario, proveniente de su libre (no cohibida) voluntad, 
ya se halle determinada por un conjunto de causas o ya provenga del libre albedrlo."" 

Loa elementos que se pueden sacar de éste anlculo son: Que se trata de un acto 
entendi~se a la voluntad que se manifiesta. por un movimiento del orpnismo, y la 
omisión por la carencia de ejecución de un hecho positivo que exige la ley, todo lo cual trae 
como consecuencia un cambio o alteración en el mundo exterior, siendo todo esto 
sancionado por una ley penal; entendemos también que la ley misma se oblip a enunciar 
descriptivamente los tipos de delitos, los que para los efectos penales pasan a ser los únicos 
tipos de acciones punibles. 

A continuación proporcionaremos un concepto de lo que es delito desde el punto dé 
vista juridico·substancial; considerando como tal a toda conducta, hacer o dejar de hacer, 
positiva o neaativa que encuadra al tipo penal, siendo ésta antijuridica, y culpable a un 
sujeto. 

1.2 CLASES DE DELITO 

Hablaremos ahora de la clasificación de los delitos, para lo cual primeramente loa 
describiremos por medio de un cuadro sinóptico para su inmediata comprensión y con 
posterioridad los explicaremos uno por uno. 

11 CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, pigina 9, 49' Edición 

"Carranca y Trujillo Raúl DERECHO PENAL MEXICANO PARTE GENERAL 
,pigina 225 Editorial Porrua, México 19118. 
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LOS DELITOS SE CLASIFICAN EN : 

Por l1 fora1 • eoad\acta .. -
P•rll •••••c11uari 

Por1114arlti4ft 

Por ti tl•neo iatno 6 
..i,ollilidad 

lnfllac:ift.•••llnctufl 

Por ti ••o dt 1Ho1 
inlqnlfn • 11 atti6a 

En f\tlltióa dt lo• njcto1 que 
iltlninen. 

Por la fome de 111 
pw11C11e16n 

12 

{Accióo { ) s· ¡ .. ~ o.wi6n • uap e omia-
b) Comili6D por omi1i6n 

u::. 
{=::: tOD er1e101 ptrm•tftlH 

Contif1.1.1Mo1 
fwmlDtatH 

{
Doloso• 
OalpOICll 

{
Uüubli•••n 
PlurisublilhatH 

í~.u:j-::c::. 
{=~•atclllri1 

{

ComllllH 
Fl .... H 
O&cillu 
Ol*•Nilitlr 
Poheo1 

l.· Por la forma de conducta del asente los delitos son: de ACCIÓN, los cuales se 
cometen por medio de un comportamiento politivo ó mediante un movimiento corporal 
voluntario encamlnldo a un propólito, como por ejemplo el delito de robo, que implica una 
acci6n 'VioMndo1e con ello una norma prohibitiva. 

Loa delito1 de OMISIÓN, como 111 palabra lo dice el aujeto se abstiene de realizar una 
~ ordenada por la ley, y dentro de áta clasitlcaci6n los delitos de omisión se 
111bdlviden en: 

a).· OMISIÓN SIMPLE: Que !IOll aquellos que se realizan mediante una inactividad 
voluntaria de parte del· a¡¡ente es dejando de hacer lo que manda la norma produciendo con 
ello un raultado jurfdico ó formal, sin cambio 6 mutación en el mundo exterior viol"1dose 
una ley preceptiva ó di1positiva, por ejemplo el articulo 340 del Código Penal para el 
Dilirito Federal nos menciona: • ART. 340.· Al que encuentre abandonado en cualquier sitio 
a un menor incapu de cuidarse a ai mismo o a una persona herida, inválida o amenazada de 
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un pelipo cualquiera, se le impondrin de diez a sesenta jomadu de trabajo en livor de Ja 
comunidad u omitiera prestarle el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo lin rin10 
personal. 20 • Aqul lo que quiso manifestar el Legislador es que la carencia de actividad de 
una persona al ver en desamparo a otra ó en peligro y no le presta ayuda, tiene como 
consecuencia una sanción por pane ó hacía el sujeto que por su omisión de prestar auxilio le 
causa un mal al que necesita ayuda. 

b).- Los delitos de COMISIÓN POR OMISIÓN, son aquellos quese caracteriZlll por 
que en la realización de éstos el 1&ente activo decide no actuar y como consecuencia de esa 
filta de actividad produce un resultado material, como ejemplo se puede citar el de la madre 
que deja de alimentar a su hijo recién nacido deliberadamente para darle mucne, teniendo un 
resultado deseado. 

Lo que caracteriza a los delitos de simple omisión contra Jos de comisión por omisión 
es de que en los primeros se tiene un resultado formal únicamente, mientras que en 101 
segundos se tiene un resultado material infringiéndose una disposición prohibitiva ademb de 
una dispositiva. 

2.- Por su resultado los delitos son: 

a).- FORMALES: Que son aquellos delitos en los que el simple movimiento corporal 
ó Ja omisión del sujeto ea cuando se agota el tipo penal, sin que con esto se tenp un 
resultado en el mundo eKterior psra que se integre como tal, siendo estos delitos de mera 
conducta, se sanciona únicamente la acción ó la omisión y como ejctnplo podemos citar la 
portación de arma prohibida. 

b).-Los delitos MATERIALES: Son aquellos en los cuales para que se intearen como 
tales es necesario que se produzca un resultado objetivo ó como lo dice su cluiftcación, un 
resultado inaterial, como lo es por ejemplo el homicidio. 

3.- Por el daAo que causan los delitos pueden ser: 

a).- De LESIÓN, que se caracterizan por causar un dafto directo y efectivo sobre 101 
intereses jurídicamente protegidos por la norma violada, como seria por ejemplo el delito de 
fraude. 

b).- Los delitos de PELIGRO, son los que no causan un dafto directo, sino que 
únicamente ponen en peligro los intereses jurídicamente protegidos y de lo que deriva la 
posibilidad de causar un dafto. Como ejemplo de ésta cluiftcación es el delito de homicidio 
en grado de tentativa. 

4.- Los delitos que por su duración se dividen en: 

20 CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, pigina 115, Editorial PDrNI, 
México 
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a).· JNSTANTANEOS, que son aquéllos que ae consuman en un solo momento o 
acto, como ea por ejemplo el infanticidio, que el delito ae comete en el momento de privar 
de la vida al Infante. 

b).· Loa delitos INSTANTÁNEOS CON EFECTOS PERMANENTES, son aquéllos 
que se destruye instantineamente el bien juridico tuteado, pero las consecuenciu 
perjudiciales de éste perduran, por ejemplo las lesiones. 

c).· Loa delitos CONTINUADOS, son los que se producen por medio de variu 
acciones, pero con una unidad de propósito y violación de un solo precepto penal, tal es el 
cuo de una persona que decide robar una caja de botellu de aceite comeatible, la acción 
consiste en robarse cada dla una botella de aceite huta completar la totalidad de la caja, en 
áte caao, el delito de robo es uno solo ( unidad de propósito y violación de un solo 
precepto penal ), pero con diversidad de acciones, tales como la sustracción de las botellu 
de aceite comestible del tusar donde ae encuentran, una por una. 

d).· los delitos CONTINUOS O PERMANENTES aon los que su consumación se 
prolonp en el tiempo como por ejemplo el delito de secuestro y en general todos los delitos 
privativos de la libertad. 

S.· Por el elemento interno ó culpabilidad, los delitos se dividen en: 

a).· DOLOSOS, para lo cual el C6di¡o Penal para el Estado Libre y Soberano de 
M6xico manifiesta lo si¡uiente:" ART. 7. Loa delitos pueden ser: l.· Dolosos; fi .• Culpoaos; 
y 111 Preterintencionales.... El delito es doloao cuando se causa un resultado querido o 
acepWto, o cuando el resultado es consecuencia necesaria de la acción u omisión ... 21 " 

b).· Los delitoa CULPOSOS, aon aquellos en los cuales el resultado es causado por la 
falta de cuidado o impericia por parte del sujeto activo, o como lo dice el C6di¡o Penal que 
citamos con antelación en au articulo séptimo, que citamo1 de nueva cuenta: ART. 7 .... El 
delito n culpoao cuando se causa el rnult1do por neglisencia, imprudencia, impericia, falta 
de 1ptitud, de reflexión o de cuidadou ... 

Dentro de ésta cluiftcación existen otra clase de delitos y la cual es la de los delitos 
PllETERINTENCIONALES, y loa cuales se entienden como lo dice el multicitado c6diso 
penal , "El delito es preterintencional cuando se causa un dallo que va mis allá de la intención 
y que no ha sido previsto ni querido y siempre y cuando el medio empleado no sea el idóneo 
para causar el resultado. u • 

2tCÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 
Pásina 11 

2•idem. 

"ldem 
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Por su parte el Código Penal para el Distrito Federal manifiesta en su anlculo 8 y 9 lo 
lipiente:" Anlculo 8.· Lu acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse 
dolosa o culposamente. Anlculo 9.· Obra dolosamente el que, conociendo los elementos 
del tipo penal, o previniendo como posible el resultado típico. quiere o acepta la realización 
del hecho descrito por la ley, y Obra culposamente el que produce el resultado típico que no 
previó siendo previsible o previó confiado en que no se produciria, en vinud de la violación 
a un deber de cuidado que debla y podla observar según las circunstancias y condiciones 
personales. 24 " 

6.· En función a su estructura, los delitos se dividen en: 

a).· Delitos SIMPLES, son todos 1quellos en los cuales la lesión jurldica lesionada es 
única ó una sola, y volviendo al ejemplo del homicidio,. la lesión juridica única es la 
privación de la vida, y al cometerse éste delito, sólo se lesiona un bien tutelado por la ley de 
la materia, ningún otro más. 

b).· Delitos COMPLEJOS , i!ste tipo de delitos son muy especiales, desde nuestro 
punto de vista, ya que son el resultado de una fusión de varios delitos, dando como 
resultado un delito totalmente nuevo, con características distintas a los que le dieron su 
origen. 

7.- Por el número de actos integrantes de la acción, los delitos se dividen en: 

li).· UNISUBSISTENTES, que son los que se forman por un solo acto, como ya lo 
citamos con el ejemplo del homicidio el acto es uno, el de privar de la vida a otro. 

b).·Los PLURJSUBSIS1ENTES, que son los que se forman por varios actos; por 
ejemplo, en éstos delitos , para que sean considerados como tal , es necesario que el 
resultado sulja de la unificación de varios actos, todos ellos naturalmente separados y bajo 
una sola figura, y en cambio en los delitos complejos, éstos son el producto de la fusión de 
dos hechos que en si mismos son delictuosos, siendo la fusión de actos delictivos su base. 

8.- En función a los sujetos que intervienen, los delitos se dividen en: 

a).· UNISUBJETIVOS, y que son 1qucllos que para su consumación es necesario la 
panicipación de un solo sujeto (activo) para poder considerarlo como unisubjetivo. 

b ). • Los delitos PLURJSUBJETIVOS, son aquéllos que para llevarse acabo, es 
necesaria la panicipación ó intervención de dos ó mas sujetos en la comisión del mismo. 

9 .• Los delitos se clasifican por la forma de su persecución en : 

24 CÓDIGQ PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, página 9 
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a).· QUERELLA NECESARIA.en éste tipo de delitos es necesario que la misma sea 
fonnulada por la parte ofendida ( sujeto pasivo dentro de la comisión del delito) o por su 
representante le¡¡ltimo; caracterizándose éste tipo de delito porque se dejari de perseguir al 
aujeto activo 1i así lo determina la parte ofendida ya sea por que ésta otorgue el perdón, 
como ejemplo de éate tipo de delitos podemos citar al delito de hostigamiento sexual tal y 
como lo menciona el artículo 2~9 bis del Código Penal para el Distrito Federal y que a la 
letra dice:• ART. 259 bis .- Al que con fines lascivos asedie reiterada mente a persona de 
cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, 
docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se impondrá sanción 
huta de cuarenta días mulla. Si el hostigador fuese servidor público y utilizase los medios o 
circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo. Solamente será 
punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño. Sólo se procederá 
contra el hostigador, a petición de parte ofendida" a 

b).· Los delitos PERSEGUIBLES DE OFICIO, se caracterizan por que su 
persecución y castigo de los delincuentes ( sujetos activos en la comisión del delito ) no da 
cabida al otorgamiento del perdón ,como sucede con los delitos perseguíbles por querella, en 
la cual si procede el otorgamiento del perdón, en estos no sucede tal situación, sino que se 
perse¡uirt a los responsables y se les aplicará una sanción por el delito que cometieron o 
cometió según sea el caso. como ejemplo podemos citar el delito de secuestro. 

10.· Los delitos también se clasifican en función a la materia en: 

a).· DELITOS COMUNES ,que son todos aquellos que se encuentran contenidos en 
loa códigos penales de cualquier Estado de la República Mexicana, ó también se puede 
entender que son los que únicamente son aplicables en cada entidad (Estado). 

b).· Los DELITOS FEDERALES.· Este tipo de delitos los encontramos en el Artículo 
51 de la Ley Orgánica del Pode Judicial de la Federación, y que a continuación citamos: Art. 
51. " ... Son delitos del orden federal: a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados; 
b) Los sellalados en los articulas 2 a S del Código Penal; c) Los cometidos en el extranjero 
por los aaentes diplomáticos, personal oficial de las delegaciones de la República y cónsules 
mexicanos; d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; e) Aquellos en que 
la federación sea sujeto pasivo; f) Los cometidos por un funcionario o empleado federal, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; g) Los cometidos en contra de un 
funcionario o empleado federal en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; h) Los 
perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho 
servicio esté descentralizado o concesionado; y) Los perpetrados en contra del 
lllncionamiento de un servicio .público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la 
satiú&cción de dicho servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado; j) 
Todos aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o 
fmiltad reservada a la Federación. k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal, 

" ldem página 98 
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cuando 1e prometa o proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o 
empresa de panicipación estatal del Gobierno Federal; JI. De los procedimientos de 
extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales, 111 De los juicios de 
amparo que se promuevan contra relaciones judiciales del orden penal; contra actos de 
cualquier autoridad que afecten la libenad personal, salvo que se trate de correcciones 
di11:iplinari1s o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra Jos 
actos que imponen peligro de. privación de la vida, deponación. deatierro o alauno de los 
prohibidos por el aniculo 22 de la Constitución Federal. Cuando se trate de la violación de 
los articulos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones 1 , VIII y IX, pirrafos primero y 
segundo de la misma Constitución, el juicio de garantías podrá promoverse ante el juez de 
Distrito respectivo o ante el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada; 
IV. De los juicios de amparo que se promuevan conforme al aniculo 107, fracción VII, de Ja 
Constitución Federal, en los cuos que sea procedente contra resoluciones dictadu en los 
Incidentes de reparación del dafto exigible a personas distintu de los inculpados, o en los de 
responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los 
procesos respectivos, o por tribunales diversos en los juicios de responsabilidad civil, cuando 
la acción se funde en Ja comisión de un delito y V. De Jos juicios de amparo que se 
promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en 
los tl!rminos de la Ley Reglamentaria de Jos aniculos 103 y 107 de la Constitución 
Federal."26 

c).- Los DELITOS OFICIALES, son los que únicamente son cometidos por los 
servidores Públicos, en pleno ejercicio de sus funciones, incluyendo a altos füncionarios 
Federales. 

d).· Los DELITOS DEL ORDEN MILITAR.· Que son los que incumben o afectan 
exclusivamente la disciplina militar del Ejercito Mexicano, y que se encuentran 
especificados en el Código de Justicia Militar, en su titulo quinto " De la competencia ", 
Capitulo Primero, Disposiciones Militares, aniculo S7 que a la letra dice: " ART. 57.- Son 
delitos contra la disciplina militar: J .• Los especificados en el libro segundo de éste Código; 
JI .• Los del orden común ó Federal cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las 
circunstancias que enseguida se expresan: 

a).· Que fueron cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con 
motivo de actos del mismo; 

b).- Que fueren cometidos por militares en un buque de guerra o en el edificio o punto 
militar u ocupado militarmente, siempre que, como consecuencia, se produzca tumulto o 
desorden en la tropa que se encuentre en el sitio donde el delito se haya cometido o se 
Interrumpa o perjudique el servicio militar; 

as LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Paginas 369 y 
370 
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c ).· Que fileren cometidos por militares en territorio declarado en estado de sitio o en 

lupr sujeto a la ley marcial con forme a lu re¡lu del derecho de la guerra; 

d).· Que fileren cometidos por militares frente a tropa formada o ante la bandera; 

e).· Que el delito filen cometido por militares en conexión con otro de aquellos a que 
se refiere la fracción l. 

Cuando en 101 cuo1 de la &acción 11, concurran militares y civiles, 101 primero• aerin 
juzpdos por la justicia militar. 

Lo1 delitos del orden común que exijan querella necesaria para su averiguación y 
cutiao, no aerin de la competencia de 101 tribunales militares. sino en 101 cuos previllos en 
lcis incilOS (c) y (e) de la hcción D." 21 

e).· Los DELITOS POLITICOS, son los que atentan contra el orden tanto imemo 
como externo del Estado, y en el Código Penal para el Distrito Federal, en su articulo 144 
manifiesta cuales son, siendo 101 de rebelión, sedición, motin y el de conspiración para 
cometerlos. 

Como ya hemos villo a lo lu¡o de éste capitulo, para que un delito se realice es 
necesario de una acción, ya se a positiva o negativa, y que dicha acción tenga o no una 
alteración en el mundo exterior. 

Surge en éste momento un elemento del delito, que es la acción, acto ó hecho 
,utilizado como diversu manif'ellaciones. lo mis correcto para nosotros es utilizar la palabra 
conducta, ya que en ella se incluye la acción y la omisión, por lo que la conducta es el 
comportamiento del hombre, voluntario, siendo éste positivo ó negativo y que vi dirigido a 
un propósito ó fin, por consecuencia, lo único que tiene relevancia para el derecho penal es 
la conducta humana, ninguna otra mis. Pero de esto hablaremos en el siguiente capitulo , 
ahora lo único que diremos es que, antiguamente, no se consideraba como tal la conducta 
humana, ya que se considero también a los animales como delincuentes, caracterizándose 
por tres etapas; siendo la primera el FETICHISMO, en el cual "humanizaban "a los 
animales equiparindolos con Ju personas, para asl poder aplicarles una sanción; la segunda 
etapa filé la del SIMBOLISMO, en la cual se entendla que los animales no cometían delitos, 
pero los castigaban como medida, par a impresionar a los seres humanos; y la tercera en la 
cual se alcanzó a evolucionar un poco respecto a Ju anteriores, ya que se sancionaban 
únicamente al duello ó propietario del animal que causo el dallo. 

Ahora bien, retomando nuestra idea, el acto ó acción strictu sensu, e1 todo hecho del 
hombre voluntario y que puede manifestarse por medio de un hacer positivo ó negativo ó en 
otru palabras, por actos ó abstenciones y que élle hecho humano voluntario ,movimiento 
del cuerpo humano, es capaz de cambiar o modificar su mundo exterior ó de poner en 
peligro dicha modificación. 

21 CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, Tomo l, "'8inas 19 y 20. 
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La omllión, u considerada como una abstención, de obrar; dejar de hacer lo que H 
debe realiar, liendo ata conlidenda como una ronna neptiva de la acción. 

En 101 delito• de acción, H realiza lo expmamente prohibido, infiin¡ifttdoH una ley 
prohibitiva, mientru que en loa de omilión, H deja de hacer lo expresamente ordenado, 
viol6ndoH una ley diapoaitiva. Mientru que en los delitos de comisión por omilión se violan 
deberes, uno que u el de obrar y el otro de abstener•, infrinsiéndose do1 norrnu, una 
preceptiva y otn prohibitiva, como H exprnó anterionnente. 

Pauremo1 ahora a ver 101 elemento• de la acción que son: La voluntad o el querer, la 
actividad y el deber jwldico de abatenerH. La voluntad es el elemento subjetivo de la acción, 
reflrl""'º" 6111 a la voluntariedad inicial, traduciendo esto 11 querer llevar a cabo la acción; 
la actividad, de la cual entendernos que u el movimiento corporal, pero ála en al no 
~ye la acción, ya que le faltarla el elemento voluntad, porque la activldid considerada 
como elemento autónomo no interna al derecho Penll, por carecer del elemento 
"voluntad", ya que H necesita la existencia del elemento psiquico y del elemento material 
para la inte¡ración de la acción como rorma positiva de la conducta; por último el deber 
jurfdlco de abatenerae o no obrar que como la palabra lo dice en la acción exiate un deber de 
abatenenc cuo contrario con la omisión en la cual hay un deber jurfdico de obrar. 

En cuo contrario, suraen 101 elementos de la omisión, que son: La voluntad o no 
voluntad ( culpa ); inactividad o no hacer; deber jurfdico de obrar y ; resultado tlpico. 

Ya hablamos de la voluntad, inactividad, de un resultado que altera el mundo exterior 
del hombre; ahora surae la situación de que dicha actividad ó inactividad, y el tiempo donde 
11 produce el resultado no coinciden, éste tipo de delitos son conocidos como "delitos a 
dinancia", ya que causan problemas en cuanto a la aplicación de la ley penal de dos ó mas 
Estado• de la República Mexicana. 

Para resolver este problema se han hecho varias teorias al respecto, la primera H 
refiere a que el delito 11 comete en el lupr y en el tiempo que se realizó la conducta ( acción 
u omilión ), y que es conocida como "teoria de la actividad"; la segunda habla de que el 
delito H Ueva acabo en el lupr y al tiempo de producción del resultado, que es conocida 
como "teorfa del resultado"; y la última, para la cual el delito se comete tanto en el lusar y al 
tiempo que ae realizó la conducta, como en donde y cuando se produce el resultado. 
Nosotro1 no1 adherfmo1 a eata última teorfa ya que considenmos que es la mis apropiada 
para áte tipo de cuos por abarcar ambu lituaciones ( lupr y tiempo de realización de la 
conducta delictiva, ul como lupr y tiempo del resultado. 

Hay otros criterios para tal c110, como el que se refiere al dela "intención" y se¡ún 
éste, el delito H debe considerar como realizado en el luaar y tiempo en donde 
subjetivamente (en donde lo piensa) lo ubica. Otro es el de la "actividad preponderante" en 
el cual dentro dt la actividad, ve al llClo como medio de determinar lusar y tiempo de 
ejecución de un dllito. 

TESIS· 
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Anterionnente se lbordó el tema de que para que se integre un delito como tal, es 

necesario lino es que esencial que exista la conducta, ya que si la misma es inexistente, no se 
inteara un delito como lo es, un delito. . 

Para el Derecho, ésta conducta que es extemada como consecuencia de una violencia 
inesistible hacia el sujeto, no es valorada, ya que no existe una manifestación de voluntad 
por pwte del agente, ya que quien es fo~o materialmente, ya sea por medios coercitivos, 
no comete un delito, por carecer de voluntad •propia" por parte del sujeto al cual se le 
obliga a realiur determinada conducta delictiva, considerándosele como inocente ante el 
Derecho, aunc¡ue po- una aalud y un deunollo mental para conducirse en el campo penal 
como una penona capaz. 

Otros upectos negativos de la conducta son la fuerza mayor ó "vis mayor", ya que 
úta fuerza deriva de la naturaleza ( ener&ia no humana). siendo ajena al hombre, ya que su 
presencia nos demuestra la carencia del elemento voluntad en la conducta humana. 

Los movimientos reflejos, son movimientos corporales ajenos al hombre; como por 
ejemplo la epilepsia; existen ouos tipos de upectos negativos de la conducta, tales como el 
hipnotismo, el 111eilo y el sonambulismo, ya que por el estado psiquico, el agente realiza 
acciones, positivas o neptivu, sin voluntad propia, ya que ésta se encuentra eliminada y por 
colllCCllencia desaparecen lu filerzas inhibitorias . 

Pasando a otra serie de ideas, se habló que para que un delito sea considerado como 
tal, es necesario que reúna ciertos requisitos, tales como una CONDUCTA. que sea 
TIPICA. ANTIJURÍDICA. y además CULPABLE, ahora hablaremos de lo que es la 
tipicidad, que no es otra cosa que " la adecuación de una conducta concreta con la 
descripción legal formulada en abstracto" .21 La tipicidad no debe confundirse con el tipo, 
que no es oua co11 que la descripción que el Estado formula de una conducta en el precepto 
penal. 

Existen diversas dues de tipos dentro del derecho penal, ya que al establecer la ley 
aquellos, por regla general hace una descripción objetiva de los mismos, tal es el caso de que 
si tu palabras usadas se refieren a situaciones puramente objetivas, se entiende que es un 
TIPO NOJlMAL, por ejemplo en el homicidio, privar de la vida a otro, es normal ( el tipo); 
mienuu que si es necesario el establecer una valoración ( cultural ó jurídica). se está ante la 
presencia de un TIPO ANORMAL, por ejemplo el estupro. La diferencia esencial entre 
ambos tipos es que, en el primero, se refiere a conceptos puramente objetivos, mientras que 
el segundo ( anormal), ademú describe situaciones subjetivas y valoradas. 

Otra dase de tipo es el FUNDAMENTAL ó BÁSICO, y se car.eteriza por tener 
plena independencia con los demis, tales como el encuadrado en lo delitos contra el 
patrimonio, el honor, etc., sirviendo éstos de titulo para cada agrupación de tipos, siendo 

21 Cutellanos, Femando, LINEAMlENTOS ELEMENTALES DE DERECHO 
PENAL, pagina 165, Editorial Porrua, Máko 1971. 
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éstos (los tipos bisicos o fundamentales ) la bue fundamental de la parte especial del 
Código Penal. . 

Los TIPOS ESPECIALES, son los que eatln formados por el tipo anterior ( 
fundamental), ademú de reunir requisitos, de los cuales surae otra serie de tipoa y por 
consecuencia no puede aplicarse .el tipo bilico, sino obll¡atoriamente deben encuadrarse los 
hechos al tipo especial, por ejemplo el parricidio. · 

El TIPO COMPLEMENTARIO, ae caracteriza por integrarse con el tipo fundamental, 
ademis de agregarse una circunstancia dlatinta, por ejemplo el homicidio calificado ( que ea 
realizado con premeditación ,alevosla , ventaja y traición). La diferencia esencial entre éste 
tipo y el especial es que, en éste se excluyen la aplicación del tipo bilico, mientras que en 
aquel ( tipo complementado ) presupone su presencia, la cual ae adhiere como 
complementaria. 

Los TIPOS INDEPENDIBNTES son aquéllos que, como su palabra lo indica, no 
dependen de nadie o de otro tipo, tiene vida autónoma ó propia , por ejemplo el robo 
simple. 

Hay otro tipo especial que es el SUBORDINADO; el cual adquiere vida en razón del 
tipo básico y al cual no únicamente complementan, sino que hasta se subropn a él, por 
ejemplo el homicidio cometido en rifta, caracterizindose por depender de otro tipo. 

Los tipos de FORMULACION CASUISTICA, son los que ae caracterizan por que el 
Legislador no hace una descripción de modalidad única, sino que describe variu formu de 
llevar acabo el delito, los cuales a su vez ae cluiflcan en ALTERNATIVAMENTE 
FORMADOS, que son aquellos en 101 cuales ae prevén dos o mb hipótesis comisivu y el 
tipo se reúne con cualquiera de ellu; y los ACUMULATIVAMENTE FORMADOS se 
requiere el concurso de todu las hipótesis. 

Los tipos de FORMULACION AMPLIA, también llamados por algunos autores "de 
formulación libre", ya que consideran variable que la acción tlpica ae realice por cualquier 
medio propicio, ya que la ley sólo expre11 una conducta ó un hecho en forma aeneral, 
pudiendo el agente llegar al mismo resultado por distintas formas. 

Ademis de caracterizarse o diferenciarse del tipo de formulación cuuiatica, en que 
aquellos (formulación amplia). se describe una hipótesis única, en donde encuadran todos los 
modos de ejecución. 

Por último ,existe el tipo de DAiilO, que es aquél que ae caraC1eriza por tutel1r los 
bienes frente a su disminución ó deatNcción, por ejemplo el fraude; y exiate el tipo de 
PELIGRO, que son cuando la tutela penal prote¡e el bien contra la posibilidad del dallo ó 
que aea dallado. 

TllSIS 
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Ya 1e abordó el tema de 101 distinto1 tipo1, ahora hablaremos de la ausencia de tipo y 

de tipicidad; 1e dice que exilte atipicidad cuando hay ausencia de la adecuación a la 
conducta del tipo ó en otras palabras, si la conducta es típica no podri ser jamas delictiva. 

El tipo se di1tin111e de la tipicidad en que "el primero se presenta cuando el legislador 
deliberada ó inadvertidamente, no describe una conducta que, según el sentir general, 
deberla ser incluidaen el cat'1010 de 101 delitos" .. 29 

En conaecuencia, en toda atipicidad exi1te una falta del tipo; sin un hecho determinado 
no encaja exactamente en el descrito por una ley, penal en éste caso, respecto de él no existe 
tipo. 

Las cauus de ausencia de tipo ó atipicidad se reducen a lu siguientes : 1.- Ausencia 
de la calidad que exige la ley en relación a 101 sujetos ( activo y puivo ), que interviene en la 
comisión del delito. 2.- Carencia ó ausencia del objeto ( material ó jurídico ); 3 .• Cuando no 
se dan las referencias e1pacio-1iempo requeridas en el·tipo; 4.· Al no realizarse el hecho por 
los medios comisivos que seflala la ley especificamente; S .• Si faltan los elementos subjetivos 
del injulto leplmente exigido1; y 6.· Por no darse la antijuridicidad especial en su caso. 

Ahora bien, otro elemento para la integración del delito es la antijuridicidad, esencial 
para su lnte¡¡ración del delito. Esta se entiende como lo contrario al derecho, asl pues, actúa 
antijuridicamente quien contradice ó actúa en contra de un mandato del poder. 

Existe ausencia de antijuridicidad ( ó antijuridicidad), cuando una conducta tlpica estt 
en contrapo1ición al derecho, más sin embargo no es antijurídica por encontrar una causa 
que la ju1tifique ( la conducta ), por ejemplo, cuando un hombre priva de la vida a otro, de 
acuerdo a élta conducta, es tlpica por encuadrar al presupuesto del aniculo 302 del Código 
Penal para el Diltrito Federal, pero no puede considerarse antijurídica si se manifiesta que el 
sujeto activo en la comisión del delito actuó en legitima defensa, ya sea por un estado de 
necesidad 6 por cualquier otra causa que justifique su conducta. 

Las C&Ul&I de justificación se les encuadra junto a otru causas que excluyen el delito y 
se les uipan distinto1 nombres, tales como causas de exclusión del delito (tal y como lo 
menciona el Código Penal para el Distrito Federal), ó causas de incriminación. 

Pero éttu cauus de justificación no se deben confundir con causas de exclusión del 
delito, ya que en las cau1&1 de justificación, no hay delito, mientras que en las causas de 
inimputabllidad no hay delincuente ( sujeto activo en la comisión de un delito), y en las 
excu1&1 ab10lutoriu no hay pena. · 

Encontr1mo1 como cau1&1 de juatificación a la legitima defensa; estado de necesidad ( 
1i el bien que se ulva vale mú que el sacrificado); el cumplimiento de un deber; el ejercicio 

2• ldem pigina 172 
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de un derecho; la obediencia jerárquica (si el subordinado está le¡almente obli¡ado a 
obedecer), equiparable al cumplimiento de un deber; y el impedimento legitimo. 

Regresando a las causas de justificación, éstas son distintas a otras causas de exclusión 
del delito, por lo cual no debemos confundirlas; existen diferencias, siendo ésta en IUnclón a 
los diversos elementos esenciales del delito que anulan. Asl por ejemplo, tu causas de 
justificación son objetivas, ya que se refieren al hecho, ul como ser impersonalu, mientras 
que tu causas de inculpabilidad son subjetivas, personales; asl éstas (las de inculpal>Uidad) ae 
distinguen de las causas de inimputabilidad, en que a quellas se fijan en la conducta 
totalmente capaz de un sujeto, mientras que éstas ( inimputabilidad) se fijan en el "concepto" 
de obrar •capazmente• en el ámbito penal, refiriéndose a la forma y grado de su obrar. 

Las causas de inculpabilidad anulan la incriminación en quien fue capaz; las causas de 
inimputabilidad borran la presunción de responsabilidad de alguien que no pudo tenerla. 

Como ya se dijo anteriormente, las causas de justificación son objetivas, por 
consecuencia aprovechan ó benefician a todos los coparticipes en la comisión de un delito ( 
se refieren al hecho y no al su)eto ); mientras que las otras eximentes son de naturaleza 
subjetiva ( se fijan en el aspecto personal del sujeto activo en la comisión de un delito ), si 
bien es cierto que éstas no dan lugar a una incriminación, si dan lugar a la procedencia de 
reparar civilmente ,mientras que las causas justificantes, por estar apegada al derecho la 
conducta no conduce a una consecuencia de ningún tipo, penal o civil; pero como sucede 
siempre, a toda regla hay una excepción, y asl sucede aqui, ya que el articulo 1912 del 
Código Civil para el Distrito Federal dice: "ART. 1912.- Cuando al ejercitar un derecho ae 
cause dallo a otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo ae 
ejercitó a fin de causar el daño sin utilidad para el derecho"'º. 

Ya anteriormente citamos las causas de justificación en forma general, ahora 
explicaremos cada una de ellas, empezando por la legitima defensa. 

Retomando las escuelas con antelación referidas, diremos que, para la Escuela Cibica, 
la legitima defensa tiene su base en la necesidad que se traduce en un ejemplo, la 
imposibilidad que en un momento dado el Estado no acuda a prestar auxilio a una persona 
atacada injustamente, siendo licito ó permitido y justo que la persona se defienda para evitar 
que ae consume la agresión en él inferida; entendiéndose con. esto, que la defenaa 
manifestada por el sujeto ( defensa privada), es substitutiva de la defensa pública. 

Para la Escuela Positiva, la legitima defensa se traduce en que :" si el a¡resor muutra 
su temibilidad al atacar injustamente ,resultará licito cuando se haga para rechazarlo, por 
tratarse de un acto de justicia social; el sujeto que se defiende no es peligroso''.'! 

'ºCÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Pj¡ina 342. 
"Cutellanos Femando. LJNEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO 

PENAL, Página 190, Editorial Porrua, México 1978. 
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Para otros autores , la lealtima defensa es "la repulsa de una agresión antijuridica, 
actual o inminente, por el atacado o tercera persona contra el agresor; sin trupasar la 
necesidad de la defensa y dentro de la racional proporcionalidad de los medios". (Jimenez de 
Asúa) >> 

En general, los anteriores conceptos coinciden en Jecir que la legit ma defensa 
consiste en rechazar una agresión que es antijuridica y actual ó presente por el atacado y/o 
terceras personas contra el agresor, sin trupasar la medida necesaria para la prot¡ción. 

Surgen ahora los elementos de la legitima defensa, y que son tres a saber; el primero es 
una agresión injusta y actual; el segundo es el peligro inminente de un dafto, que 1deriva de la 
agresión ( injusta y actual). y que recae en bienes jurídicamente protegidos; y pAr último, el 
rechazo ( ó repulsa) de la agresión ( injusta y actual). 1 

Ahora bien, analizando cada uno de los elemenios de la legilima defensa, se debe 
entender que la agresión es una conducta realizada por un sujeto, y que va e~caminada a 
lesionar un interés ó intereses jurldicamente tutelados; debe de ser obligatoriamente actual, 
entendiéndose con esto, que debe ser presente ( en tiempo), de lo contrario nÓ se integra 
como justificante de la legitima defensa; además de ser actual, debe de ser violenta, que 
implique una fuerza; precisa además de ser injusta; entendiéndose con eslo, que es 
antijurídica, ir en contra de las normas objetivas dictadas por el Estado; debe de ser 
inminente, ósea lo próximo, lo muy cercano, inmediato, ya que si el dafto es iriminente, el 
peligro para los bienes juridicarnente tutelados se actualiza con la agresión misma! 

Se ha hablado de los bienes juridicamente tutelados ó protegidos, pero no hemos 
mencionado cuales son, en consecuencia los citaremos y que son, la vida, la p rsona, sus 
bienes, el honor, etcétera. 

Nuestra legislación seftala los cuos en los que encuadra la legítima defensa , y éstos 
están seftalados en el articulo 1 S del Código Penal para el Distrito Federal ,qu+ a la letra 
dice:"ART IS.- ... IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en 
protección de bienes jurldicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de lt defensa y 
racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente d inmediata 
por pane del agredido o de la persona a quien se defiende. 1 

Se pre5!1mirá como defensa legitima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar 
dafto a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agenle, al de su 
familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación d defender, 
al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exist la misma 

32 idem. P6sina 189. 
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obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias talea que 
revelen la probabilidad de una agresión; 

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien juridico propio o ajeno, de un 
peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro 
bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por 
otros medios y el agente no tuviere el deber juridico de afrontarlo; 

VI.- La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber juridico o en 
ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para 
cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice con el solo propósito 
de perjudicar a otro. 

Vil.- Al momento de realizar el hecho tlpico el agente no tenga la capacidad de 
comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en 
virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. a no ser que el agente 
hubiese provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso respondera por 
el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible. 

Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior sólo se encuentre 
considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el articulo 69 bis de éste código; 

VIII.- Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible: 

A) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o 

B) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la 
existencia de la ley o el alcance de la misma, o por que crea que está justificada su conducta. 

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estar• a lo 
dispuesto por el artículo 66 de éste Código; 

IX.- Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, 
no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de 
no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho; o 

X.- El resultado tlpico se produce por caso fortuito."" 

Ya se habló de los casos que la ley considera como existentes de la legítima defensa, 
pero se puede llegar el caso en que esa legitima defensa se lleva al extremo, como sucede 
cuando el agredido va mu aUl de lo que es necesario ( se sobre pasa), para repeler la 
agresión de que es objeto, como lo dice el articulo 16 del mismo código penal el cual 

" CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Páginas 11 y 12 
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citamo1:" AR.T. 16.-Al que se exceda en 101 cuo1 de defensa le¡¡itima, estado de necesidad, 
cumplimltnto de un deber o ejercicio de un derecho a que se refieren lu fracciones IV, V, 
VI del articulo 15, se le impondri la pena del delito culposo."" 

Puando a otra serie de ideu, hlblaremo1 ahora del estado de necesidad; éste n el 
peli¡ro actual que repercutirla en bienes juridicamente tutelados y que sólo podria o puede 
evitarse mediante la leaión de bi- que de i¡ual forma estin tutelados por el derecho, pero 
si el bien 11crificado es de menor importancia que el que está amenazado, estarnos hablando 
de una causa de ju1tificación ( eslado de necesidad); pero si por el contrario, el bien que es 
lesionado ea de mayor imponancia que el salvado, e1tarnos frente a un delito, claro, excepto 
si concum otra circunltaneia que jullillque el hecho delde su nacimiento. 

EJdlllendo una equivalencia entre 101 bienes juridicamente protesido1, el delito no 
exille, no por el hecho de anularae la antijuridicidad, sino en función de una causa de 
inculpabilidad, o ya bien por que subsiltl la delictuosidad del acto, pero la pena en si no será 
aplicable li concurre u opera una excusa absolutoria. 

Hay un problema en élte acto juridico, ya que esti en la situación de perder todo ó 
salvar al¡una pute. Como ejemplo clúico citaremos el de los náufrasos que lucha por 
apoderarse de una tabla que 101 lllve, quedindose uno de ellos con la misma, llesando uno 
de los mi111101 a sacrificar al otro, teniendo como caracteristica dicha suposición que, solo a 
uno de ello1 puede sostener la tabla; el problema es de si salvarse uno de ellos ó perecer 
ambos, entonces la muene de cualquiera de 101 sujetos representa el sacrificio de un bien 
menor. 

Para alpnos autores como Sebutiin Soler, el estado de necesidad es " una situación 
de peliaro para un bien juridico, que sólo puede salvarse mediante la violación de otro bien 
juridico"". Mientru que para Von Liszt • es una situación de pelisro actual para los 
intereses protesidos por el derecho, en el cual no queda otro remedio que la violación de los 
intereses de otro, juridicamente prote¡¡idos. "" 

El estado de necesidad se diferencia de la lesitima defensa en que , en ésta la lesión se 
causa en los bienes de un inocente, mientras que en aquella recae sobre los bienes de un 

. irdu1to a¡retar; en el estado de necesidad no nilte la asresión, mientras que en la lelJltima 
· defensa surge una situación de choque entre un interés le¡¡itimo como lo es la asresión y 
otro licito, la defensa; en el estadio de necesidad no existe esa lucha, sino más bien un 
conflicto entre 101 intereses lesitimarnente protesidos. 

Midem, pi¡¡ina 13 
,, Cutellano1, Fernando. LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE D~CHO 

PENAL, Pqina . 
203. Editorial Porrua, México. 1978. 
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Los elementos del estldo de necesidad son: l.· Un pell¡ro real, arave e lnminentt; 2.· 

Que el peligro recaiga sobre alsunos bienes jurídicamente tutelados; por ejemplo los bienes 
de una persona ó de un tercero; J .• Que el peligro causado no ten¡a IU ori1en en el dolo; 
4.· Destrucción ó lesión de un bien protegido jurídicamente; 5.· Que no exiltl otra fonna 
practicable y menos perjudicial. 

Otras causas de justificación que figuran dentro del derecho penal son el cumplimiento 
de un deber y el impedimento lesítimo; la primera. que se encuentra incluida en la &acción 
sexta del articulo 15 del multicitado código penal, al referirse que " La acción o la omisión 
se realicen en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho, siempre que eiti1ta 
necesidad racional del medio empleado para cÜmplir el deber o ejercer el derecho, y que •11e 
último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro. •31 

Dentro de las lesiones y el homicidio cometido en un depone ,sur1e a la mente el boic, 
euya finalidad es, agredir al oponente para poder obtener la victoria, caso contrario con 
otros depones que son individuales y que no se emplea la agresión directa para poder 
obtener el triunfo sobre el adversario, ó como Jo cita Francisco Gonzalez de Ja Vega· 
"Existen cienas clases de depones como la natación , la equitación, etc., que se realizan 
singularmente, es decir, sin necesidad de entablar una lucha o contienda violenta entre varios 
panicipantes para la obtención del triunfo; es claro que cuando el deponilla resulta 
lesionado, no puede existir problema de incriminación, por ser 111 lesiones causales o 
deberse exclusivamente a Ja propia imprudencia del perjudicado. Otro grupo de depones 
como la esgrima, el polo, el foot ball, etc., se desarrollan entre dos ó mis personas o equipos 
que, por medio de la habilidad fisica y conforme a cienas reglas, luchan violentamente por 
vencer al contrario, no de lesionar, pero el riesgo de lesiones es muy grande ,por que supone 
dentro de las reglas del juego el ejercicio de Ja violencia; Ja solución para las lesiones 
inferidas en estas actividades deponivas, salvo casos de perfidia o imprudencia, debemos 
encontrarla en la ausencia del elemento moral; en efecto, cuando los jugadores, sin intención 
de lesionar, sin contravenir imprudencialmente las reglas del jue¡o, lesiona a otro 
panicipante, no pueden ser imputados como autores del delito, por no haber obrado 
intencional o culposamente ... ., como el pugilato. se realizan en la misma forma violenta, 
pero dentro de la finalidad del juego está Ja de que uno de los contendientes lesione 
consciente y voluntariamente a su adversario; ... como aquí la intencionalidad y la finalidad 
lasciva existen, sólo podemos fundar la justificación en Ja ausencia de antijuridicidad del 
acto, por el reconocimiento que estos depones hace el Estado en la autorjuciones que 
concede para su práctica y en el fomento que les otorga por su en1enanza en algunos 
ins,itutos oficiales. Por su ruda crueldad y el embrutecimiento que a Ja larga suele producir 
en sus practicantes y, aún el riesgo de su muene, la moderna rendencia es Ja de prohibir la 
pr•ctica del pugilato. "JI 

"CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, P•aina 13. 
31 Gonzalez de la Vesa, Fn1ncisco, DERECHO PENAL MEXICANO, p'8inu 19 y 

20, Editorial Porrua, México, 1988. · 
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En consecuencia, se trata de una verdadera causa de justificación expresa o tácita, ya 

que desde el momento en que el Estado otorsa la anuencia para que se lleven a cabo dichos 
combates, la conducta de los deportiatu (boxeadores) es con fonne a derecho. 

La segunda causa de justificación es el impedimento lesitimo; ésta surse ciando un 
sujeto al tener la oblisación de llevar acabo un acto, se niega a hacerlo (u obrar) llenándose 
con esto el tipo penal, ( debe recordarse que surse el componamiento omisivo). 

Aqul sale de nueva cuenta el principio del interés preponderante, ya que la nonna de 
carácter superior, en comparación con la que establece el deber de realizar la acción, inhibe a 
ésta. 

Ahora bien, puando a otra cosa, hablaremos de la imputabilidad. Esta, como ya se 
dijo con antelación, para que exista y para que un aujeto sea culpable debe de reunir el 
requisito de imputabilidad. 

Para que un sujeto tensa conocimiento de que lo que va a hacer es ilicito y que además 
quiera realizarlo, debe reunir Ju capacidades de "querer" y de "entender". 

En otru palabras, la imputabilidad es la capacidad de entender y de querer que tiene 
un sujeto de poder responder de un acto, en éste caso penalmente hablando. Siendo esto el 
conjunto de condiciones minimu de salud y de desarrollo mental en el autor al momento de 
llevar acabo un acto antijurídico y que lo capacitan para que éste responda del acto 
cometido. Muchas veces Ilesa a entenderse que la imputabilidad está detenninada por la 
edad, 18 aftos en adelante, y otro factor, el psicolósico, por la salud mental que tenga un 
sujeto. 

Siendo imputables aquellos sujetos que al mismo tiempo de realizar la acción tengan 
un rninimo de salud y desarrollo pslquico que la ley exige, pero solo va a ser responsable 
aquél que habiendo ejecutado un hecho ,se encuentra obligado a responder por él. La 
responsabilidad debe tomarse como una relación sujeto-Estado, en la cual, el segundo seftala 
que el primero obro culpablemente, siéndose por consecuencia, acreedor de las sanciones 
que seftala la Ley de acuerdo su conducta. 

Como ya lo mencionamos anteriormente , que para que un sujeto sea imputable, ésta 
imputabilidad debe existir al momento de llevarse la conducta delictiva, pero hay ocasiones 
en que el aujeto antes de llevar acabo dicha conducta voluntariamente se pone en la situación 
de inimpulable, a dicha condición se le conoce como" liberae in causa", que significa "libres 
en su causa , pero determinadas en cuanto a su efecto"; como ejemplo podernos citar al 
sujeto que decide cometer un delito ( homicidio) para darse "animo" insiere excesivamente 
bebidu alcohólicas, ejecutando el homicidio en estado de ebriedad. En dicho supuesto, 
existe la imputabilidad entre el acto que voluntariamente realiza y el resultado ocuionado 
hay un vinculo causal, siendo el sujeto imputable. 
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"Si se acepta que al actuar el sujeto carecía de la capacidad necesaria para entender Y 

querer, pero tal estado se procuro dolosa o culposamente, encuéntrase fundamento de la 
imputabilidad en la accí6n o acto precedente, o sea aquel en el cual el individuo, sin carecer 
de tal capacidad, movi6 su voluntad o actúo culposamente para colocarae en una situaci6n 
de inimputabilidad"." 

Por consecuencia el resultado le es imputable y esto da lugar a declararlo culpable, 
determinando que es responaable y siendo acreedor a una pena. 

Ya se mencionó que la imputabilidad es la base de la culpabilidad, y si ésta no se puede 
configurar un delito como tal, ya que sin A no puede surgir B y sin ésta no aparece C. El 
aspecto negativo de la imputabilidad es al inimputabilidad, las causas de ésta son todas 
aquéllas que son capaces de anular ya bien el desarrollo o la salud mental, y en cuyo caso el 
sujeto carece de una actitud psicológica para delinquir. 

Las causas de la inimputabilidad legales son dos: La PRIMERA son los estados de 
inconsciencia, tanto permanentes como transitorios, éstos se entienden como aquellos 
sujetos que sufren cualquier debilidad mental, como pueden ser lo locos, enajenados, ~te. 

Los trastornos mentales transitorios, que es la SEGUNDA clasificación ,comprende a 
los sujetos que tengan la necesidad ó el hibito de consumir estupefacientes ó psicotrópicoa ( 
morfina, heroína, cocaína, etc.). 

Cuando por el uso o empleo de una substancia tóxica como las anteriormente citadas, 
se produce una intoxicación que produce un estado de inconsciencia patológica; las acciones 
que de tal estado surjan, no son propias del sujeto, sino que puede decirse que son ajenas a 
él siendo la inimputabilidad obvia. Es el mismo caso del sujeto que ingiere alcohol 
deliberadamente para producir un resultado deseado, se estará en el caso de una acción libre 
en su causa, pero determinada en sus efectos; pero sino fué deliberada y si imprudencia! ó 
culposa, estaremos ante la posibilidad de la imputación culposa. 

Otra causa de inimputabilidad que marca nuestro código penal, es la minoría de edad 
según la cual, si un sujeto menor de 18 años comete una conducta típica del derecho penal, 
éste no la configura ( el código ) como delito respectivamente, por la simple y sencilla razón 
de que la misma ley penal fija ó establece como limite los 18 anos, ya que considera que los 
menores de ésa edad se pueden corregir en lugares especiales. Cabe hacer la aclaración de 
que el delito subsiste, pero la sanción no se aplica, por las razones citadas. 

Existen códigos en los cuales la edad limite es de 16 años, por considerar que los 
sujetos de ésa edad poseen un adecuado desarrollo mental, así como no sufrir alguna 
enfermedad que sea capaz de alterar sus facultades. Lo curioso seria, el admitir que un 
mismo sujeto fuera psicológicamente capaz de cometer un ilícito en un Estado de la 

"Castellanos, Fernando, LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO 
PENAL. Página 221, Editorial Porrua ,México 1978. 
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llepública Mexic&na en el cual de acuerdo al código es capaz o sujeto al derecho penal, y 
que al truladane al Di1trito Federal sea considerado como inimputable. 

Por lo que 1e refiere a los menores de edad, nuestra Carta Magna nos menciona en el 
penúltimo púrafo del anlculo 18 que dice:" La Federación y los Gobiernos de los Estados 
establecerin instituciones especiales para el tratamiento de menores lnfractores"40 • 

El código penal para el Distrito Federal , en su titulo sexto capitulo único hace 
referencia a la delincuencia de menores especifica mente el articulo 119 dice:" ART. 119.· 
101 menores de dieciocho allos que cometan infracciones a lu leyes penales, serán internados 
por el tiempo que se necesario para su corrección educativa."" .Relacionado también con el 
anterior articulo 1e encuentra el anlculo segundo de la Ley que Crea los consejos tutelares 
para menores inftactore1 del Distrito Federal que a la letra dice:"ART.2.- El consejo tutelar 
intervendrt en los ténnino1 de la presente ley, cuando los menores infrinjan las leyes penales 
o 101 reslamentos de policla y buen gobierno, o manifiesten otra forma de conducta que 
haga presumir, fundamentalmente una inclinación a causar daftos, asl mismos, a su familia o 
a la sociedad, y ameriten , la actuación preventiva del consejo"" 

El anlculo tran1itorio marcado con el numeral de la mencionada ley ( Que crea los 
consejos tutelares para menores), deroga los aniculos 119 al 122 del código penal para el 
Distrito Federal . Consideramos que con los consejos tutelares para menores, lo que se 
pretende es corregirlos para integrarlos a su familia, que es el núcleo de toda sociedad; 
ademts de que no pueden ubicarlos en los mismos lugares que a los delincuentes que tienen 
la mayoria de edad, de aqul que se crea éste tipo de centros. 

Sisuiendo el orden de ideas; se habló anteriormente que, para que una conducta sea 
considerada como delictiva ,es necesario que concurra una conducta tipica y antijuridica, 
pero ademú de éstu dos caracteristicas se agrega otra, la culpabilidad. 

Existen teorias acerca de la naturaleza juridica de la culpabilidad, nosotros hablaremos 
de dos consideradas como principales; la primera es la TEORÍA PSICOLOGISTA, para la 
cual la culpabilidad radica en un hecho de cartcter psicológico, dejando a la antijuridicidad 
toda la valoración juridica, diciendo que para estudiar la culpabilidad se debe analizar el 
psiquismo del agente, a fin de encontrar cuales fueron las causas ó su actitud con respecto al 
resultado objetivamente delictuoso. 

40CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
ptama 40 ,Editorial Porrua 1993. 

41 CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, pigina 42, Editorial Pom11 

42 ldem, pqinu 161 y 162. 
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En conclusión, respecto a ésta doctrina, sólo diremos que, la culpabilidad radica en el 

hecho psicol6¡¡ico causal del resultado, dejando de lado además circunstancias que rodean al 
delito. 

Ahora bien, la otra teoria ó doctrina que surge respecto a la culpabilidad es la 
TEORÍA NORMATIVA; ésta teoria se basa en fundamentar la culpabilidad, en otras 
palabras, el juicio de reproche, en la exigibilidld dirigida a los agentes que están capacitados 
para comportarse ó dirigirse conforme al deber. 

Dicha exigibilidad solamente obliga a los sujetos imputables, ya que sólo ellos pueden 
componane conforme al deber ó a lo mandado. 

En consecuencia, la culplbilidad es considerada como reprochabilidad de una 
conducta del sujeto al llevar acabo el suceso delictuoso, fundamentándose en la exigibilidad 
de una conducta vista através del deber. 

Las formas de culpabilidad existentes son el dolo y la culpa, a lo cual el anículo 8 del 
código en mención nos dice a la letra " Las acciones u omisiones delictivas solamente 
pueden realizarse dolosa o culposamente"" 

El dolo nace cuando el agente o iujeto, a slbiendas del significado de la conducta 
realizada por él, la lleva a cabo traduciéndose dicha conducta o componamiento, como el 
rechazo hacia el orden juridico. · 

La culpa surge cuando el agente ejecuta un acto consciente o con previsión, con la 
voluntad de no incurrir en una conducta antijurídica. 

Diremos que para que exista el dolo es necesario que la voluntad consciente sea 
dirigida hacia el hecho tlpico, ya sea directa o indirecta, indeterminada o eventual; y para que 
exista la culpa éste debe surgir cuando se obra sin la voluntad de producir el resultado, 
realizando dicha conducta de manera imprudente, imperíta o negligentemente por el sujeto 
activo. 

Hlblaremos ahora de los elementos del dolo y que son dos, el primero es el elemento 
ÉTICO, que ati integrado por la consciencia o el conocimiento de que se va a quebrantar ó 
romper el deber; y el otro es el elemento EMOCIONAL ó volitivo, también llamado 
psicológico y el cual consiste en la voluntariedad de llevar a cabo la conducta (violación del 
hecho tlpico). 

Exillen adernú diversas especies de dolo, pero nosotros sólo aludiremos a las que 
presentan mú imponancia. La primera de ellas es el DOLO DIRECTO, en el cual, la 
voluntad del sujeto está dirigida en fonna directa al resultado; en otras palabras, el resultado 
que decide llevar a cabo el agente, coini:ide con el propósito delictivo. 

"CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, página 9 ,Editorial Porrua. 
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La sesunda es el DOLO SIMPLEMENTE INDIRECTO, en el cual, el sujeto se 
propone un fin y sabe que con éste, se procuran otros resultados que también son típicos y 
antijurídicos, pero que no son impedimenlo para llevar a cabo su cometido fundamental; 
ademis de no ser el objeto de su voluntad, los resultados s.cundarios, a sabiendas de que 
surgirán, no haciendo que se desista de su fin primordial. 

La tercera especie de dolo es el INDETERMINADO, que surge cuando el agente 
tiene la intención de cometer un delito, sin imponarle ó sin proponerse un resultado delictivo 
especial. 

Por último citaremos al DOLO EVENTUAL. que aparece cuando el agente decide 
llevar acabo un evento determinado. contemplando la posibilidad de que resulten otros 
daños aún mayores, pero a pesar de ello no retrocede en su propósito primordial. La 
característica de ésta especie de dolo es la incenidumbre ó la eventualidad que tiene el 
agente con respecto a la producción del ó de los resultados 1ipicns que previó, pero que no 
son queridos por él directamente. diferenciandose ésta especie de dolo con el indirecto, en 
donde si existe la ceneza de que aparezcan el ó los resultados no deseados; y con el 
indeterminado, en que si se tiene la sesurídad de que se va a causar un daño, pero no sabe 
cual será ya que el fin de la acción es otro y no el daño en si mismo 

Hablaremos ahora de la culpa como elemento de la culpabilidad. Ya se ha dicho que 
para la delictuosidad de una conducta, es necesario entre otros requisitos, que haya una 
intención ó dolo y la culpa, que se traduce como un olvido del mlnimo de conducta o 
disciplina impuesto por el grupo social al cual penenece un sujeto. 

La culpa la define Cuello Calón en las siguientes palabras:" Existe culpa cuando se obra 
sin intención y sin la diligencia debida, causando un resultado dañoso. previsible y penado por 
la ley." .. 

Existen distintas teorías para determinar la naturaleza de la culpa y que son tres, las 
que mencionaremos únicamente. La primera es la de la previsibilidad, la cual fué sustentada 
por Francisco Carrara y para quien esencialmente la culpa "consiste en la previsibilidad del 
resultado no querido"".; además agrega que la culpa consisle en la omisión voluntaria de 
tener cuidado en calcular las posibles consecuencias y prevenir el hecho en si. Por 
consecuencia se puede considerar que la culpa se basa en un vicio de la inteligencia la cual 
no es sino un vicio de la voluntad. 

La sesunda teoría de la t111uraleza de la culpa es la previsibilidad y evitabilidad. Y para 
. la cual acepta la previsibilidalt del eVento, pero sumánd"le e1· i:aráQter o la furrna de ¡~ 

.. Castellanos ,Fernando. · LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO 
PENAL, pigina 245, Editorial Porrúa,.México 19~8. 

•• idem. página 246. 
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evitación ( evitar ) o prevenirla para intearar la culpa, de tal forma, que no da luaar a que se 
lleve acabo el juicio de reproche ( comentado con antelación ) , cuando el resultado de la 
conducta, siendo previsible, resuha insalvable 6 inevitable. 

La última de lu teorías eo la llamada del efecto en la intención y se basa en la esencia 
de la culpa en la violación, por parte del sujeto activo, de un deber de atención 6 cuidado 
que impone la ley. 

Sisuiendo el mismo esquema que hemos tomado, hablaremos ahora de los elementos 
de la culpa, que son cuatro. El primero es la conducta humana, entendiéndose como el 
actuar voluntario, ya sea positivo o negativo ( hacer o dejar de hacer ); El segimdo 
elemento es que, ésa conducta voluntaria se lleve a cabo sin las precauciones que el Estado 
exige; El Tercer elemento, son los resultados que del acto emanan, deben ser previsibles, 
que 5e pueden evitar y que son tipificados por la ley penal. El cuarto y úhimo elemento de la 
culpa es el que se precisa de una relación de causalidad entre el hacer o dejar de hacer inicial 
y el resuhado no deseado o querido. Pero si el resultado es querido o se acepta, ya sea 
indirecta o directamente, indeterminada o eventualmente, se hallará en la situación de la 
imputación dolosa. 

Pasando ahora a las clases de culpa, existen dos, que son las principales. La primera es 
la consciente, con previsión o con representación. Esta nace cuando el sujeto ha previsto el 
resúltado llpico como posible, pero no únicamente no lo quiere o desea, sino que especula 
con una leve esperanza de que no pasará dicho resultado. Existe voluntad de la conducta 
causal y el agente, representa ( se imagina) la posibilidad del resultado; no deseándolo, pero 
se tiene Ja esperanza de que no se producir&. 

La otra clase de culpa es la inconsciente, sin previsión o sin representación. Para ésta, 
existe voluntariedad de la conducta causal, pero no eidste una representación del resultado 
de naturaleza previsible. En otras palabras, es cuando no se prevé un resultado prevenible o 
previsible que está penalmete tipificado. 

A manera de comentario, diremos que existe una diferencia entre la culpa consciente y 
el dolo eventual, a pesar de que las dos contienen el elemento voluntariedad de la conducta 
causal y representación del resultado tlpico, en la sesunda que es el dolo eventual, el agente 
asume una indiferencia frente al resultado; mientras que en la otra ( culpa consciente ) .. no 
se quiere, sino antes bien se especula o abriga la esperanza de que no se producirá el 
resultado. 

Nuestro código penal hace referencia tambien al caso fortuito en su articulo 1 S 
fracción décima, que dice: " All.T. 1 S.· El delito se e><cluye cuando: ... X.- El resultado 
tipico se produce por cuo fortuito." 46 

,.CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, pigina 12, Editorial Porrua; 
México. 
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Por conaecuencia, el cuo fortuito queda tüera de la culpabilidad; ya que si una 
conducta es cautelosa o precavida, ademb de ser élla, pero 1e le suma a ella una conc:ausa 
extralla o ajena y por consecuencia 1e produce un resultado que coincide con una 
deaeripción legal de un delito, no puede hacerse responsable al agente, sujeto activo, porque 
no lo quiao, ni omitió alllÍln deber de pncaución o cuidado exigido por la ley. 

En resumen, en el caso fortuito hay ausencia de previsión del resultado delictivo, al 
ipal que en la culpa inconlCiente, pero en áta debe prevme ya que existe esa posibilidad, 
mientras que en aquella, el agente no tiene el deber o la obligación de prever lo que 
humanamente es imprevisible. 

Habluemo1 ahora de la inculpabilidad, entendiendo como tal a la ausencia de 
culpabilidad o au upecto contrario. 

Para que una persona sea considerada como culpable es necesario que en la conducta 
de éste, existan los presupuestos del conocimiento y la voluntad, entendiéndose por 
conmecuencia que, al momento de referirse a la inculpabilidad, involucra a esos dos 
elementos, el volitivo ( voluntad) y el intelectual. Cualquier factor que elimine a una de ella o 
ambu es considerada como caua de inculpabilidad. 

En strictu sensu ( sentido estricto ), se puede considerar como causas de 
inculpabilidad al error emencial de hecho, que es el que atafte al elemento intelectual; y la 
coacción sobre la voluntad, que afecta al elemento del mismo nombre. 

Podemos entender por error, como una falsa conceptualización o conocimiento de la 
-dad, claro, ésta se conoce, pero equivocadamente. En la isnorancia hay una ausencia del 
conocimiento, es como una laguna dentro de la cual no hay un conocimiento de ciertas 
cosas, ya que no se conoce nada, ni cienamente, ni erróneamente. 

Tanto ésta ( isnorancia ), como aquella ( error ), pueden ser causas de inculpabilidad, 
ya que pueden producir en el agente un desconocimiento total o parcialmente equivocado, 
en relación a la antijuridicidad de su conducta, revelando con la misma una falta de malicia, 
de que con dicha conducta se oponga subjetivamente al derecho y por consecuencia, con los 
fines que él mismo se propone llevar acabo. 

En otras palabras, en el error hay una apreciación falsa de la realidad, mientras que en 
la isnorancia hay ausencia de conocimiento. 

El error se divide en: Error de derecho y enor de hecho, el cual a su vez se 
subdivide en esencial y accidental, el error de hecho accidental se subdivide en ~ 
ictu•· abcrqtjo in persona· y a!¡euatio de!ic1i 
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El primwo de ellos, ele dencllo, no produce efectos de eximente, por que si el apnte 

tiene un concepto. equivOCldo sobre el lianificado de la ley, no justifica su violación, ni 
tampoco su autorizaci6n . 

La segunda clue ele error es la e111ncial. en la cual, el agente actúa en contra del 
derecho, creyendo él, que esti actuando conforme a derecho, ya que existe desconocimiento 
de la antijuridicidad de su conducta. 

El error accidental, comprende tm subdivisiones, la primera es el aberratlo /clrls, 
que quiere decir error en el golpe y surge cuando el resultado por el agente no es el que se 
quiere precisamente, pero equivalente o isual a él. 

El aberralio In /#rilOfttl, que quiere decir error en la persona, surge cuando por error 
ae CIUll un mal a otra penona o sujeto objeto del delito. 

Por último, el aberratio In delicli ( error en el delito ), que es cuando se ocuiona un 
suceso o delito diferente al que se deses. 

Hablaremos ahora de la obediencia jerirquica como eximente, de la cual debemos 
entender lu sisuientes situaciones: 

Si el subordinado tiene la facultad o el poder de revisar o analizar la orden de su 
superior y concluye que ésta, la orden, es illcita y aún ul la lleva acabo, incurre en un 
delito, por ser ambos, el jefe o superior y el subordinado, subordinados ambos del orden 
jurldico, y si conoce que la orden es ilegitima, tiene el deber de abstenerse o no llevar acabo 
la orden, acatindose al ordenamiento legal, que es de mayor jerarquía que el acto u orden de 
voluntad de quien manda y que en éste caso es su jefe. 

Si el subordinado posee el poder o facultad anteriormente senalado y que es el de 
inspección, pero aún asl desconoce que lo ordenado es en contra del derecho y ese 
desconocimiento es primordial e insuperable, asi como invencible, se configura la 
inculpabilidad en vinud de encontrarse el subordinado en un error esencial de hecho. 

Ahora bien, si el subordinado conoce la ilicitud de lo que le ordenan y teniendo la 
opci6n de negarse o rehusarse no lo hace, porque se le amenaza de sufrir graves 
consecuencia, se coloca en la situaci6n de inculpabilidad, en vinud de la amenaza, o 
coacción, sobre su voluntad, que es el elemento volitivo de la conducta, o una exigibilidad 
de otra conducta. 

Cuando el inferior carece del anterior poder, que es el de inspección, y legalmente 
tiene el deber de obedecer, es cuando surge la única situación de obediencia jerirquica, que 
constituye una real cauu de justificación y no de una no eKigibilidad de otra conducta. 
Como ejemplo , en el ejácito 
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Mexicano, en donde la misma sociedad eapera obediencia incondicional jerirquica ( 

desde los soldados rasos para el cabo, Hte con el sar¡ento y asl huta llepr con el Poder 
Ejecutivo, que es el jef'e supremo de lu fberzu armadu de nuestro pals ). 

Puaremos ahora a otru eximentes de responsabilidad y que son lu eximentes 
putativu; entendiendo como tales, situaciones en lu cuales " el qente por error esencial de 
hecho insuperable cree, fbndadamente, al realizar un hecho tlpico del derecho penal, hallarse 
amparado por una justificante, o ejecutar una conducta atlpica ( permitida, licita), sin 
serlo.47 " · 

La Jeaitima defenaa putativa existe cuando el a¡ente cree fbndadamente, que se haya 
en una situación en donde es necesario repeler una qresión, por medio de la defensa 
lesJtima, sin que en la realidad exista una a¡resión hacia "· estando ausente la culpabilidad 
por que falta el elemento moral del delito, en bue al error esencial de hecho. 

EKiste la situación de la le¡itima defensa putativa reciproca, y que diremos que es muy 
dificil hallar un caso que reúna las características, pero que en caso de que se llegase a dar 
sursJrla cuando, dos personu pueden cr-se, l\indadamente amenazadas de una injusta 
agresión, aqul la inculpabilidad es aplicable a lu dos personu, ya que ambas se hallan en un 
error de hecho inevitable, con la creencia por pane de los dos, de que obran en legitima 
defensa y sin que en verdad o en la realidad e>tista la agresión simultánea. Como ya lo 
mencionamos anteriormente, es muy dificil que surja ésta situación pero no se descana la 
misma, sólo comentaremos que en la vida real es muy poco trecuente que surja una 
agresión simult•nea y que ambos sujetos al mismo tiempo y por un error esencial , se hallen 
en la misma situación de defenderse por su imaginario atacante. 

Surge ahora la idea de la lesltima defensa y la putativa en contraposición. Cuando el 
agente que por un error es1' en la creencia de obrar en legitima defensa con el propósito de 
repeler la aaresión imaginaria, acomete en contra de quien él considera su injusto atacante, 
éste reacciona repeliendo la acción cierta del otro sujeto, si bien es cierto, es culpable ya 
que también va en contra del derecho. Por consecuencia, en contra suya puede oponerse la 
legitima defensa real, atendiendo al caricter objetivo de las causas de justificación, aplicando 
para Hte caso a uno de ellos sujetos el beneficio de una causa de inculpabilidad, mientras 
que al otro una justificante. 

Eldste una diferencia entre el delito putativo y la legitima defensa putativa; en el 
primero el agente se imagina que comete un delito, siendo esta situación atipica, cree que 
obra antijurldicamente; mientru que en la segunda, el agente supone que actúa 
juridicamente. 

47 Cutellanos Fernando, LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO 
PENAL, pigina 260. Editorial Porrua, MéKico 1978. 
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Hay tambiái debetet y derecho considerados putativos; por ejemplo cuando una 

penona lleva acabo una conducta contraria al derecho o antijurfdica, pero que ésta persona 
crea o supon¡a erróneamente, pero lbndada su posición, que actúa en ejercicio de un deber 
de la mi11111 natursleza, no habr6 un delito ya que hay ausencia de culpabilidad, siempre y 
cuando el error relina lu condiciones aellalada1 con anterioridad. 

PUIRlllOI ahora a otro elemento del delito, la punibilidad. Por punibilidad debemos 
entender como , el merecimiento de una pena en bue a la realización de una conducta 
determinada, siempre que áta conducta reúna los presupuesto1 legales. 

En otns palabras, es la imposición de una pena en concreto a aquel sujeto que se le 
encontró culpable por al realiuelón de un delito. · 

Hay al¡unos autores que mendonan que la punibilidad es un elemento no esencial del 
delito; Raúl Carranc6 y Trujillo dice: " para 6 la punibilidad no es elemento esencial del 
delito; li f'aJta ( lu excusas absolutorias forman el factor negativo) el delito permanece 
inalterable ... " 

Mientras que Ignacio ViUalobo1 externa:" La pena es la reacción de la sociedad o el 
medio de que áta se vale para tratar de reprimir el delito; es algo externo al mismo y, dados 
los sistema de represión en vi11or, su consecuencia ordinaria; por esto, acostumbrados a 101 
conceptos arraigados sobre justicia retributiva, suena lógico decir: el delito es punible; pero 
ni esto aill!liflca que la punibilidad forme parte del delito, como no es parte de la enfermedad 
el uso de una determinada medicina, ni el delito dejarla de serlo si se cambiaran los medios 
de defensa de la sociedad. Un acto es punible porque es delito; pero no es delito por ser 
punible. En cambio, al es ri¡¡urosamente cierto que el acto es delito por su anlijuridfcidad 
dpica y por ejecutarse culpablemente." ., 

ÁpeNr de que áte último autor que citamos es un poco mu explicito que el primero 
en cuestión, nosotros nos adherimos a ambos , ya que de una o de otra forma coincidimos 
con los doa en el punto de vista de que la punibilidad no es un elemento esencial del delito 
por que con lu excuw absolutoriu se deja de aplicar el delito, pero éste como tal, si¡ue 
subsistente a pesar de que no se aplico al 111.ieto en cuestión. 

Ahora bien, el factor neptlvo de la punibilidad,. ea la ausencia de la punibilldad y se 
entiende como • aquellu causaa que dejando subsistente el car6cter delictivo de la conducta 
ó hecho, impiden la aplicación de la pena.• '° 

41 fdem p6ginas 268 y 269 

49 ldem p6¡ina 269. 

'°fdem p6¡ina 271. 
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Puaremos ahora a hablar de la vida del d1/l10 (iter criminis). El delito como tal tiene 
una vida, esto quiere decir, se desplaza através del tiempo, desde su nacimiento, cuando es 
sólo una idea, que se manipula o ¡esta en la mente del individuo, hasta que termina y que a 
lo larso de ésta ruta o camino se le conoce como ller crlm/11ls o camino del crimen. 

Antes de continuar con éste tópico es necesario que hasarnos una aclaración, en los 
delitos culposos no se cumple con todu las r11e1 del ller crlml11is en su totalidad, ya que si 
recordamos en éstos delitos, la voluntad no esti dirisida a la producción de un delito ( hecho 
tlpico penal), si no mb bien a llevar acabo la conducta inicial, susiriendo lu consecuenciu 
por descuido, negligencia, impericia o cautela que debe tener el sujeto y que debe evitar para 
asl no alterar el orden jurtdico o lesionarlo. 

Hecha la aclaración, puaremos ahora a lu fases del lltr criml11is, el cual se divide en 
dos a saber: la fase lntema, que a su vez se subdivide en dos: la fase illlerna que a su vez 
se subdivide en tres a) idea criminosa· bl deliberación· y c) resolución 

Y la segunda fase que es la rase extema, la cual también se subdivide en tres: a) 
manifestación; b) preparación: y c) ejec11ción (tentativa o consumación). 

Como ya lo mencionamos, la primera fase , la Interna se subdivide en tres, la primera 
es la idea criminog o de acción, la cual surge cuando en la mente humana aparece la idea 
de delinquir, que puede ser rechazada o aceptada por el hombre, si es aceptada permanece 
ahi en la mente, puando después a la segunda pane de la fase interna que es la deliberación. 

En al fase llamada deliberacjon, es cuando surge la lucha entre las ventajas y las 
desventajas ( pro y contra ) de la idea criminosa, si es rechazada la idea criminosa se 
desecha, pero si es aceptada, pasa a la tercera subdivisión de la fase interna que es la 
resolución. En la deliberación surgen una cierta lucha interna entre la idea criminosa y las 
fuerzas sociales, relisiow y morales. 

En la fase de resolycjón , que es la última pane de la fase· interna, corresponde a la 
intención y la voluntad de cometer un delito. Es cuando el aaente, después de meditar lo que 
va a hacer, se decide a llevar a la prictica el deseo de cometer un deleito. Hasta aquí, solo lo 
ha pensado, no tiene repercusión en el mundo exterior, es únicamente una idea que tiene en 
mente. 

Debemos aclarar aqul, que no es lóaico que se castisuen las ideas o quien las tenp. ya 
que no han sido llevadas a su ejecución y por consecuencia no tiene repercuaión en el mundo 
externo del sujeto el cual lu tiene. 

Pasaremos ahora a la fase eatema del iter criminis, la cual se subdivide en tres, la 
primera es la llamada manifestación en la cual esa idea que tenla en mente el agente, surse al 
exterior, pero rnanifestindose como idea exteriorizada nada mis. 
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Citaremoa ahora algunos de los casoa de excusas absolutorias. El código penal para el 

Distrito Federal, en el artículo 375 establece una excusa absolutoria, al referirse a que 
cuando una penona robe algo y cuyo valor no exceda de diez veces el salario y que sea 
restituido por éste de manera volunllria, asi como cubrir todos los dailos y perjuicios 
ocuionadoa por su conducta y, que todo esto acontezca antes de que la autoridad tenga 
conocimiento del mismo, no se impondri ninguna sanción, si el robo no se ejecuto por 
medio de la violencia. Debemos observar aquí que para no aplicarse sanción alguna, ( 
excusa absolutoria ) , la restitución voluntaria o espontanea es muestra clara u objetiva, de 
que existe un arrepentimiento por parte del sujeto y de ahi que existe una minima temibilidad 
del agente. 

Otro ejemplo es el plasmado en d articulo 333 del mismo ordenamiento legal y que a 
la letra dice:• ART. 333.· No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer 
embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación."" 

En la primera parte del citado articulo, podemos ver que la consideración es fundada 
en la simple y sencilla razón de que por simples negligencias o un descuido, sin intención 
dolosa causa m propio aborto la mujer, resultaría injusto además el reprimirla por ser ella la 
primera vlc:tinlll de su propia imprudencia. 

Por lo que respecta a la segunda parte del mismo articulo, al igual que la anterior, se 
exime de una aplicación sancionadora a la pena, ya que no existe una ternibilidad de la 
misma, por dar vida a un ser que le recuerda a la madre por el resto de su vida el momento 
de violencia vivido por ésta y de cuya acción tuvo como fruto al ser, además de que el 
Estado no puede exigir una conducta diversa a la mujer que es el de tener a su hijo a la 
fuerza , pero ae mantiene intacta la calificación delictiva del acto, que es el aborto causado 
en formas distintas. 

Otro caso de aborto en el que no se aplica sanción alguna es el expresado en el 
articulo 334, que a la letra dice:" ART. 334.· No se aplicará sanción: Cuando de no 
provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que 
la asista oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea 
peligrosa la demora." " 

Al igual que los otros dos casos se aplica la misma regla para éste caso, que no se 
sanciona a la madre. 

Otru excusas que maneja el código en cuestión son la que se encuentra en el articulo 
1S1, al referirse a que no se sancionará a los familiares , ya sea ascendientes, descendientes, 
cónyuges o hermanos, ni por afinidad hasta el segundo grado, de un procesado o 
condenado, cuando facilitan su evasión de la ley, excepto si dicha fuga o evasión se hace por 
medio de la violencia fisica sobre las personas o las cosas. 

"CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, pigina 113 
"ldempisinu 113 y 114. 
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A continuación si¡¡ue la rase de preparacio11, en la cual, el agente hace sus planes para 
la comisión del acto antijurídico, siendo ésta par1e un delito en potencia. 

Por último está la ejec11c/Ól1, que es la culminación de todos los pasos anteriores. En 
ésta parte surgen dos upectos a saber, el primero es la consumación, que es la ejecución que 
junta o reúne todos y cada uno de los elementos , tanto como genéricos como especlficos , 
del tipo le¡al; y la tentativa, que se puede entender como la ejecución incompleta o frustrada 
de una determinación delictiva, siendo ésta acción u omisión liustrada por factores ajenos a 
la voluntad del agente. 

La sanción aplicable a éste caso ( tentativa ) es meno< enérgica, en comparación a la 
consumada ya que en ésta, ademú de que se viola una norma de tipo penal, se lesionan 
bienes que estln protesidos por el derecho, caso contrario con la tentativa ya que sólo se 
ponen en pelisro los bienes prote¡idos por el derecho. · 

En cuanto a la tentativa, existen diversas formas de la misma por ejemplo, la tentativa 
acabada o delito frustrado, que es en el cual el sujeto emplea todos los medios idóneos para 
cometer el delito y los lleva acabo, los cuales están dirigidos a un fin en concreto, pero 
sucede que el resultado no se produce por causas que están fuera de su alcance o voluntad. 

Existe otra forma de tentativa y es la inacabada o delito intentado, en ·el cual se 
verifican ·los actos tendientes a la producción de un resultado, pero por circunstancias 
extraftas, el agente omite uno o varios de sus actos y por consecuencia no surge el evento. 

No debemos confundir la tentativa acabada o delito frustrado con la tentativa de delito 
imposible ya que como lo dice la palabra, es imposible, no se produce un resultado y no 
surge por una causa ajena a la voluntad del sujeto, si no por lo mismo, es imposible que se 
lleve acabo dicho acontecimiento ya bien por imposibilidail material o por no ser idóneos los 
medios que se emplean o ya por la inexistencia del objeto del delito; por ejemplo, el que 
quisiéramos matar a nuestra sombra. 

Hablaremos ahora de la participación en la comisión de los delitos. Esta surge cuando 
por la naturaleza de los mismos delitos, es necesario de dos ó mas sujetos, consistiendo ésta 
en la cooperación de forma voluntaria de varias personas en la realización de un delito, sin 
que el precepto legal mencione esa pluralidad. 

Existen diversas corrientes doctrinarias que pretenden ubicar la esc6nica de la 
participación y que son: La teoría de la causalidad, la cual considera como delincuentes a los 
que ayudan o contribuyen con su apone a formar la causa del hecho delictivo. 

Otra doctrina es la de la accesoriedad, ya que considera autor del delito únicamente a 
quien realiza el acto u omisión que describe el tipo penal o le¡al y, la responsabilidad de los 
copar1icipes es en relación al tipo de auxilio que prestan a aquél, respecto del cual son 
considerados como accesorias las conductas de los mismos siguen la sue11e del principal. 

TESIS 



41 

Por último, esta la teorla de la autonomla, para la cual el delito que es producido por 
varios agentes, pierde su unidad al considerar que los concurrentes a la producción del acto 
delictuoso llevan acabo componamientos independientes, sur11iendo asl distintos delitos y 
cada uno de los cuales tiene vida propia. Esta corriente la clasifican como pluralistica, ya que 
admite distintos delitos, caso contrario con las otras dos, ya que el autor u los otros 
panicipantes producen un solo delito. 

Existen distintos grados de panicipación en la realización de un delito, entendiendo 
que el 1Utor principal es el que prepara, concibe o ejecuta el delito y , los copanícipes son 
los que indirectamente cooperan para que se produzca el delito. . 

Debemos recordar que autor es aquel que pone una causa eficaz para que se produzca 
un delito, ya sea material o psicolosicamente, de aqul es donde resultan los 1Utores 
intelectuales y los autores materiales. 

Si solamente un sujeto ejecuta por sí solo un delito, se llama autor; si varios lo 
originan son coautores, y los que auKilian a éstos o aquel indirectamente, son llamados 
cómplices. 

Hay ta1nbién panicipación moral, cuando atalle al carácter psiquico o moral, de pane 
del 1Utor principal, y existe la panicipación flsica, cuando el apone se realiza en cuestión 
material, UMndose acabo en la fise ejecutiva del delito. 

Ahora bien, existe instisación cuando el asente quiere el hecho , pero quiere que otro 
lo lleve acabo. La provocación surse cuando el agente únicamente aprovecha la idea que ya 
existe en otro agente, orillándolo por medio de consejos a que ejecute el delito. 

El mandato surse cuando una persona encomienda a otra, que ejecute un delito para 
beneficio del primero. Una orden es una forma de mandato, en la cual una persona de ranso 
superior ordena a otra de srado inferior, abusando aquél de su autoridad; y la coacción es 
cuando el mandato se basa en una amenaza de cualquier tipo. EKiste asociación, cuando por 
acuerdo celebrado por varios sujetos, deciden ejecutar un delito, beneficiándose con el 
mismo todos los sujetos asociados. 

Hablaremos ahora de que es el encubrimiento. Dentro de nuestra legislación penal por 
supuesto, el encubrimiento se encuentra como forma de panicipación, uf como delito 
autónomo o con vida propia. Si consideramos a la panicipación como el vinculo de los 
sujetos que intervienen en el llrr crlm/11/1, ( concepción, preparación o ejecución ) del delito, 
el encubrimiento no puede ser considerado como una forma de participación, excepto 
cuando la acción que surgió con posterioridad al delito haya sido aceptada con antelación a . 
éste. 

No debe conftuldine la asociación delictuosa como panicipación, ya que átu son . 
asociaciones delictuosas que est6n perfectamente orsanizadu y cuyo propósito es el de 
delinquir, no existiendo la panicipación en ésta, pero si concurso necesario de delitos. 
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El c6di¡o penal , en su articulo 164 bis, hace referencia al panditlerismo, incluyéndolo 

en el capitulo cuarto de uociaciones delictuosu y que transcribiremos: "ART. 164 BIS.· 
Cuando se comeia al¡ún delito por pandilla, se aplicari a 101 que intervengan en su 
comiai6n, hasta una mitad mu de lu pcnu que les correspondan por el o los delitos 
cometidos. 

Se entiende por pandilla, pm 101 efectos de esta disposici6n, la rcuni6n habitual, 
ocasional o trsnlitoria, de tres o mú persono que sin catar organizadas con fines 
delictuosoa, cometen en común al¡ún delito. 

Cuando el miembro de la pandilla - o haya sido servidor público de alguna 
corporaci6n policiaca, la pena se aumentari huta en dos tcrceru partea de lu penas que le 
corresponda por el o 101 delitos cometidos y se le impondri ademú, dcatituci6n del empleo, 
car¡o o comili6n públicos e inhabilitaci6n de uno a cinco anos para desempellar otro. "53 

En éste delito, al igual que en la asociaci6n delictuosa, se aplica el concurso necesario 
( de 101 sujetos ), ya que el tipo del delito exige la pluralidad de sujetos. La diferencia entre 
Mle delito ( pandillerismo ) y el de uociaci6n delictuosa estriba en que el pandillerismo se 
configura ain que exiata con antelaci6n una or¡anizaci6n , con fines delictuosos, mientras 
que la otra si n necesario élle requisito. Debemos aclarar que el pandillerismo no admite 
concurso necesario de personu, pero si se puede aplicar la participaci6n en relación a los 
delitos o deHto que cometieron los pandilleros. 

Por último, hablaremos del concurso de delitos. Se da el nombre de concurso, cuando 
una misma persona es autor de varios delitos, entendiéndose con esto, que en la misma 
persona concurren varias autoriu delictiva. 

Existe el concurso ideal o formal, cuando con unidad de acción, se violan variu 
dispo1icionea de tipo penal, afectindose intereses tutelados por el derecho. 

Hay concurso material o real, cuando existe pluralidad de acciones al igual que 
pluralidad de resultados, por ejemplo, cuando una persona comete varios delitos, todos 
dnliaado1 unos de otros como pueden ser dos homicidios, robo ó lesiones. 

Dentro del concurso material n aceptado 6 acepta la acumulación de sanciones; 
cuando el mismo sujeto es responssble de varios delitos ejecutados en diferentes actos. 

Exlaten diversu clases de concurso material, con fo1111U de represcntaci6n y que son, 
la acumulaci6n material, la absorción y la acumulación juridica. 

En el primer caso, se suman lu penu que COn'uponden a cada delito. En la absorci6n, 
únicamente se impone la pena del delito que mil arave resulte, con ello se quiere decir que 
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la de mis sravedad absorbe a las otras. En la acumulación jurídica, se toma como base la 
pena del delito que represente mb imponancia y que puede aumentarse la sanción en 
relación con los otros delitos y de acuerdo a la pert0nalidad del culpable. Nuestro Códiso 
penal para el Distrito Federal contiene los tres sistemas antes mencionados 

Existe otra cosa que no debemos confundir, y esto es, el concurso re11 con la 
reincidencia. En ésta, es requisito indispensable que el asente haya sido 1entenciado 
condenatoriamente por un delito que cometió con antelación, mientras que en el concurso 
real no. 

Por reincidencia debemos entender, como aquella en la cual un sujeto ha sido 
sentenciado por un delito con antelación perpetrado y que haya vuelto a delinquir. La 
reincidencia se clasifica en genérica y especifica; la primera se refiere a cuando un sujeto ya 
condenado vuelve a cometer un delito mediante una infracción de naturaleza dillinta a la 
anterior. La reincidencia especifica surge cuando el nuevo delito es de especie 1imilar al 
realizado y por el cual ya lo sentenciaron. 

Tal y como lo dice el articulo 21 del multicitado códiso," si el reincidente en el miamo 
senero de inftacciones comete un nuevo delito procedente de la misma pasión o inclinación 
viciosa, serA considerado como delincuente habitual, siempre que las tres infracciones ae 
hayan cometido en un periodo que no exceda de diez aftos. "" 

Con respecto a la forma de saber si una persona es reincidente o no, los tribunales y 
juecea tienen métodos para poder identificarlos, asl como a los habituales y poder aplicar 
reglas sobre concurso al igual que para darse cuenta de la personalidad de los delincuentes. 

Estos sistemas son: El antropom,tr/co, que se basa en las medidas útiles del sujeto, asl 
como con características especiales, tales como cicatrices etc., y que sirven para 
identificarlos, complementando éstas con fotosrafias de frente y de perfil del sujeto en 
cuellión. El segundo sistema es el dactiloscdpico, éste sistema es m•s exacto que el 
anterior, el cual se basa en las huellas dactilares de los dedos de las manos y en· general de 
toda la mano, los cuales nunca cambian, ya que se definen desde los seis meses de gestación 
( antes de nacer ) y perduran hasta poco después de la muene. 

1.3 CONCEPTO Y CLASES DE PENAS 

Desde 101 tiempo• mú antigüos, hasta la actualidad, todas las sociedades han contado 
con un sillema de aplicación de las penas, estableciéndose con un carActer privado o 
público, depeildiendo el cuo, por un sentido de venganza o destinadas para la protección de 
una vida ordenada dentro de una comunidad con miras a la reforma y/o rehabilitación de los 
culpables en la comisión de un delito, todas éstas, animadas por ciclos de car•cter 
humanitario o por periodos de gran dureza, siendo esto tan antigüo y aplicado por todos los 
pueblos y en todas las épocas. 

'4idem p'8inu 13 y 14. 
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Existen di11intu definiclona que se han elaborado sobre éste tema y la aran mayoria 
coinciden en que se !rita de una acdón retributiva, como consecuencia de haber infringido el 
orden sociaJ, com.'.l lo cita Femando Cutellanos y que ya citamos con anterioridad en el 
presente capitulo; al isuaJ que lo describe el diccionario de Derecho como :" Contenido de 
la sentencia de condena impuesta al responsable de una infracción penal por el ór¡ano 
jurisdiccionaJ competente, que puede úectar su libertad, a su patrimonio o al ejercicio de sus 
·derechos; en el primer cuo, privindole de ella. en el sesundo, inflingiendole una merma de 
sus bienes, y en el tercero, restrin¡iéndolos o suspendiéndolos" " 

Consideramos que no se debe tomar a la retribución como una forma de venaanza 
disfrazada, dado que sus fines van mb alli de eso, ya que busca mantener un equilibrio y por 
sobre todu lu co111, establecer un orden dentro de la vida moral y social, que en caso de 
ser rota, busca su reltlUración inmediata y por consecuencia protegerlos del delito que se 
cometió. Lo1 fines de la pena son, el de evitar la comisión del o los delitos, creando con su 
aplicación motivos que apanen de los mismos a los sujetos en la comisión potenciaJ de un 
delito. 

Como lo cita Carrera, que la pena es " de todu suenes un mal que se inflinge al 
delincuente; es un casti¡o; atiende a la moralidad del acto; al isual que el delito, la pena es el 
resultado de dos fberzu: la flsica y la moral, ambu subjetivu y objetivu; su fin es la tutda 
jurtdica de 101 bienes y su fundamento la justicia; para que sea consecuente con su fin la pena 
ha de ser eficaz, aflictiva, ejemplar, ciena, pronta, pública y de taJ naturaleza que no 
perviena al reo; y pm que elt' limitada por la justicia ha de ser legal, no equivocada, no 
excesiva, lsuaJ divisible y reparable." "Para Mezger, la pena es "Una privación de bienes 
jurtdicos que recae sobre el autor con arreglo al acto culpable; imposición de un mal 
adecuado aJ acto." " 

En el derecho leaislado actuaJ, la pena sisue siendo un mal infligido legalmente aJ 
delincuente, como consecuencia del delito y como resultado de un proceso previo 
correspondiente, pero ya no atiende a la moralidad del acto, sino mis bien a la peligrosidad 
del sujeto, y con ellos se aboca a la defensa social. 

Lu caracterllticai que presenta la pena, según la doctrina son las sisuientes: 

lntl1111datorlcu: Que consiste en evitar la delincuencia mediante el temor de su 
aplicación, como lo mencionamos con anterioridad, lo que se busca con ·1a pena es que a 
toda acción que no este comprendida en los preceptos jurldicos tendri una sanción. 

" De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho, piaina 374, Editorial Porrúa, Máico 
1981 

"Carranca y Trujillo, Raúl, Derecho Penal Mexicano, pigina 711, EditoriaJ Ponúa, 
Máico. 

"ldem 
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Ejemplar: Ya que por 111 medio se hace saber a los sujetos que existe necesidad 

aunque ésta 1ea obliga!Oria de respetarla ( a la ley ). 

Correctiva: Se considera correctiva, ya que tiende a producir o provocar en el sujeto 
una readaptación o integración a la vida dentro de su sociedad. 

Eliminatoria: En la cual se toma como base la temporalidad, esto es que por un asola 
ocasión el sujeto activo cometa un delito, y por consecuencia, dadas las circunstancias de 
que no va a volver a delinquir, pueda integrarse al grupo social al cual penenece y por el 
contrario, los sujetos llamado a "incorregibles", que son los que por su larso historial 
delictivo, son segregados de la sociedad, no volviendo a reintegrarse a la misma nunca. 

Justa: Ya que aplicando el principio del derecho, debe destacarse que únicamente la 
sociedad o grupo social acepta que el derecho aplique los valores de justicia y seguridad, 
para que prevalezca el bienestar social y no extralimitarse, ya que esto acarrearla problemas 
aún mu graves, cayendo en la anarqula. 

Con todos éstos elementos que comprende la pena, nos atreveriarnos a compararla con 
el ejemplo del nillo y el papa, que para que el nifto no cometa o realice cosas indebidas, el 
padre le dice que no lo haga, por que no es lo correcto, adviniéndole que en caso de llegar 
a cometerlo va a tener una reprimenda, llamada de atención ó en último de los casos, el 
golpearlo; hasta ésta pane se aplican los dos elementos de la pena, que es intimidatoria, 
-desde el momento que el padre le dice a su hijo que si comete algo indebido lo va a castisar, 
y ejemplar, por que al aplicar la sanción a la que se hace acreedor el hijo, a los dernú de sus 
vútagos les dice," esto les va a pasar si alguno de ustedes hace lo mismo". 

Seria correctiva en el citado ejemplo, desde el momento en el que el padre adviene 
que no welva a hacerlo y que si lo hace, las medidas que tome el padre en contra del nillo 
van a ser peores, conminindolo a que se porte bien; el elemento intimidatorio es cuando el 
padre le menciona al hijo que si no se pona bien lo internad en un colegio o escuela, para 
que con posterioridad se reintegre a la sociedad, que en éste caso es la familia a la cual 
penenece; y por último justa, ya que el padre como tal, debe aplicar a sus hijos la 
imparcialidad, en casos especiales castisar al que hizo algo indebido, para que así se tenga 
un orden y estabilidad familiar. 

Ahora bien retomando la clasificación citada con anterioridad, es por lo que respecta al 
esplritu de la pena, hay otra clasificación, y es en base a la cantidad de veces que se ha 
delinquido y se divide en: 

lnllmldatorla.s: Que es cuando se aplican a sujetos que han delinquido por vez 
primera, y que lu circunstancias de éste lileron fortuitas o que son sujetos no corrompidos, 
como ya se explico con antelación en el presente capitulo. 

ConYCllWIS: Estas son aplicables a sujetos que ya cometieron delitos con anterioridad, 
pero que no pueden corre¡¡irse para que se reintegren a la sociedad. 
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Eliminatorias: Que son las que se aplican a sujetos que ya ninguna de las dos medidas 
anteriores causan efectos en él y que buscan que no se integren a la sociedad, siendo 
inadaptados peligrosos para misma. 

Para otros autores, las penu se dividen en :capitales, aflictivas, directas, infamantes y 
pecuniuiu, reconociendo subdivisiones dentro de algunas de éstas, lo anterior es 
contemplado por Curara. Para otro autor que es Cuello Calón, las penas la dividió en 
intimidantes, correccionales y eliminatorias. 

Ahora bien, atendiendo a la. naturaleza de las penas, éstas se pueden dividir en: 
Corporales, contra la· libertad, pecunluiu, contra cienos derechos; y por otro lado tenemos 
a 1111 medidu de seguridad; cluiftcación que no desconoce la razón de ser de tu penas 
anteriores. 

El anlallo 24 del Código Penal para el Distrito Federal, manifiesta que existen penas y 
medidas de seguridad y, que a continuación citaremos: "ART. 24.· Las penas y medidas de 
seguridad son: 

l. Prisión; 2. Tratamiento en libenad, semilibenad y trabajo en favor de la comunidad; 
3. Internamiento o tratamiento en libenad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la 
necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos; 4. Confinamiento; 5. Prohibición de 
ir a lugar determinado; 6. Sanción pecuniaria; 7. (Derogada); 8. Decomiso de instrumentos 
objetos y productos del delito; 9. Amonestación; 10. Apercibimiento; 11. Caución de no 
ofender; 12. Suspensión o privación de derechos; 13. Inhabilitación, 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 
menorea; 18. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilicito; y las demás 
que fijen las leyes,"• 

En éste aniculo existe el problema que el legislador no hizo la distinción entre qué es 
una pena y qu6 una medida de seguridad, incluyéndolas ambas en el mismo precepto, ya que 
en nuestro derecho so entiende (y en ti>d .. ), que la l?efta.es consecuencia de la comisión de 
un delito, pero 'sólo se considera como ·i.t, cuando se haya tipificado en llna ley penal ( . 
aniculo 7 del C6diso· Penal del Distrito Federal ). asi corno · que la pena es un mal i¡ue se le 
inllige al delincueiite, pero co11 el propósito de favorecer al reo ó de causarle un dallo menor; 
nuestro derecht> aplica el principio de la retroactividad a tu leyes nuevas que disminuyan la 
sanción establecida en leyes anteriores o. posteriores, según el caso, tal y como lo dice er 
aniculo 56 del Código Penal para el Distrito Federal, q1111 ·a la letra dice: • ART. 56.· 
Cuando entre ·la comisión de un delito. y la extinción de la pena o medida de seguridad 
entrare en vigor una nueva ley, se eatari a lo dispuesto en la mis favorable al inculpado o 
sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción, aplicad 
de oficio la ley mis favorable. Cuando el reo hubiese sido sentenciado al término mlnimo o 

51 C6di¡o Penal para el Distrito Federal, página 15, Editorial Ponúa, México. 
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al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho t~no, se estari a la 
ley mb favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término 
mlnimo y el t~no máximo, se estari a la reducción que resulte en el término medio 
aritmético conforme a la nueva norma." • 

Relacionado con éste articulo, también se encuentra plasmado el principio en nuestra 
Carta Masna, en su articulo 14 y que citamos: ART. 14.· A ninguna ley ae dari efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna .... •0 "; ó bien, que los reos en caso de aerles 
aplicables los códigos derogados, acogerse a él, en caso de aerles favorables ( articulo 2. 
transitorio del código penal para el Distrito Federal.). 

Con ésta serie de conceptos entendemos que si, la pena debe aplicarse al delincuente, 
como conaecuencia de la comisión de un delito, pero dentro de todo el contexto, el derecho 
favorece al sujeto, al otorprle el beneficio de la ley ( no retroactividad en perjuicio suyo ) al 
aplic6rsele una pena, o buscar la que mis le favorece, otorgando una prerrogativa a su 
beneficio, considerando el legislador de 1931, que el medio bisico para combatir el delito es 
la pena, viéndola desde un punto objetivo, y como la entienden los tribunalea 
jurisdiccionales, ejemplar y como expiación, a pesar de que la doctrina diga que deben 
aplicarse medidas de seguridad en lugar de penas, siendo que esto está fuera del contexto 
legislativo y corresponden más bien a campos distintos al penal, de ahl que el legislador no 
se haya preocupado por decir cuales eran penas y cuales medidas de seguridad. 

Visto lo anterior, vamos a hacer una clasificación desde un punto de vista muy 
particular de qué es pena y que medida de seguridad: 

PENAS: Prisión, sanción pecuniaria, multa y reparación del dafto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en 
favor de la comunidad; internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes 
tensan el hibito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos; confinamiento; 
prohibición de ir a lugar determinado; decomiso de instrumentos, objeto• y productos del 
delito; amonestación; apercibimiento; caución de no ofender; suspensión o privación de 
derechos; inhabilitación; destitución o suspensión o disolución de sociedades; medidas 
tutelirea para'menorea; deconliso de bienes corrmpondielltes al enriqueciniienlo illclto; y lu 
danú que fijen laa leyes. 

La diferencia eaencial que.existe entre pena y medida de seguridad estriba en que, la 
pena tiene como finalidad la aplicación de un mal al delincuente que por la comili6n de un 
hecho delictiYo tipificado. en un precepto legal ( ley ), y la medida de. aquridad ea un 
tratamiento que se le da· al delincuente para evitar ó prevenir que cometa otros dtlito1 con 
posterioridad. 

"ldern. pigina 25 
"'Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, pi¡ina 13, Editorial Pomaa. 

México. 
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En consecuencia y a manera de concepto, consideramos que la pena no es otra cosa 
que, un mal que el Estado impone al sujeto que cometió un hecho delictivo y que aquella ( la 
pena ) tiene como finalidad Ja de corregir, disciplinar ó en el último de los casos, segregar al 
infractor. 

1.4 BREVE REFERENCIA A LA PRISIÓN 

Nuestra Constitución Polilica establece en sus artículos 18, 19,20 y 21, las bases y Jos 
lineamientos a Jos que deberán sujetsrse todos los ordenamientos, en Jo referente al sistema 
penitenciario en toda Ja República Mexicana. 

El anlculo 18 al referirse a la prisión preventiva seftala que, sólo tendrá lugar ésta, por 
delitos que merezcan pena corporal y, por tal motivo, es necesario establecer en que consiste 
la rnisms, a lo. cual Rafael De Pina dice: • Se entiende por prisión preventiva, la privación de 
la libenad corporal destinada a mantener en seguridad a los procesados durante la 
tramitación del sumario, es aquellos casos expresamente seftalados por la ley." " 

Continúa diciendo el anfculo 18 Constitucional que, Jos sujetos acreedores a éste tipo 
de pena será distinto al que se destine para Ja extinción de las penas, además de estar 
completamente separados. Los Gobiernos de la federación y de Jos Estados tendrán a su 
cargo Ja organización del sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, basándose en el 
tralajo, la capacitación y la educación del delincuente para la readaptación social del 
rniamo, ldarando el precepto legal que, las mujeres estarán en un lugar distinto al de Jos 
hombrea para la compurgación de las penas. 

Los gobernadores de los Estados, sujetándose a los que establezcan las leyes locales al 
respecto, podrán celebrar con Ja Federación convenios de carácter general, para que los reos· 
sentenciados por delitos del orden común, extingan su condena en Jugares que dependan del 
Poder Ejecutivo Federal. Habla también que, los Gobiernos y Ja Federación establecerán 
instituciones especiales para menores infractores ( Consejos tutelares para menores 
infractores). 

Por lo que se refiere a Jos reos que se encuentren en México ( Reos extranjeros ), 
podrán ser enviados a sus Jugares de origen para terminar de compurgar sus penas en 
aquellos Jugares, al igual que los reos de nacionalidad mexicana, siempre y cuando se 
sujetare a Jos tratados internacionales. 

••De Pina Vara, Raliel; Diccionario de Derecho; página 380, 8a. Edición, Editorial 
Porrúa, Múico, 1979. 
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El anlculo 19 manifiesta que, ninguna detención podri exceder de tres días, sin que 

ésta se justifique con auto de formal prisión y el cual debe contener requisitos como, delito 
que se le imputa, lugar, tiempo, circunstancias, los elementos de constitución del delito, etc. 
; El anlculo 20 manifiesta ó menciona los elementos a los que tiene derecho el acusado y, 
por último el anlculo 21 que estatuye que, la autoridad judicial es la facultada para imponer 
111 penu, estableciendo con esto la prohibición de la "ley del talión", que no es otra cosa 
que " ojo por ojo y diente por diente", ó ya bien, que ninguna persona podri hacerse justicia 
por su propia cuenta; continúa diciendo el anlculo en cuestión, que se deja al Ministerio 
Público y a la policla Judicial la persecución de los delitos con auxilio de ésta con aquel, ul 
como facultando a la autoridad administrativa a castigar o sancionar a los infractores de los 
reglamentos gubernativos y de policla, estipulando que esto solo consistirá en multa o 
arresto hasta por treinta y seis horas, pero en caso de que el infractor no pague la multa 
correspondiente, le será permutada por arresto, y el cual no excederá de treinta y seis horu. 

Por lo que se refiere a las penas de prisión, el código penal para el Distrito Federal, 
menciona la pena mlnima y la máxima, correspondiendo a la primera tres dias, mientras que 
la mhima será de cuarenta allos, teniendo sus excepciones en los aniculos 315 bis, 320, 
324 y 366, en donde el máximo será de cincuenta años, agregando que tal pena se extinguirá 
en la colonia penitenciarias determinadas por el Ejecutivo Federal, o por los Estados; 
dejando de manifiesto la no existencia de penas indeterminadas en la Legislación Mexicana. 

En cuanto a la pena de prisión, el juez anteriormente tomaba en cuenta los términos tal 
y como estaban especificados en el código de 1871 de Maninez de Castro, y que eran tres: 
mlnimo, medio y máximo, aplicindolos en función a los catálogos de atenuantes y 
agravantes, establecidos en los aniculos 66, 67, 68 y 69 de ése ordenamiento penal; nuestro 
código adoptó ese mismo sistema en su anlculo 51 que dice: "Dentro de los limites fijados 
por la ley, los jueces y tribunales aplicarin las sanciones establecidas para cada delito, 
teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente. 
Cuando se trate de punibilidad alternativa el juez podré imponer motivando su resolución, la 
sanción privativa de libenad cuando ello sea ineludible a los fines de justicia, prevención 
general y prevención especial. 

En los casos de los anlculos 60 fracción VI, 61, 63, 64, 64 bis y 65 y cuales quiera 
otro en que éste código disponga penas en proporción a las previstas para el delito 
intencional consumado, la punibilidad aplicable es, para todos los efectos legales, la que 
resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mlnimo y miximo 
de la pena prevista para aquél. Cuando se trate de prisión, la pena minima nunca será menor 
de tres dlas.•2" 

El mismo precepto legal senala las penas con dos términos, uno minimo y uno 
miximo, dentro de los cuales el sentenciador puede manejar la sentencia, con la 
caracterlstica de que se eliminó el término medio. AJ igual que el aniculo 52 del aludido 
ordenamiento, menciona que p~a la aplicación de las sanciones, tendrá el juez en cuenta la 

' 2 Código Penal para el Distrito Federal; pigina 23, Editorial Porrúa, México 
'TESIS 



50 
naturaleza de la acc:illn u omlli6n, ali como los medios empleados para su ejecuci6n, 
menlilln del dlllo causado y del peli¡ro corrido, educación, ilustración, edad, costumbres, 
circunltanciu especWes .en que se encontraba al momento de delinquir y los demú 
antecedentes personales del sujeto; la calidad de lu penonu ofendida, as1 como otros 
factores como aon de modo, tiempo y lupr a fin de determinar el mayor o menor srado de 
ternibllldad del sujeto. 

Pero aún ul, con todu éllu bues de conliderlción por parte del juez al momento de 
dictlt sentencia, consideramos que el deíecto de la pena privativa de libertad no radica en el 
sentido de lntearar al sujeto a la sociedad, claro que &te es el fin ó uno de los fines de la 
pena; pero al momento de 1111tenciarlo y cuando ya se encuentra compurgando su pena en 
una colonia penitenciuia, va a tratu con penonu que cometieron delitos aún mú araves 
que el, y por consecuencia,· se va a • contaminar ', por asl decirlo, y que en lupr de 
rwaclaptulo para dejarlo listo a la sociedad, van mermando sus principios sociales y su rencor 
a la misma sociedad, y al momento de ulir o de cumplir con su pena, va a estar marcado por 
ésa sociedad que lo condeno, haci6ndole imposible su integración nuevamente a la misma ( 
sociedad ), creando un delincuente aun mú potencial y, por consecuencia, un peligro para el 
grupo social al cual pertenece. 

Con todo esto no queremos decir que la prisión es incorrecta, sino mis bien, que 
dentro del listema penitenciario no ellin bien divididos los delincuentes o sentenciados, por 
el alto Indice de población que muestran los centros, ya que sólo los de mlxima peligrosidad 
( los delincuentes ), estin separados del resto de los delincuentes coniu1H1s, y que a pesar de · 
que el articulo 78 del c6di¡o penal dip lo contrario ( que si deben ester sepuados ), la 
realidad es otra con respecto a los que cometieron delitos comunes ó menores, y los que no 
cometieron delitos tan comunes, de ahl que ha&amos ésta observación. 

l .S BREVE REFERENCIA A LA MULTA 

Al hablar de multu en el c6di10 penal para el Distrito Federal, y en general en casi 
todos los c6digos de la materia, lu multas estln establecidas en dlas-multa, tomando como 
bue el salario mlnimo vigente en la zona donde se cometió el delito, tal y como lo establece 
el multicitado código, en su articulo 29, que a la letra dice: • ART. 29.- ... La multa consiste 
en el pqo de una suma de dinero al Estado que se fijará por diu multa los cuales no podrln 
exceder de quinientos. El dla multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el 
momento de consumu el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos .... 6'" 

Entendiáldose que la multa mlnima que se podr• aplicar, es de un dla multa de salario 
mlnimo vi¡ente en el lugar donde se cometió el delito, y el mtximo es variable de acuerdo al 
tipo de delito que se realizó, como por ejemplo, el articulo 370 del muchu veces citado 
código, establece mlnimos y máximos, en bue al valor de lo robado, sino excede de cien 
veces, se aplicará multa hasta de cien veces el salario, asi como la privación de la libertad 
hasta por dos aftos, cuando pue de cien veces el salario ( valor de lo robado ), pero no de 

"ldem , página 16 
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quinientaa veces sen hula de ciento ochenta veces el salario, con prisión de dos a cuatro 
allo1, y cullldo exceda de quinientu veces el salario, la multa va a ser de ciento ochenta 
huta quinientu veces el lllario, con prisión de cuatro a diez anos. 

La discrecionalidad que da el códi¡o peiW al juzpdor es amplia para éste tipo de 
sancionet ( multu ), estableciendo como ya lo citamos, mlnimos y miximos, siendo átu 
pen:epciones in¡resadu a fu arcas del Estado. 

Dentro de ésta modalidad de sanciones, el código establece variu fonnu en la 
aplicación de la multa, por ejemplo, en los delitos continuados, que como ya se explicó en el 
presente capitulo, son loa que su consumación se prolonga en el tiempo, ae a tenderi al 
salario mlnimo que esté vigente en el momento que se consumó la última 1:onduct1 
delictiva, y en los delitos permanentes, el juzgador tomará como base el salario mlnimo en 
vigor al momento en que terminó o ceso la consumación del delito. 

La regla que marca el códi¡o es que, cuando el sentenciado no pueda pagar la multa, 
por falta de recursos económicos o que puede cubrir sólo una pane de ella, el juez ae la 
podri cambiar o sustituir una pane ó en todo por la prestación de trabajo en favor de la 
comunidad, siendo esta aplicación también discrecional al juez, atendiendo, a la situación 
económica del sujeto, descontando por cada jornada de trabajo, un dla saldado de multa. 

Pero en el caso de que el sentenciado no quiera papr la multa, sin que para esto se 
justifique, el Estado hari valer por el procedimiento económico coactivo dicha situación ( 
embarprle sus bienes ), esto quiere decir que, si se niega a cubrir la multa, el Estado puede 
tomar otras medidas para obligarlo a cumplir con la multa establecida. 

En la forma que se refiere el código represivo a la prestación de trabajo en favor de la 
comunidad, si el sentenciado puede cubrir lo faltante en dinero en efectivo, es vilido hacerlo 
en cualquier tiempo, descontindosele la pane proporcional de las jornadas que le &!tan por 
cubrir ó al tiempo de pri~ión que el sentenciado haya cumplido; si se !rata de multa, 
conmutativa de la pena privativa de la libenad, en cuyo caso se pagará de un dia multa por 
un dla de prisión. 

Consideramos que, si la comisión de un delito merece pena corporal como lo es la 
privación de la libenad ( la cual afecta al sujeto en su persona ), la multa lo que busca o la 
finalidad de la mlsma es una sanción patrimonial en el mismo delincuente. 

La multa desde nuestro punto de vista, es una sanción económica o patrimonial, que el 
juzgador impone al sentenciado por la comisión de un delito, siendo ésta complementaria de 
una sanción privativa de la libenad y dependiendo el caso, así como las circunstancio 
especiales del delincuente, conmutable por trabajos en favor de la comunidad, aplicando para 
tal caso, por cada dla de trabajo un dla de muha saldado. 
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CAPITULO DOS 
2.1 LOS svn:ros EN LA COMISIÓN DEL 

DELITO 

Se ube que la criminalidad es tal vez, uno de los mU graves trastornos de la sociedad, 
que collllituye un fuene elemento siempre vivo de disgregación social, un peligro para el 
progreso continúo y COllllallle. Y es en el hombre donde encontramos los grados de 
sociabilidad y progreso mú altos de todo lo que tiene vida en éste planeta, y todo es debido 
a su inteli¡encia ( homo strple11s u ltombn pensante ), por ello el delito es inseparable, 
inherente al llU humano, y es el mismo hombre al que se le imputa una conducta. 

Todo acto criminal puede ser considerado como un conflicto entre el componamiento 
de un individuo y el 81Upo en que vive, éste conflicto es debido a que la conducta del sujeto 
atenta contra los valorea y lu normu juridicu del grupo social, por lo tanto, el delincuente 
es el individuo que realiza el acto criminal, apenándose de los modelos y de las normas del 
grupo al que penenece. 

AntigOamente, al hablar de sujetos ( en la comisión de un delito ), se referiin no 
solamente al hombre, como ente sobre el cual recaia la aplicación de una pena, sino también, 
por ul decirlo, humanizaban a los animales y a las cosas, para poder aplicarles una pena, 
caracteriúndose ésta etapa como fetichismo, en la cual como ya lo citamos, se le atribulan 
cualidades caracteristicas del hombre a las cosas y a los animales, para así poder aplicarles 
una sanción. 

No conformes con lo anterior, se aplicaban juicios a los muenos reviviéndolos ( 
exhumándolos ó sacándolos de sus tumbas ), para poder aplicarles una sanción. Tal era el 
caso, por ejemplificar algunos de los mismos, que en Ja edad media ( siglo XVI ) en Francia, 
se Uevó acabo un juicio seguido en contra de Jos roedores que invadian Jos campos de ésta 
nación; o el que siguió el Obispo de Lausana en el siglo XV, en contra de las sanguijuelas 
que infestaban Ju aguas de Berna; siendo todos los procesos desarrollados conforme al más 
estricto apego a los ordenamientos legales de esa epoca, y más aun, con asistencia de 
abogados que defendían a loa animales u objetos que eran acusados. 

Ya con posterioridad, los tratadistas penales acordaron, que la capacidad para 
delinquir corresponde única y eKclusivamente a los seres racionales, que tienen capacidad 
para pensar con antelación a la comisión de un delito y que se pueda culpar a alguien, ya que 
era necesario la concurrencia de una conciencia y de una voluntad, y por consecuencia con 
éstas dos premisas, se deduce que la voluntad consciente únicamente se puede encontrar en 
el w humano, en nadie mu 

TESIS 

.. 
:-· 



53 
Pero al hablar de 1Ujeto, H refieren únicamente a la unidad como persona individual, el 

problema es cuando 1111r1en lu sociedades ( comerciales ), que juridicamente se les 
denomina p1rsonas moro/IS, lu cuales estin formadas por un conjunto de 1Ujetos ( personas 
flslcu ), y por conacuencia es dificil aplicar una sanción a una perso1ra moral. 

Ya que por la acción u omisión de uno de sus elementos, se castigarla a los demil, 
siendo la aplicación de una sanción a una persona moral, algo ficticio, ya que son stns sin 
sentimientos, que no sienten dolor, alegria, tristeza, etcétera, algo así como un ser sin alma; 
rnientru que la persona individual, es responsable criminalmente, ya que en ella concul'l'lft la 
unidad de conciencia y de voluntad, que son la base fundamental de la imputabilidad para 
poder aplicarle una pena. 

Glerke consideraba que," Tocante a la extensión de la responsabilidad penal se afirma 
por una pane que la sanción colectiva debe ser la única imposible y que los uociados deben 
quedar exentos de toda otra."• O por el contrario, Mestre consideraba· que loa 
adminiatradores o directores de una sociedad deben sufrir sanciones individuales, de acuerdo 
con IU panicipación en la comisión del delito, ya que asi se marcará una diferencia entre los 
que al intervinierón y los que rio ( inocentes ). 

En el agundo congreso internacional de Derecho Penal realizado en Bucares! en el 
afio de 1926, votó la responsabilidad penal de las personas morales en lo referente a lu 
lntracclonea realizadas teniendo como fin, el de satisfacer los intereses colectivos de lu 
sociedades o con los medios proporcionados por ellas, y llegando a lu siguientes 
conclusiones en dicha reunión: " Comprobando el crecimiento continúo y la importancia de 
lu personas morales y reconociendo que ellas representan una fuerza social considerable en 
la vida moderna; considerando que el orden legal de toda sociedad puede ser gravemente 
penurbado cuando las actividades de las personas jurídicas constituyan una violación de la 
ley penal, re1Uelve: 1.- Que deben establecerse en el Derecho Penal interno medidu eficaces 
de defenaa social contra las personu juridicas cuando se trate de infracciones perpetradas 
con el propólito de satisfacer el interés colectivo de dicha personu o con recursos 
proporcionados por ellas y que enwelvan también su responsabilidad. 2.- Que la aplicación 
de lu medidas de defensa social a las personas jurídicas no debe excluir la responsabilidad 
penal Individual, que por la misma infracción se exija a las personas fisicas que tomen pane 
en la administración o en la dirección de los intereses de la persona jurldica, o que hayan 
cometido la infracción valiéndose de los medios proporcionados por la misma persona 
juridica. Esta responsabilidad podrá ser, según los casos, agravada o reducida.' " 

Por nuestra pane, proporcionaremos lo que para nosotros es un sujeto. Y es todo ser 
humano o individuo que reúne las calidades mínimas exigidas por la ley. 

t Carranca y TNjillo, Raúl; Derecho Penal Mexicano, . Pane General, p6¡ina 265; 
Editorial Porrúa, México 1988. 

'Carranca y TNjillo, Raúl; Derecho Penal Mexicano. Pane General; pqinas 265 y 
266, Editorial Porrúa, México 1988. 

TESIS 



54 
2.2 SUJETO ACTIVO 

En MllfO códi¡o penal ( para el Distrito Federal ), H encuenua relacionado el 
principio en tomo a lu teorlu pronunciadu tn el punto 111terior, ello es en el artlC11lo once. 
que a la letra dice: " AllT. 11.· Cllllldo ll¡í&n miembro o repl'tlelltante de una persona 
Jurldica, o de una aociedad, corporación o ernpre11 de cullquier cine, con excepción de las 
lnstltucionu del Estado, cometa un delito con 101 medios que para la! objeto tu misma 
entidad• le proporcionen ele modo que nsulte cometido a nombre o bajo el amparo de la 
~ aoclal o en benellcio de ella, el juez podn, en 101 cuo1 acluaivamente 
apecitlcado1 por la ley, decretar enla sentencia la auapenai6n de la a¡n¡paci6n o 11.1 
dlaolucl6n, cuando lo 111ime necesario para la M¡llridad pliblica' . " 

Con áte artlClllo no se contndlce la tesis de que, únicamente las penonu flaic:as 
pueden ser 111jeto1 activos de un delito, pun la redacción del citado articulo establece muy 
claro que, u al811n miembro o repreaent111te de la persona "'°"'' ( jurídica ), la que comete 
el delito y no la persona a la C\1111 representa, todo esto se encuentra relacionado también con 
el ll'tlculo 24 &acción XVI del cir.do códi¡o, reforzando aún mis todavla con el artiC11lo 10 
que dice:• AllT. 10.· La reaponubilidad no pua ele la penona y bienes de los delincuente1, 
acepto en loa casos eapeciflcado1 por la ley.•• 

En -encía y mencionando todo lo anterior, se considera que nuestro códi¡o 
penal para el Distrito federal, al conaidera como posiblu sujetos activos a Ju personas 
-11& o jllrldicu, pero solo en casos concretos, uncionindose independientemente a la 
penona julldica y a los miembros q111 inte¡nn ata, adoptando como únlcu aancionea, la 
auapenal6n de actividades de la persona jurldica, al i¡ual que 11 sanción de diaoluci6n de la 
mi11111. 

En la IClllalidad, dentro del imbito penal, al hlblar de sujetos nos remite al eltlldio de 
lu penonu que intervienen en la comisión de un delito y la problermtica que esto 
representa, por ello es que, en la ej1C11ción de los delitos, por resta ¡eneral concurren dos 
sujetos, uno activo, que es el que lleva acabo la conducta ó hecho delictivo, el otro pasivo, 
que ea sobre el cual recae la acción. 

Por excepción no 111ele ser ali en todos los casos, en alaunos lales como el delito de 
traición, portación de arma prohibida y otros mis, la conducta antijurldica no al'ec:ta 
propiamente a una peraona flsica ó moral, sino mU bien a un orden jurldicamente tutelado, 
indlapenuble para el desenvolvimiento ordenado y pacifico de 101 integrantes de la sociedad; 
sólo el hombre est• colocado dentro de la situación primeramente aellalada. 

La persona humana como sujeto activo, ofensor ó agente del delito, u quien comete 6 
panicipa en la ejecución .del mismo como ya se dijo anteriormente, y pasivo, sobre el cual 
recae la acción delictiva del 111jeto activo. Nuestro derecho penal, se sustenta sobre el 

'Códi¡o penal para el Distrito Federal; P'&ina 9, Editorill Ponúa, México. 
'ldem 
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prinapio llllivenal collllll'ldo, que reconoce a la persona llsica o humana, como único 
sujeto activo; a de are importancia Mllllar o remarcar que sólo la penona llsica et 
colllidenda corno 111jeto ICtivo del delito, por que tiene capacidad de querer y entender 
dentro de la realización de un delito, y al ser considerado como delincuente, se hace 
mnceclor de 11111 pena corporal y/o KOnómica. 

2.3 SUJETO PASIVO 

Ahora bien. cuando se habla del delito se alude también, desde luego, aJ sujeto 
juridicamente esencial, esto et, a la pcnona que sufre directamente la acción, la vfClima del 
delito, la plfte letionada, de ofendido ó perjudicado del derecho ó bien jurídico lesionado 
ylo puelto en peli¡ro por el delincuente. Por ejemplo, en el delito de homicidio, el sujeto 
puivo • la peraona Mecida, cuyo derecho a la vida ha sido lesionado, pero por Ju 
cin:ullllanclu del cuo, " no puede reclamar eta violación a su derecho a la vida que ha •ido 
lelionado o aíeClado y, en ále cuo, 101 sujetos pasivos ó af'ectados son Jos familiares del 

·occiso. 

Nueatra le¡lslación penal tutela al ser humano desde su gestación en el claustro 
materno, tipiftcando el delito de abono; al i¡ual que desde el primer momento que se 
independiza del mismo, como es el caso del delito de infanticidio; durante su vida ( lesiones, 
homicidio, parricidio, etc. ) huta su muerte, por Jo que se refiere a los delitos contenidos en 
el titulo decimo8'ptimo del mismo precepto legal en materia de inhumaciones y 
exhumaciones. 

Lo1 animales no pueden ser sujetos pasivos de un delito, las leyes que protegen a "101 
wlen como condenación de la brulalidad, por la via de ped1gogismo humanitario; Y por 
otra ptrte loa animales representan un objeto de protección jurídica, por la razón del dallo 
material y/o moral que resientan sus duellos. 

Por consecuencia, el sujeto pasivo, es el titular del derecho lesionado ó puesto en 
peliFO por el delincuente. Este sujeto, como ya lo manifestamos, puede ser el hombre 
individualmenle, no importando su edad, sexo, estado mental ó condiciones económicas, a lo 
lar¡o de 111 vida; al i¡ual que la persona jurídica o moral, la cual es protegida por la ley en lo 
que reipeCla a 111s bienes; el Estado tambim es sujeto pasivo en la comisión de cienos 
delitos; la colectividad, como srupo social est• dentro de ésta característica. 

Por lo que respecta al objeto del delito, éste es la persona, cosa, bien ó el interés 
jurídico penalmente protegido, a éste respecto, los tratadistas distinguen entre objeto 
material y el objeto jurídico. 

El primero (objeto material ), es la persona ó cosa sobre la cual recae el delito, siendo 
éstos cualesquiera de los sujetos pasivos ó las cosas inanimadas ó animadas. 

El segundo ( objeto jurídico ), es el bien ó el interés jurídico o el objeto de la acción, 
por ejemplo la integridad corporal, la libertad sexual, la vida, la propiedad, etc. 
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2.4 ANÁLISIS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 

Por victima debemos entender o relacionarla con la perso11a que es lesionada ó que 
sufre en au propiedad ó en su persona algún dafto o ya bien un mal. 

Dentro del derecho penal, existe una ciencia que estudia a las victimas, y la cual es la 
llamada victimologla, que significa estudio o tratado ( cienlifico ) de las victimas. 

La primera persona que realizó estudios mis formales en relación con la victima fué 
Benjamln Mendelsohn, en el afto de 1937 y subsecuentes. 

Esta ciencia se basa principalmente en los sujetos que son objeto de una conducta que 
va en contra de la sociedad ( anti social ), que como su palabra lo dice, se centra en el 
estudio de tu victimas, estudiando los distintos tipos de lu mismas, asi como que tanta 
participación tuvieron dentro del hecho delictuoso, su responsabilidad, el grado de 
voluntariedad ( ya sea mayor o menor ), que relación existe entre éste y aquél ( victimario
vlctima ), entre la sociedad-victimario-victimas, asi como la necesidad de compensación, de 
un tratamiento ya sea de cualquier tipo, etc. 

Por consecuencia, las victimas del delito las podemos clasificar en relación a su 
culpabilidad en: a).· Victima totalmente inocente, que es aquella que no tuvo ninguna 
responsabilidad ni intervención en el delito, como es por ejemplo en el infanticidio ( 
articulo 325 del código penal para el Distrito Federal ). 

b).· Victima menos culpable que el criminal ó victimario, ya sea victima por 
imprudencia o por ignorancia. 

c).· Victima que es tan culpable como el criminal ó victimario, ( siendo la victima 
voluntaria en la acción delictuo!I ), ejemplo, en una rifta. 

d).· Victima más culpable que el victimario ó que el criminal, que es cuando la victima 
es la provocadora. 

e).· Victima totalmente culpable, que es cuando la victima es la agresora ó ya bien la 
simuladora de tal situación. 

" Los juristas han encontrado aplicación a esto, ya que al colaborar la victima en 
mayor o en menor grado, u en ocasiones intencionalmente, podria disminuirse la pena al 
criminal en el grado que la victima participó en el delito' . " 

'Rodriguez Manzanera, Luis. Criminologla; página 507, Editorial Porrúa, México, 
1984. 
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En la actualidad, exi1ten aujeto1 como por ejemplo, los niftos, ancianos, d&iles 

mentales, etc., que tienen una aran predi1po1ición a ser victimas, y que por consecuencia a 
prestarle una mayor atención para evitar que sean victimas. 

No encontrarno1 lusar a dudu, que lu vlctimu necesitan una mayor protección, ya 
- de cualquier tipo, que 101 que 10n aus victimarios ( criminales ). ya que mientras el 
Gobierno dellina aran pane de aus recursos para éstos ( tratamiento para criminales, 
apenura de nuevos centro penitenciarios, rehabilitación, etc.), deberla destinar ésos recursos 
para atender a lu vlctimu, ya que éllu representan una responsabilidad aún más apremiante 
y que es la protección de las vlctimu como pan e intesrante de la sociedad. 

Ya que se ha visto que atravez del tiempo, la victima del delito ha sido enviada al 
olvido por el derecho penal, y en aeneral por las ciencias penales, turnando su atención 
hacia el sujeto activo en la comillón del delito ( criminal ), el cual es como ya lo citarnos, 
estudiado, se le resJarnenta, cluifica, se le protese. asi como otra sama de " beneficios ". la 
victima es olvidada, otorg6ndole una serie de ayuda insuficiente; y como pasa en cienos 
cuas, los criminales puan a la historia con sus actos criminales, mientras que a la victima o 
victimas no hay quien se acuerde de ellas. 

"Quizi lo mis imponante del problema de la victimologia sea la deducción de que no 
solamente debemos hacer prevención criminal, sino también prevención victima!.•" 

6 ldem, pi¡ina 508. 
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CAPITULO TRES 
EL DAJ1¡'Q DERIVADO DEL DELITO 

J.IDAJ1¡'o 

La palabra dallo proviene del latln DAMNUM, que es el deterioro, destrucción, 
menollClbo o un dolor que ae causa en una persona, cosa o valor social ó moral de alguien. 

En la antigua Roma, se comenzó a hablar de dallo, dlndole una coMotación mis 
juridica, y fue en el afio de 287 antes de Cristo, que en los comicios de la Plebe, y a 
propuesta del tribuno de Aquilio se dictó una ley, que tenla por objeto regular la reparación 
del dallo causado a otro, siendo su objeto limitado, se referia a los hechos de matar o el de 
herir a un esclavo o animal, el destruir o deteriorar una cosa; conociéndose ésta Ley como la 
"lex Aqu/l/a", constando la misma sólo de tres capitulas. En el mismo precepto legal se 
consagro el principio de que, matar injustamente es matar sin derecho, en consecuencia, la 
persona que mata para huir o escapar de un peligro que, de otra manera no pudiese evitar, se 
encontrarla libre o exento de una responsabilidad, tomándose éste principio como lo que hoy 
en dla conocemos como la lesitima defensa. Dicha ley estableció el o la eximente de caso 
fortuito, refiriéndose a quien mata por casualidad, no merece castigo; además deda que la 
culpa es asimilable al dolo o la asimila al dolo. Desde su anteced~nte· remoto en el derecho 
Romano, pasando por el código Napoleonico o de Napoleón, la obligación de indemnizar el 
dano filé acogida por las lesislaciones de los paises del área latina incluido también nuestro 
pais. 

Por otra parte el Diccionario de Derecho de Rafael De Pina nos proporciona un 
concepto de dafto y el cual a la letra citamos: Dallo: Perdida o menoscabo sufrido en el 
patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación ( art. 2108 del Código Civil para el 
Distrito Federal ) Esta definición legal debe entenderse en el sentido de daño material.' " 

Un principio general de Derecho, de origen secular establece, que todo aquel que 
cause un dafto a otra persona, tiene la obligación de repararlo. 

En materia penal, se entiende por daño el detrimento causado dolosamente en una 
cosa ajena o en una cosa propia, tal y como lo cita el articulo 399 del Código penal para el 
Distrito Federal, que a la letra dice: "ART. 399.- Cuando por cualquier medio se cause 
daño, destrucción o deterioro de cosa ajena o de cosa propia en perjuicio de tercero, se 
aplicarán las sanciones de robo simple.2" 

El mismo Código establece como sinónimos el daño, destrucción o deterioro, no 
haciendo dicha diferenciación el Legislador; por lo que se refiere al elemento material, es 

1 Pina De , Rafael; Diccionario de Derecho, Página J 94; Editorial Ponúa, México 
1979. 

2 Código penal para el Distrito Federal, página 399, Editorial Porrúa, México. 

TESIS 



59 
indiferente el medio elegido para infli¡ir el dafto ( por cualquier medio ). Elle es un delito 
llllterial; admite la tentativa en su ltrr crimlnl&. Por lo que ae refiere al régimen de su 
penalidad, ésta figura es uimiltda a la del delito de robo. 

Por lo que se refiere al Código Pentl para el Estado Libre y Sow.no de Mixico, éste 
establece mas o menos con lu misma palabras lo citado por su similar del Distrito Federal en 
111 articulo 321, que a la letra dice: "AR.T. 321. Se le impondri la pena de robo simple, al 
que por cutlquier medio dllle, destruya o deteriore una co11 ajena o propia en peljuicio de 
otro'" 

3.2 D~O ECONÓMICO 

Por dallo económico, debemos entender como toda alteración o menoscabo que sufi'e 
el patrimonio de una persona, tomando como tal al patrimonio, como todu sus po1e1iones ( 
bienes muebles e inmuebles ), que son estimables en dinero. 

La enciclopedia juridica, clasifica los daftos materiales en, daftos directos y daftos 
indirectos: 

• Dallo llllterial o patrimonial "directo" ea el menoscabo que sufren 101 bienes que 
componen el patrimonio. Asi, en un accidente de tr•nsito, la destrucción de un automóvil. 

Dallo material "indirecto" es el menoscabo que sufre el patrimonio del damnificado 
como una repercusión o reflejo del dlllo cau11do a una persona en sus derechos o 
facultades. El dallo material indirecto puede manifestarse como dallo emergente--gutos 
realizados por asistencia médica en caso de lesiones llsica1, o como lucro cesante en el caso 
de sanancias frustradas a raíz de la incapacidad derivada de las lesiones recibidas que 
imposibilitan a la victima desempeftarse en sus ocupaciones• . " 

Dentro de nuestro código penal para el Distrito Federal, existe un titulo especial para 
ésta tipo de delitos o daftos, el cual estA marcado en el libro segundo, titulo 
vigesimosegundo, titulado " delitos en contra de las personas en su patrimonio", y que 
abarca del articulo 367 al 399 bis, los cualea comprenden los delitos de robo, abuso de 
confianza, fraude, extorsión, delitos cometidos por los comerciantes sujetos a concurso ( el 
cual está derogado ), despojo de co11s inmuebles o de 1¡1111 y, dafto en propiedad ajena. 

Por lo que respecta al Código Penal Para el Estado Libre y Soberano de México, éste 
los comprende en su titulo cuarto intitulado " Delitos contra el patrimonio", y que 
comprende del artículo 295 al 328, clasificándose en: robo, abigeato, abuso de confianza, 
fraude, despojo, dafto en los bienes, delitos contra la se¡uridad de la propiedad y la poaesión 

3 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de México, pagina 103, Editorial 
Berbera Editores S.A. de C. V. 

•Enciclopedia Jurídica OMEBA; Tomo V; Editorial Bibliografica Argentina; Buenos 
Aires, Argentina. 
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de inmueblta y limites de crecimiento de los centros de población, transferencia ilegal de 
bienes 111j1101 a résimen ejidal o comunal y, ocupación ilegal de edificios e inmuebles 
dettinado1 a un aeivicio público. 

Exillle una caracteristica en el delito de dallo económico, que es la destrucción o 
deterioro de una co11 en particular, siendo ésta mueble ( que se puede transponar de un 
lu¡ar a otro por cualquier medio posible ) o inmueble ( por ejemplo, una casa habitación ); 
tal destrucción ó deterioro ae puede llevar acabo, ya - por una acción ó una omisión, no 
imponando el medio que se empleo para tal CQO, solamente de que se trate del tipo 
1¡r1vado que el códi¡o penal para el Distrito Federal estipula en su aniculo 397, y que a la 
letra dice: "All.T. 397 .• Se impondrán de cinco a diez aftos de prisión y multa de cien a cinco 
mil pet01, a loa que causen incendio, inundación o explosión con dallo o peligro de: l. Un 
edificio, vivienda o cuano donde ae encuentre alguna persona; 11. Ropas, muebles u objetos 
en ·tal fbrma que puedan cauur graves daftos personales; 111. Archivos públicos o notariales; 
IV Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, y V. Montes, 
bosques, 1elv11, pastos, mieses o cultivos de cualquier genero' . " 

De la misma manera podemos observar que éste delito, puede cometerse dolosa ó 
culpoS1111111\e ( dafto económico ). 

3.3 DM'O MORAL 

Por dafto moral debemos entender, como el sufrimiento de alguien en su honor, 
sentimientos, consideración social o laboral, a causa de un hecho daftoso. El Derecho. 
Romano contenfa los antecedentes de éste tipo de dallo y en el cual admitfan la 
indemnización del dafto moral, fundándose en los principios de equidad y buena fe, 
eapecialmente ae encuentran en los edictos del Pretor y en la Lesi!llación Justiniana y que se 
referfan a la protección del honor de los ciudadanos, en su decoro, asl como su 
consideración pública o su reputación, siendo éstos solo algunos de los ejemplos de la 
protección de la moral en la antigua Roma. 

Tambim desde antes se consagro el principio de que, quien produce un dafto tiene el 
deber de repararlo, la forma en que se responda de éste tipo de dallo depende del tipo de 
tociedtd de que ae trate, e históricamente las soluciones han variado, desde las talionicas, 
que como ya explicamos anteriormente en nuestro trabajo, son las consistentes en " ojo por 
ojo y dl•nlf ptN' diente", huta la de compensación pecuniaria. Esta última abarcó tanto la 
reparación debida por una dafto material como un moral (pecunia dolorls). 

A flnn del siglo pasado la doctrina en su conjunto empezó a cuestionarse y a realizar 
planteo• de orden axiológico en lo referente a la responsabilidad de compensar 
materialmente una cosa tan imponante de mesura como es el dolor, la humillación o el 
menoscabo de la honra; Fue así como ae realizaron teorías como la de "reparación· 
indemnización y la reparación-satisfacción. 

'C6di¡oPenal para el Distrito Federal, páginas 132 y 133; Editorial Porrúa, México. 
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Sin embargo se discute si solamente es reparable el dafto moral que deriva del 
material, por ejemplo la desfiguración del rostro a raíz de un accidente, que a su vez da lupr 
a la reparación del dallo emergente ( como es la uistencia médica ), y a un lucro cesante, 
como lo es la perdida de haberes laborales, o también debe indemnizarse el dallo puro ( 
moral ), por ejemplo una ofensa verbal hecha en público; otro cuestiona miento que se 
discute es el de la responsabilidad indemnizable; si solo procede la reparación extra 
contractual y la emersente del delito o se incluye también la de origen contractual. 

Para Eugenio Cuello Calón, el dafto moral es " el descrédito que disminuye los 
negocioi, 101 disgustos que disminuyen la actividad personal y aminoran la capacidad para 
obtener riquezas, es decir, todo aquello que causa una perturbación de carácter económicos; 
uf como también, el dolor, la angustia, la tristeza que produce el delito, en una palabra, la 
pura aflicción moral sin repercusión alguna de carácter económico.•" 

Por su parte Rafael De Pina al referirse al dafto moral nos dice: "Es aquel que afecta 
la vida de una persona, a su bienestar, a su honor, etc.'" . 

En resumen, el dafto moral comprenderá toda lesión o perjuicio a la victima, ya ~en 
IUS sentimientos o en sus valores espirituales y que afectan internamente la vida de la misma 
y no al patrimonio de los sujetos; tal perjuicio tendrá que ser indemnizado. 

Ahora bien , por lo que respecta al monto de la indemnización, la ley otorga un amplio 
arbitrio al juzgador, el cual dictará la sentencia tomando en cuenta los derechos que se 
lesionaron, el grado de responsabilidad del sujeto activo en la comisión del delito, su 
situación económica al igual que el de la victima, así como lu demás circunstancias del caso. 

Una medida complementaria del dafto moral es que, si éste incidió en valores tales 
como el decoro, honor, reputación o consideración, el Juzgador, a petición del ofendido y a 
CIQIO del ofensor, ordenara que se publique un extracto de la sentencia atravez de los 
medios informativos que considere apropiados, tal y como lo cita el código penal para el 
Distrito Federal en su capitulo X y que dice: "ART. 47.- la publicación especial de sentencia 
consiste en la inserción total o parcial de ella, en uno o dos periódicos que circulen en la 
localidad. El juez escogerá los periódicos y resolverá la forma en que debe hacerse la 
publicación. 

La publicación de la sentencia se hará a costa del delincuente, del ofendido si éste lo 
solicitare o del Estado si el Juez lo estima necesario.•". Relacionado con el anterior articulo 
se encuentra también el 49 del mismo ordenamiento legal, que a la letra dice: ART. 49.· La 
publicación de la sentencia se ordenará igualmente a titulo de reparación y a petición del 

•Cuello Calón , Eugenio; Derecho Penal, Volumen Primero, página 772; Editorial 
Bosch, Barcelona, Espalla 

1 Pina, Rafael De; Diccionario de Derecho, página 194, Segunda Edición ; Editorial 
Porrúa, MéKico 1977. · 

1 Código Penal para el Distrito Federal; página 22, Editorial Porrúa, MéKico. 
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intere.ado, cuando éste fuere abauelto, el hecho impullllo no constituye delito o él no lo 
hubiere cometido.• " 

El mismo c6di110 represivo, en IU titulo vi¡ésimo, capltulos 11y111, describe los delitos 
de injuriu, dlfimación y calumnia, manifestando que la difamación es, comunicar 
dolonmente a una o mb personas, la imputación que se hace a otra persona fisica, o a una 
persona moral en los casos previstos por la ley, de un hecho cieno o filso, determinado o 
indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o eMponerlo al desprecio 
de alauien ( an. 350); lu calumniu se encuentr111 comprendidu en el anlculo 356 que a la 
letra dice: ' ART.: 356.· ... l. Al que impute a otro un hecho determinado y calificado como 
delito por la ley, si este hecho n falso, o es inocente la persona a quien se imputa; 11: Al que 
presente denuncias, quejas o acusaciones calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en 
que au autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o aquél 
no se ha cometido, y 111. Al que, para hacer que un inocente aparezca como reo de un delito, 
pon¡a 10bre 1 persona del calumniado, en su casa o en otro lu¡ar adecuado para ese fin, una 
cosa que pueda dar indicios o presunciones de responsabilidad. ID "Por lo que respecta a las 
injurias, el mismo c6di¡o lu tiene como dero¡adas. 

Por último, al fijarse el valor y el deterioro de una cosa, no se tendr6 en cuenta el valor 
afectivo de la misma, a no ser que el responsable del delito la destruyo o deterioro con el 
objeto de la1tlmar los "•ntim/1n1os" del propietario, como por ejemplo lo cita el anlculo 
371, en cuanto a que se refiere que para estimar la cuantla de lo robado se deberá tomar en 
cuenta exclusivamente al valor intrínseco del objeto, pero si dada su naturaleza ( del objeto 
), no fuere posible fijar su valor, se aplicara la pena de prisión de tres dlas como mJnimo y 
huta cinco allos como mbimo, previendo una acción mb el citado aniculo, en lo que 
respecta a la tentativa de robo, que cuando no fuere posible determinar el monto de lo 
robado, al aujeto activo del delito, se le aplicar6n de tres dlas a dos aftos de prisión. 

Por lo que respecta a otru le¡islaciones en lo referente a la reparación del dallo moral, 
ya se encuentra admitida en alaunos códigos tales como el Peruano, Argentino y el Italiano 
entre otro•. · 

3.4 REPARACIÓN DEL D~O EN ELPROCEDIMIENTO PENAL 

Como ya se hablo anteriormente en éste capitulo, el dallo es considerado en varias 
formu ( Moral y Económico ), ahora hablaremos de la reparación del dallo dentro del 
procedimiento penal en Mélcico. 

Ea muy común a la creencia, que el delito ocasiona un dallo penal, el cual debe ser 
easti¡ado y en contraposición el dallo civil debe ser reparado; la reparación del éste se 
estimaba en función de una pena, la del dallo individual se llevaba acabo atravez de 

'ldem. 
10 fdem, p6¡inas 117 y 118. 
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restituciones o indemnizaciones de dallos y perjuicios otorgados a la victima de un delito; 
pero esta idea que otorga al dallo social una imbito penal y al dallo individual una indole 
civil es errónea, ya que el delito no sólo afecta bienes juridicos de la sociedad ó colectivos, 
sino de isual fonna lesiona bienes juridicos individuales, y en consecuencia, la pena que 
implica una imposición de un sufrimiento otorgado al delincuente aspira ( entre otros fines ) 
a otorgar una satisfacción al ofendido y a reparar el dallo a la sociedad que se causo con el 
hecho punible. 

De todu Ju doctrinas fonnuladas al rededor de la naturaleza juridica de la reparación 
del dallo de una infracción, no hay un acuerdo, unos autores afirman que la pena y la 
reparación del dallo en esencia es loo mismo, Merkel dice: " La obligación de indemnizar los 
dallos del delito, la restitución y la coerción directa para restablecer un detenninado estado 
de cosas que responde a determinados deberes juridicos, sirven para el mismo fin que la 
penu.11• 

Otros autores han propuesto situaciones o soluciones, tales como el de imponer al 
delincuente la obligación de trabajar en beneficio de la victima, en libenad o en prisión, tal y 
corito lo cita el código penal Cubano o el Italiano; otros autores decían que debla exigirse la 
reparación del dallo como una condición previa para poder otorgar el indulto en lo que 
respecta a una condena condicional, de la libenad condicional y de la rehabilitación. 

Por lo que. respecta a la Legislación Mexicana, ésta siguió ( en sus inicios ), 101 
lineamientos marcados por las legislaciones Francesas y Espailolas, por lo que respecta al 
c6digo penal Mexicano de 1870, en el cual se consideraba a la reparación del dallo con el 
c:ar6cter de acción privada patrimonial que estaba encausada a uegurar ( en lo posible ), la 
integridad de los intereses afectados, que en éste caso son económicos, por el delito; dicha 
acción se caracterizó por que podla ser renunciable, quedando supeditada a convenio y 
transacciones, considerando que dicha reparación podía ser exigida nadie mejor que por el 
ofendido o representante de éste. 

En la exposición de motivos del Código Penal de 1871, Maninez de Castro expresaba 
que: • Hacer que se cumpla la obligación de reparar los dailos y perjuicios ocasionados por 
el delito no solo era estricta justicia si no hasta de conveniencia pública, pues contribuye a la 
represión de los ~elitos; y por que asl su propio interés estimulará eficazmente a los 
ofendidos a denunciar los delitos y a contribuir a la persecución de los delincuentes, o ya por 
que, como observa Bentharn, el mal no reparado es un verdadero triunfo para el que lo 
causó; Tan cieno es esto que bien puede atribuirse en mucha pane la impunidad de que han 
gozado alsunos criminales, a que no teniendo bienes conocidos no se podla hacer efectiva la 
responsabilidad civil que hablan contraído, pues faltando a los perjudicados el aliciente de la 
reparación era natural que se retrajeran de hacer acusación alguna y huta una simple queja, 

11 Cuellos Calón , Eugenio; Derecho Penal, Tomo 1, pigina 768; Editorial Bosch, 
197S, Barcelona, Espaila. 
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por no verse en la necesidad de dar pasos judiciales que les hicieran perder su tiempo 
inútilmente. 12 11 

Otra característica que adoptó el citado código Mexicano de su similar de Francia, es 
que se elaboraron una tablu en el pais Europeo en el ailo de 1806, dichas tablas se referían 
a las probabilidades de vida de las personas según la edad, tomando en cuenta la calidad de 
vida y diversos factores rms; dichas tablas fueron adoptadas en México y tenían como 
finalidad el de computar el monto de la reparación del dallo eri el caso de la comisión de un 
delito, sustentándose la multicitada tabla en bases cientificas, siendo considerada poco 
recomendable y por consecuencia volviéndose anticuada muy pronto. 

Por lo que respecta al Código Penal de 1929, estableció una innovación al considerar 
la reparación del dailo como pane integrante de toda sanción que provenla de un delito, 
dando intervención con esto al Ministerio Público para poder exigirla y, como consecuencia 
se le dio también intervención directa al Estado en lo referente a la protección de las 
victimas de la delincuencia, y por lógica se declararon nulos los convenios, transacciones o 
cesiones del monto de la indemnización que manifestaba el código de 1871. 

Sin embargo, dicha innovación tuvo hasta cieno punto ineficacia, ya que existla la 
citada tabla de indemnización aunado a esto la poca eficacia del procedimiento para la 
obtención efectiva de la reparación del dafto. 

El código de 1931 se encontró con el problema de volver al sistema del código de 
1871, al restablecer la responsabilidad civil como una acción privada patrimonial o de dar un 
paso adelante declarando de una forma categórica que la reparación del daao seria única y 
exclusivamente pública. La comisión redactora del código de 193 1 se inclinó por al segunda 
opción, sabiendo de antemano que se encontraría con el mismo inconveniente del código de 
1871 en lo que respecta a la situación de insolvencia real o simulada del delincuente, aunado 
a la negligencia del ofendido para exigir la reparación del dallo; Para éste fin se creó un 
procedimiento adecuado para hacerla efectiva, análogo al referente a la multa, 
comprendiendo a ambas bajo la denominación genérica de "sanciones pecuniarias". 

La misma comisión redactora tomando como experiencia las tablas de probabilidades 
de vida de acuerdo a la edad, elaboradas como ya se dijo en Francia, consideró que cualquier 
tabla que pudiera adoptarse para graduar la responsabilidad civil, no podría aplicarse sino 
era primero oyendo en todo caso el dictamen de un perito de la materia, motivo por el cual 
la comisión redactora omitió a propósito el establecer una tabla, dejando a juicio del Juez la 
solución de cada caso especifica mente,, fijándoselo al juez como norma no solo el monto 
del dallo en si, sino también las condiciones económicas del sujeto que cometió el delito, a 
manera de ubicar el problema en la realidad. 

12 Carrancá Trujillo y, Raúl ; Derecho Penal Mexicano, Pane General; páginas 829 y 
830; Editorial Porrúa, México , 1988. 
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La pena, como ya se dijo con anterioridad, es el summienlo impuesto a un sujeto que 

cometió un delito y por consecuencia la reparación del dafto tiende a remediar el mal 
causado a la victima ( o sujelo pasivo ), siendo en éste caso la pena personalisima, que 
quiere decir, solo es impulable a los que participaron o el que participo en el mismo, 
aplicable por ejemplo a los autores maleriales, a los cómplices, encubridores; mientras que 
la obligación de reparar el dafto recae sobre personas que son ajenas a la comisión del delito, 
tal y como lo dice el articulo 32.-" Están obligados a reparar el dafto en los términos del 
articulo 29: 1.- Los ascendientes, por los delitos de sus descendienles que se hallaren bajo su 
patria potestad; 11. Los tutores y los custodios, por los delilos de los incapacitados que se 
hallen bajo su autoridad; lll. Los directores de internados o talleres, que reciban en su 
establecimiento discipulos o aprendices menores de 16 aftos; IV. Los dueños, empresas o 
encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los 
delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos; V. Las 
sociedades o agrupaciones, por los delilos de sus socios o gerentes direclores, en los mismos 
términos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las demás obligaciones que los 
segundos contraigan. Se exceptúa de esla regla a la sociedad conyugal, pues, en todo caso 
cada cónyuge responderá con sus bienes propios por la reparación del dafto que cause; y VI. 
El Estado, subsidiaria mente, por sus funcionarios y empleados."" 

La base para la imposición y graduación de una pena es la culpabilidad del reo, esto 
quiere decir que, a mayor culpabilidad tiene una pena mayor, el deber de resarcir es 
independiente del elemento subjetivo. La pena, como ya lo mencionamos en varias 
ocasiones, es una inslitución de derecho público sacada a la voluntad privada y por el 
contrario la obligación de resarcir e indemnizar es una ins1itución perteneciente al Derecho 
Privado y que puede ser susceplible de ser cambiada o modificada por renunciarse a ella o 
al otorgar el perdón al sujeto ac1ivo del delito. " La pena y el resarcimien10 de los daftos ex 
delicto son pues instituciones esencialmente diversas, de indole diferenle, dotada cada una 
de ellas de caracteres propios y peculiares.••" 

El Legislador de 1931 en nuestro pais, no hizo una diferencia enlre ambas sanciones ( 
la civil y la penal ). por consecuencia no advirtió que no solo son de na1uraleza diferente una 
y otra, si no que son complementarias, eslableciendo en el código represivo, que la 
reparación del daño puede ser exigida por el sujeto pasivo del delito a 1erceros civilmente 
responsables ( articulo 30 bis, respecto del sujeto pasivo al igual que la cónyuge supérstite 
en caso de fallecimiento del ofendido, o el concubinario o concubina así como los hijos 
menores de edad y a falta de los menores, los demás ascendientes y descendientes que 
dependieran económicamenle de el fallecido en el momento del deceso); y por lo que 
respecta a los terceros responsables, están enunciados en el articulo 32 del mismo 
ordenamienlo; y en lodo caso el Ministerio Público promoverá todo lo necesario para que el 
juzgador declare lo que proceda a dicha reaparición por parte del au1or del delito, además de 
la coadyuvancia del ofendido o viclima, con el Minislerio Público. 

''Código Penal para el Distrito Federal; página 18, Editorial Porrúa, México. 
14 Cuello Calón Eugenio; Derecho Penal, Tomo I; página 769, Editorial Bosch, 1975, 

Barcelona, Espafta. 
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En la segunda situación, la reparación del dallo como tal es una pena que el juez emite 
fonnando parte ésta del objeto principal del proceso, y en el primero de los casos la 
reparación del dallo representa un caso accesorio del mismo, dando por consecuencia un 
incidente. 

En el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, al referirse a la 
reparación del dafto, no sólo exige al autor del delito si no también a terceros, en éste último 
de los casos se tramitari por medio de un incidente a solicitud previa hecha por el ofendido 
o víctima o ya bien por sus familiares ante el Juez instructor, pero con la caracteristica que 
debe hacerse antes de haber concluido la etapa procesal correspondiente, que es la 
instrucción, y en caso de no hacerla en ésta etapa dicha reclamación sólo podr• tramitarse 
por la vía civil, apegindose a las disposiciones del ordenamiento civil correspondiente ( 
código de procedimientos civiles ) y que omitiremos citar por ser un tema ajeno. 

Por otro lado, si se afirma que dicha reparación del dailo es una pena pública, en 
sentido contrario se pensaria en las penas privadas, como si el delito se considerara como un 
ente de caract~rí• ricas privadas. 

Con todo los expuesto hasta ahora, se diría que también se afecta el patrimonio 
privado y por consecuencia la acción privada seria la correcta para hacer valer los derechos 
del ofendido; la reparación del mismo igualmente depende también del ejercicio de la acción 
pe"-'• de no desistirse de la misma y de que el juez penal en la sentencia determine o no si 
procede, puesto que si no ocurre seria un grave problema para la victima para poder ejercer 
sus derechos en un juicio civil, causa por al cual tendrán que sujetarse a que se declare la 
responsabilidad y se precise lo que respecta a la reparación del daño en el momento procesal 
que corresponda, y que por consecuencia de esa resolución del juez se encuentra la base 
para obtener el resarcimiento del dafto. 

En esencia esto es lo que priva al ofendido para la reparación del daño, siendo todo 
esto consecuencia de la "monopolización" de la acción penal por pane del Ministerio 
Público, tal vez por eso y tratando de fonalecer su situación critica ante el problema, 
últimamente (En la reforrns del 13 de enero de 1984 ), se establece que la reparación del 
daño , se llevará acabo de ofir,j,o por el Ministerio Público y con el cual podran coadyuvar el 
ofendido, sus derecho habientet o su representante, en los términos que prevenga el Código 
de Procedimientos de la materia; de igual manera el tercer párrafo del aniculo 34 nos dice: " 
ART. 34.- ... Quien se considere con derecho a la reparación del daño, que no pueda 
obtener ante el juez penal, en vinud de no ejercicio de la acción por parre del Ministerio 
Público, sobreseimiento o sentencia absolutoria, podrá recurrir a la vía civil en los términos 
de la legislación correspondiente." " 

De lo anterior concluimos que: La reparación del daño es de interés público; su 
exigibilidad y el procedimiento a seguir son ajenos a la voluntad de los ofendidos o víctimas: 

"Código Penal para el Distrito Federal; página 18; Editorial Porrua, México. 
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La reparación debe ser exl¡ida de oficio por el Minl1terio Público, esto de con(onnidad con 
el articulo 34 del c6di¡o pena~ se¡undo del códi¡o de procedimientos penal• pan el D.F.: 
y 293 del Código Federal de Proceclimiento1 Penalel. Lo1 ofendidos u ofendido• pueden 
poner a disposición del Minlllerio Público, todo• 101 informes o datos de culpabilidad del 
acusado, que serla la coadyuvancia con el Minlaterio Público, y de ju11ificaci6n de reparar el 
dallo, presentarse en las audiencias a comparecer, lo que &culta a élte para apelar en lo que 
se refiere a la reparación del dallo, y que se encuentra estipulado en los utlculos 70 y 417 
del código de procedimiento• penales para el Dillrito Federal, del inciso "b" tracción tercera 
del articulo 5° de la Ley de amparo. 

La reparación del dallo no se encuentra aupeditada a las transaccionea de cualquier 
tipo, en relación de los sujeto• que intervienen en la mima , victimas y victimario, el monto 
de la misma ( reparación del dallo ) se fljari a discreción del juz¡ador, se¡ún el tipo de dallo 
que sea necesario reparar, todo 1110 en concordancia a las pruebas aponadas durante la 
secuela procesal y atendiendo a la capacidad económica del que se encuentra obligado a 
hacer la reparación del dallo. 

La reparación del dallo es renunciable por parte de quien tenga derecho a ella, pero 
dicha renuncia no librea al responaable del cumplimiento de la misma, ya que produce el 
único efecto de que su impone ( de la reparación del dallo ) se ingrese a las arcas del estado, 
tal y como lo cita el articulo 35 del Códi110 Penal para el Distrito Federal, que a la letra dice: 
"ART. 35.· ... Si la parte ofendida renunciare a la reparación, el importe de ésta se aplicará 
alEstado. 16 " 

Al igual de la preferencia de cubrir la sanción o la reparación del dallo, tal y como lo 
cita el anlculo 33 que dice: " ART. 33.· La obli11ación de pagar la sanción pecuniaria es 
preferente con respecto a cualesquiera otras contraldas con posterioridad al delito, a 
excepción de las referentes a alimentos y relaciones laborales"." 

La forma de hacer efectivo el pa110 de la reparación del dallo es de forma 
administrativa, de igual forma que la multas ( económico-coactivo ). En caso de que en la 
comisión de un delito participen varios responsables, la obli11ación de reparar el dallo es de 
forma mancomunada al isual que de forma solidaria, tal y como lo dice el articulo 36: " 
Cuando varias personas cometan el delito, el juez fijará la multa para cada uno de los 
delincuentes, según su participación en el hecho delictuoso y sus condiciones económicas; y 
en cuanto a la reparación del dafto, la deuda se considerará como mancomunada." " 

Esto quiere decir que, la facultad de hacer exi¡¡ible el monto total de la reparación del 
dallo a cualquiera de los que intervinierón en la comisión del delito, sin perjuicio de que, el 
que cubra dicha cantidad, pueda hacer lo mismo en contra de los otros, de acuerdo a la parte 
proporcional. 

16 ídem, página 19; Editorial Porrúa, México. 
17 ldem; pá¡¡ina 18 
18 ídem; página 19. 
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Sepm lo dice el anlculo 91 del multicitado código, con la muerte del ddincuente se 
extin¡ue Ja acción penal, pero no ul con la reparación del dafto "ART. 91.- La muene del 
delincuente extingue Ja acción penal, 111 como las sanciones que se Je hubieren impuesto, a 
eKCepción de la reparación del dallo, y la de decomiso de los instrumentos con que se 
cometió el delito y de Ju cosu que sean efecto u objeto de él. 19 ''. Esto surge como 
consecuencia que, desde el momento de la comisión de un delito, el patrimonio personal de 
Jos autores del mi11110 disminuye por la deuda que se originó con posterioridad a Ja comisión 
del delito ( er delicto ), quedando únicamente como pendiente Ja declaración y liquidación 
judicial de su impone, y en consecuencia, los herederos del sujeto activo en Ja comisión de 
un delito, reciben el caudal de la herencia afectando o disminuido por el crédito de Jos 
ofendidos del delito, que es el sujeto pasivo del mi11110 delito o ya bien sus familiares de éste. 

Con esto no debe entenderse que se esti aplicando una pena anticonstitucional a Jos 
herederos, si no que únicamente lo que hacen los familiares del delincuente, es pagar su 
deuda que dejo pendiente al momento de su muene. 

Dentro de Ja misma situación se encuentran Jos casos de arnnistla, libenad preparatoria 
y el indulto, ya que la reparación del dallo continúa vigente. 

3.S LA JUSTICIA SOCIAL EN EL 
DERECHO PENAL 

Para poder hablar de Justicia Social, es necesario comenzar a hablar de quién ejerce la 
acción penal, y para tal caso, es necesario mencionar que dicha facultad Ja tiene el estado, 
pero la delep para su ejercicio al Ministerio Público, tal y como Jo dice la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Me>cicanos, en su aniculo 21 que citamos :"ART. 21.- La 
imposición de la penas es propia y eKClusiva de la autoridad judicial. La persecución de los 
delitos incumbe al Ministerio Público y a Ja Policía Judicial, Ja cual estará bajo la autoridad y 
mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones 
por Ju infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistir6n en multa o arresto huta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare Ja 
multa que se Je hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no 
excedm en ningún caso de treinta y seis horas ... 'º . " 

De acuerdo al anfculo citado, el gobernado no puede ser acusado por nadie, si no es 
por medio de la autoridad competente, en este caso por el Ministerio Público, por 
consecuencia, &través de ésta Garantia Constitucional no procede el actuar de manera 
oficiosa por pane del Juez para poder actuar en el esclarecimiento del delito y en determinar 

•• Jdem; página 36 
:io Conatltución Polltica de loa estados Unidos Mexicanos; página J 9; Editorial Pomía, 

México. 
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la responsabílidad del miamo, 111 no e1 mediante la acuución que previamente es formulada 
por el Ministerio Público; por consecuencia, y buindose en la mencionada prantia, el 
ofendido por un delito debe acudir en primera in1tancia siempre al Mini1terio Público, a 
nadie mu, para buscar la justicia y que por conaecuencia se le imponaa al responsable de un 
delito ( delincuente ), la pena corre1pondiente, ul como sea condenado élte a la reparación 
del dallo. Pero para que surja todo elto, es necellrio que el Minilterio Público tenp 
conocimiento de la existencia del hecho delictuoao y se llenen los demis requisitos exi&idos 
por la ley. 

El problema aurae cuando el Minilterio Público se nieaa en determinado momento a 
ejercitar la acción penal en contra de una persona en especial, no obstante le presenten los 
elementos para ejercer la acción, como aon el delito que se cometió y la identificación del 
sujeto que llevo acabo la acción delictiva, y todo1 los demu elementos que exiae la ley, o en 
el caso de que se haya denunciado un delito perseauible de oficio. 

En éste cuo, el no ejercicio de la acción penal por pane del Ministerio Público puede 
ser por que éste se encuentre en un error en cuanto a la apreciación de los hechos delictivos 
o que cometa abienamente una arbitrariedad, como es el cuo de recibir una gratljlcacl611 
por o para no ejercer la acción penal. 

La mala fonuna del sujeto al cual lesionaron sus derechos se asravaria, por el hecho 
de que el Ministerio Público es el único con facultades y capacidad para perseguir los 
delitos, quedando a su capricho ( del Ministerio Público ), la reparación del dallo 
experimentado por el ofendido, el cual verla impunemente lesionados sus intereses en cuo 
de que la Institución Ministerio Público no desplesase su facultad persecutoria de los delito• 
o ya bien, en el caso de que decidiera d11i11ine de la acción penal intentada en contra del 
sujeto activo del delito. La situación es que, si el ofendido o al que lesionaron sus bienes 
juridicos, puede recurrir única y exclusivamente al Ministerio Público y que éste , 
ileaalmente, contra toda disposición se niep a ejercitar su potestad persecutoria de los 
delitos, ninguna autoridad nl el ofendido mismo, pueden hacer que el delito que se cometió 
no quede impune, siendo por d111racia la Institución Ministrio Público el único que tiene la 
facultad de perseguir los delitos. 

El caso es que, cuando se habla de "Justicia Social", lo entendemos desde una opinión 
muy personal, como el ser justo,otorsar a cada quien lo que le corresponde, porque eao 
seria vivir en un Estado de derecho, apeaarse a lu normu existentes en un pupo social 
determinado, para poder vivir en arrnonia, y la ju11icia social abarca todo1 101 tópicos de la 
misma ( sociedad ); ahora bien, ape¡indose al campo penal, seria únicamente aplicar lu 
normas represivu exiltentes a 101 sujeto• que cometieron un delito tipificado en el 
ordenamiento respectivo, por ejemplo, 1i cometieron un delito, se les aplica una 11nción en 
panicular que sea julta y de acuerdo a la ¡ravedad del delito, esto es en teorla, pero ¿ Qué 
pua en la priclica ?, la realidad es otra, por deqracia, ya que como se citó con anterioridad, 
el Ministerio Público es el único facultado para perse¡uir los delito• ( anlculo 21 
ConJtitucional ) dada su facultad omnipotente, buindose en el citado articulo; por 
consecuencia, el ciudadano tiene en sus mano1 un arma de do1 filos,, por un lado, tiene la 
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seauridad de que el Ministerio Público a el "penecutor" de los delitos, y por el otro, que es 
11!1 único que puede hacer dicha función. 

Mencionamos que es una arma de dos filos. por la simple y sencilla razón de que, 
sabiendo de sus facultada el Ministerio Público, si quiere actúa, persiguiendo el delito y 
ejercitando la acción penal en contra del sujeto, o permaneciendo pasivo aún a sabiendu de 
la existencia del delito. 

El punto medular de la altuación a que, dada la posición del Ministerio Público y las 
cancteri11icu personales de los sujetos que intervinierón en la comisión de un delito, aquél, 
se deja llevar por otro tipo de valom ( no éticos ni mucho menos profesionales , ya que 
existen Ministerios Públicos que se apepn al derecho y a su ética profesional ) o fines, 
siendo éllos por lo pneral económicos, para poder desplegar los métodos persecutorios del 
delito o su cuo contrario, permanecer inactivo, esto es que, si el sujeto activo en la 
comiaión del delito le ofrece al Ministerio Público una "gratificación" bastante sustancial, 
éste no efectúa lo ordenado por la ley, al igual que sucedería con el sujeto pasivo del delito, 
que llegara a ofrecer una "¡ratificación", con tal de agravar la situación del sujeto activo del 
delito y/o a¡ilizar los trwtes, para ul poder consignarlo ante el juez correspondiente. 

Otra lituación que se da, es cuando una persona con un grado de importancia dentro 
de la administración gubernamental o privada, ( los llamados influyentes ), llegan a cometer 
un delito, por la posición que ocupan en dicha administraciones, obligan al Ministerio 
Público o halla lo llegan a amenazar para que no ejercite la acción penal en contra suya o 
bien, dilatando, obstaculizando y huta amenazando al sujeto pasivo ( victima del delito ) 
para que otorgue el perdón a aquél. 

Si lo primero que debe recordarse primordial mente es que, ante la ley, todos los 
sujetos son iguales, varones y mujera, articulo 4° constitucional, no importando su color de 
piel, estado económico, posición social, etc. no deben existir esos "privilegios" de unas 
personas sobre otru en la aplicación de la ley, en éste caso el penal, se debe cambiar ésa 
imagen errónea del Servidor Público, que en éste caso es el Ministerio Público corrupto, al 
isual que de la Policla Judicial, ya que lo único que se pide es la aplicación "justa" de la Ley, 
ser justo, dar a cada quien lo que le corresponde, para asl poder vivir en una sociedad en 
armonía y decir que si existe la Justicia Social en nuestro país. 
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CAPITtn.0 CUATRO 

LAS MULTAS EN EL CÓDIGO PENAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

4.1 LOS DIAS·MULTA EN EL CÓDIGO PENAL Y LA NECESIDAD DE SU 
AcnJALIZACIÓN. 

Para i:omenzar a hablar de los dlu·multa en el código penal del Estado de Máico, 
debemo1 ubicarno1 en 111 oripn lepl, el cual lo eni:ontramos en la Conllitución PoUdca de 
101 Eltldo1 Unido• Mexicanos, ardculo 31 que no1 dice: ART. 31.· Son oblipcionea de 101 
Mexicano1: ... IV. Contribuir para 101 pato• públicos, ul i:omo de la Fedención como del 
Dillrito Federal o del Ellldo y Municipio en que residan de la manera proporcional y 
equitativa que diaponpn lal leyes.• " 

Por su parte la Constitución del Estado de Máii:o, en su articulo 25 ftacción 11, 
Olllblece la oblipción de contribuir 1 101 patos públii:os del Elt&do y Municipios i:omo 
oblipción de 101 vecino1 del Estado, y relacionado con el articulo 31 &acción IV de la 
Conllitución Federal. 

El C6di¡o F"llC&I de la Federación, manifiesta la misma oblipción contenida en la 
Conltituci6n Polltica de lo1 Estados Unido• Mexic:11101, por lo que respecta a la oblipci6n 
de contn1Juir para 101 auto• públicos tanto penonu/f$1CG.f como mora/is. 

Tllea i:ontn1>ucionea esUn cluiflcadu en: Impuedol, que son lu contribucionea que 
M encuentran elllblecldu en 11 ley, y que deben PlllU tanto lal personu flsicu como lal 
morales, que M encuentran o se hallen en la situación jurldica ó de hecho prevista por la 
misma ley adjetiva, y que sean diferentes a tu otras i:ontribuciones ( aponaciones de 
aesuridad socill, contribuciones de mejoru y derecho1 ). 

b) Aportaclo•• de Seprldad Social.· Son lu contribucionea que i:orren a cargo de 
lal penonu que M beneficien por los servicios de aesurldad socill proporcionados por el 
Estado 6 por lal peraonu que son sustituidu por Q mismo, en el cumplimiento de 
obli¡acionea fljadu por la ley de Seguridad Social. 

c) Coatrtbucloa• de •eJor11.· Son tu que corren a cargo de penonu flsicu y 
moralea por i:oncepto de obru públicu y que M beneficien de manera directa de ellu. 

d)DeredlOI.• Son los establecido• por la ley, por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público de la Naci6n, de i¡ual manera por recibir 101 servicio• que pre11a 

• Constltucl6n Polldca de los Ellldot Unidos Mexicanos; P'8fnu 35 y 36; Editorial 
Pomíl, Máico. 
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el E1tado ( como prestador de serv1c101, en sus funciones de derecho público), con 
excepción cuando san prestados por inltituciones descentralizadas.· 

e) Accesorlo1 de 181 con1rlbuclone1.• Estos son Jos recargos, las sanciones, los 
1111to1 de ejecución y Ja indemnización. 

"Los aprovechamientos ( según el articulo tercero del Código Fiscal de Ja Federación ) 
son todos los ingresos que percibe el Estado por funciones dr. Derecho Público distintos de 
lu contribuciones, de los ingresos derivado• de financiamiento y de los que obtengan los 
organismos descentralizados y las empresu de panicipación estatal. ... 2 " 

Incluyendo dentro de ésta clasificación a las multas, los recargos y demás ingresos de 
derecho público. 

Por lo que respecta al Diccionario de Derecho de Rafael de Pina y Rafael de Pina 
Vara, definen a la multa como: " Sanción pecuniaria impuesta por cualquier contravención 
legal, en beneficio del Estado o de cualquier entidad que se encuentra autorizada para 
imponerla. 

En el orden jurídico puede considerarse como una corrección disciplinaria, como una 
sanción gubernativa, como una pena y en relación con el derecho privado, como una 
cláusula puesta en un contrato como sanción de un eventual incumplimiento. 

El autor de una infracción castigada con multa, si es jornalero u obrero, no podrá ser 
sancionado con una mayor que el impone de su jornal o sueldo de una semana, según el 
anlculo 21 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta misma Constitución ( an. 22 ) prohibe expresamente, en todo caso, la "multa 
eKcesiva"J. 

Ahora bien, ya hablamos anteriormente de cómo son fijadas las multas en el Código 
Penal para el Distrito Federal ( capitulo primero ); ahora hablaremos del Código Penal para 
el Eltado de México. 

En élte código, las multas son establecidas por Ja modalidad de dlas-multa, tal y como 
Jo marca el titulo tercero, capitulo tercero, la multa, aniculo 27 que citaremos: ART.: 27.· 
La multa conai11e en el p1go de una suma de dinero al Estado que se fijará por dlas-multa, 
101 cuales podr*n ser de tres a mil. El dla-multa equivale a Ja percepción neta diaria del 
inculpado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos, que 
en nin¡ún caao seli inferior al salario rnlnimo general vigente en el Jugar donde se consumó. 

' Códi¡o Fiscal clel la Federación; Editorial Editores Tax. 
>Pina l\al'ael De. Pina Rafael, Vara De; Diccionario de Derecho ; páginas 355 y 3511; 

Editorial Porrúa, México 1918. 
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En 101 delitos continuado• se atenderi al lllario mínimo vigente en el momento 

conaumativo de la última conducta y para los permanenles el que esté en vigor en el 
momento en que c:eab la conducta delictiva. 

En el caso de insolvencia del inculpado, la autoridad judicial podrá sustiluirla, total o 
parcialmente, por prestación de 1rabajo en livor de la comunidad, saldindose un dfa·muha 
por jornada de trabajo. 4 " 

El código penal en cuellión emplea un mínimo y un má.,imo de dfu-multa ( tres como 
mlnimo y mil como mwmo ), otorgando al Juez la discrecionalidad de imponer una multa a 
un sujeto buándose en éste margen, dependiendo de las circunstancias del delito, uf como 
de los in¡resoa del sujeto activo, e11ando relacionado el aniculo 27 con el 28 del mismo 
ordenamiento represivo, con respecto a ésta situación , y el cual dice: " ART. 28.- Para los 
efecto• de élle capitulo y a falla de otros mejores elementos de juicio, se presumiri, allvo 
prueba en con1rario, que los empleados, técnicos, profesionistas y similares, oblienen un 
ingreso equivalente a por lo menos dos y media veces el salario minimo general vigente; que 
los jefea en mandos intermedios, patrones, empleadores y similares, obtienen un ingreso 
equivalente a por Jo menos cinco veces el propio lllario mlnimo general vigenie; que Jos de 
mayor jerarqula y capacidad económica que éstos últimos, obtienen ingresos equivalentes a 
por lo menoa diez veces el lllario; y que lu personas en los más ahos eslratos económico· 
sociales oblienen ingresos equivalentes a por lo menos veinticinco veces el salario mfnimo 
general vi¡ente.' "La multa como tal, es una pena que consiste en Ja obligación de pagar al 
Estado una auma de dinero, teniendo Ja ventaja de no ir en contra de la moral y los 
sentimientos humanitarios, ya que no de¡rada ni lutima Ja dignidad del sujeto al cual es 
impuesta, ademis de no significar una carga para el Estado, sino que representa una 
contribución bastan1e imponante para sostener o solventar Jos servicios públicos que presta 
el Eatado; ea divilible, apreciable y reparable, podriamos decir que es instructiva en aquellos 

· delitos que tienen su origen en un deseo de lucro. 

En contraposición a lo anterior, la pena la consideramos como insuficiente para 
reprimir los delitos de ciena consideración, ya que la persona que es de escasos recursos 
económicos ·el pobre • ,sabe que no puede pagarla, mientras que el que tiene los suficientes 
recursos económicos -el rico- , la considera como una forma de salir impune del delito; por 
eso hablamos de la gran desigualdad por el efecto múltiple de la misma ( la multa ), ya que 
tiene mucha repercusión en el sujeto de escuos recursos, viendo como un obstáculo dificil 
de allvar y por consecuencia, encontrar pocas o nulas posibilidades de hacerla efecliva en 
contra de 101 IUjetos que se encuentran en tal situación económica, mientras que los que se 
encuentran en posibilidades de cubrir la misma, lo hacen sin ninguna objeción. 

Por conNCUencia, consideramos que ea necesario que se actualicen lu multu en el 
códi¡o ya citado, ya que como eatlblece un mlnimo de tres dfas y un miximo de mil, aunque 

4 Códi¡o Penal para el estado Libre y Soberano de México; piginu 17 y 18; Editorial 
Blllbera S.A. 

' ídem, piaina 18 
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se aplique la cantidad máxima de días-multa a un sujeto que cometió un delito contra la vida, 
por ejemplo homicidio, tal cantidad es insuficiente, ya que la vida humana carece de valor 
económico, aunado a esto, si la persona posee los recursos económicos para solventar la 
multa ( independientemente de la pena corporal correspondiente ), consideramos que la 
multa debe ser mayor por las razones antes expuestas. 

4.2 USO DE LO OBTENIDO DE LAS MULTAS 

Por lo que respecta al uso que se le da a las multas, el aniculo 27 del Código Penal 
para el Estado de México, menciona que ésta cantidad se hará en favor del Estado, 
entendiendo con esto, que tal suma o cantidad de dinero ingresará a las arcas del mismo ( 
Estado ) considerándose como un ingreso. 

Por su pane, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. en su articulo 
sexto De la Direcció11 Admi11islrati1't1 y del Fondo cmxiliar para la admi11istració11 de 
Justicia, capitulo primero De la Dirección Admi11i.<trativa e i11tegració11 del Fo11do auxiliar, 
en su articulo 151, se refiere a la fonna de constituirse dicho fondo, el cual citaremos a la 
letra: ART. IS J.. El fondo Auxiliar para la administración de Justicia se integra con: l. 
Fondos propios constituidos por : 

•) El monto de las cauciones otorgadas para garantizar la libenad provisional que se 
hapn efectivas en los casos seftalados por aniculos respectivos del Código de 
Procedimientos Penales. 

b) El monto de las cauciones otorgadas para obtener los beneficios de la libenad 
preparatoria y la condena condicional, que se hagan efectivas en los casos previstos por las 
disposiciones correspondientes del Código Penal. 

e) Las multas que por cualquier causa se impongan por los tribunales del fuero común, 
con excepción de las que apliquen los jueces Municipales como medidas disciplinarias 
conforme a la ley, las cuales serán consignadas a las tesorerías de los Ayuntamientos 
correspondientes. 

d) Los intereses que se generen por las inversiones de los depósitos en dinero o 
valores que se efectúen ante los tribunales judiciales del fuero comim. 

e) Los objetos e instrumentos materia del delito que sean de uso licito en la· forma y 
términos previstos por el Código Penal. 

f) Los muebles y valores depositados por cualquier motivo ante los tribunales 
judiciales del fuero común que no fueren retil'ldos por el depositario o por quien tenga 
derecho a ellos, dentro del término seftalado en el inciso anterior y computado é.ste a partir 
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de la fecha en la que ae pudo solicitar la devolución o entresa, teniéndose como tal fecha la 
de la notificación respectiva. 

1) El monto de la reparación del dafto cuando la pane ofendida no lo reclame o 
renuncie al mismo. 

ll: Fondos ajenos constituidos por: Depósitos en efectivo o en valores, que por 
cualquier causa se realicen o se hayan realizado ante los tribunales del IUero común del 
Estado.•• · 

Hasta ahora sólo hemos visto cual es el destino de las multas, pero su 
aprovechamiento mi destinado para la adquisición de mobiliario de las salas y juzgados del 
Tribunal Superior de Justicia, al i¡ual que para la adquisición de libros de consulta para la 
biblioteca del Poder Judicial y que no estén autorizados dentro del Presupuesto del Poder 
Judicial, ul como para el pago del impone de arrendamiento de locales en donde se vayan a 
ubic:ar los juzgados, su acondicionamiento, así como de los ya existentes, también, para la 
capacitación, especialización profesional y mejoramiento del personal del Poder Judicial del 
Estado de México, la participación de los Ma¡istrados y Jueces en congresos y, por último, 
para otorgar recompensas y estlmulos económicos, que sean autorizados por el Pleno a la 
planta de servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México; todo Cito se 
encuentra estipulado en el articulo 156 de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de México. 

Observamos que, el destino que se le da a las multas es para la procuración de Justicia 
dentro de nuestro Estado, traduciendo esto, en el mejorarnienro de instalaciones, apenura de 
nuevos jU%9ados ( refiriéndose a locales que se renten o vayan a remar ), capacitación de 
todo el personal que pertenece al Poder Judicial y en general, para proporcionar una mejor 
impanicíón de justicia en nuestro Estado, como una de las tantas obligaciones que tiene el 
mismo para con los gobernados. 

Pero el citado Fondo ( para la administración de Justicia } obtiene insresos diveraos 
para sus fines, siendo éstot, las cauciones ·libertad provisional, libertad preparatoria y la 
condena condicional·, los interesea que seneren las inversiones en ·dinero que se efectúen 
ante los tribunales del IUero común, 101 objetos 6 muebles materia del delito .que sean de 
uso licito·, la reparación del dallo, cuando la parte ofendida no la reclame o renuncie a ella; a 
éste respecto el Código Penal, en su anlculo 38 dice: " AllT.38.· Sí las personas que tienen 
derecho a la reparación del dallo no lo reclaman dentro de la instrucción, su importe se 
aplicará en favor del Estado."', y en aeneral todoa los casos que cita el anfcuto 151 de la 
Ley Orginica del Poder Judicial del Estado de México, razones por las cuales consideramoa 
que obtiene de varias 1Uente1 in¡resos el citado Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia, y si ae le suprime el concepto de lu mullas no se afectarla substancialmente al 
mismo. 

'Ley Orslnica del Poder Judicial del Eatado de México. 
'C6diso Penal para el Estado de México; pigina 20; Editorial Berbera S.A.; México. 
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4.3 DESTINACIÓN DE LAS MULTAS EN LA CREACIÓN DE 
UN FONDO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

Ya analiumos cual es el destino de lu multu, el cual como se aprecio es el Estado el 
beneficiario de 1quellu, el cual a su vez lo canaliza a un fondo llamado Fondo auxiliar para 
la admlnlsll'tlc/6n de Justicia, que depende del Poder Judicial, y que tiene como finalidad, 
proporcionar los medios adecuados para el mejoramiento de Justicia en nuestro Estado. 

Ahora bien, consideramos que el Fondo anteriormente citado, obtiene ingresos de 
variu fuenta, como lo mencionamos en el punto anlerior de ésia capítulo, por 
consecuencia, obaervamos que, si ae le quita el cincuenta por ciento denlro del renglón de 
ingresos del multicitado fondo, lu multu como una de sus fuentes, consideramos que no se 
afectari substancialmente al mismo. 

Consideramos ademis, con respecto al punto numero uno del presenle capitulo, que la 
necesidad de actualizar lu multu en ciertos delitos es real, ya que como lo hemos venido 
explicando, no con el simple hecho de pagar la multa impuesta por el juzgador a un sujeto, 
ul como la de aplicar una pena privativa de libenad, se van a resolver todos los problemu 
de las victimu ( incluyendo aqui la reparación del dallo ), no volverán las cosas a su estado 
ori¡inal; ello es un problema más profundo, que implica toda una serie de situaciones para 
las vfctimu, ya aea directas ó indirectas, razón por la cual consideramos que el destinar el 
impone que por concepto de multu recibe el Estado, sea canalizado para la creación del 
fondo para la reparación del dafto y protección de las víctimas de los delitos, como una 
forma de proporcionar un medio de ayuda para éstas, ya que como se lia venido analizando, 
las victimu de los delitos son las mas desamparadas en la comisión de un delito, 
encontrándose a expensu de que el Ministerio Pilblico exija la reparación del dafto dentro de 
la 1ub1tanciación del Juicio Penal. 
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CAPITULO CINCO 

CREACION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO PARA LA 
REPAllACION DEL D~O Y PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS 

5.1 ANTECEDENTES 

Como ya se hablo con anterioridad, debe existir una reparación del dallo en la 
comisión de un delito, y de la cual se han propuesto distintas formas ó maneras de llevarla 
acabo. 

Encontrarnos como antecedente, el planteado por la Escuela Positiva, especifica mente 
por Ferri, el cual sustentaba, que el Estado al cual los ciudadanos pagan impuestos para asl 
obtener los servicios que el Estado presta, entre los cuales se encuentra el de la seguridad 
pública, entregue a las victimas de tos daftos ocasionados por un delito, una cantidad de 
dinero, reservindose el derecho ( el estado ), de repetir contra et delincuente la acción, para 
ul, hacer efectiva ta re1ponsabilidad - de reparar el dafto-. 

Otro si11ema mis efectivo fué proporcionado por Rafael Garófalo ( Riparazione alle 
vittime dei delitto, 1887,), el cual consistia en crear una caja de multas" alimentada con las 
que pagadas a consecuencia de sentencia judicial y con una parte de los salarios de los 
insolventes ó vasos a quienes se obligarl a trabajar; al dictarse el auto de formal ·prisión 
quedarl constituida hipoteca sobre los bienes inmuebles del procesado, y crédito 
privlle¡¡isdo sobre los futuros, a fin de garantizar ta reparación que se fije en ta sentencia; si 
el ofendido renunciare a la reparación, su importe quedará a beneficio de la caja; ésta harl 
efectivo a tos ofendidos, tan pronto como ta sentencia judicial to fije, el importe de ta 
reparación que se tea reconozca, pasando desde luego a ser cesionaria de sus derechos."1 

Este sistema filé acosido y perfeccionado por el código Penal Italiano, en sus articulas 
189 al 191, el cual establece la obligación de restituir y de resarcir los danos causados por et 
delito. Otros Códi¡os proponen imponer al delincuente ta obligación de trabajar en beneficio 
de la victima, ya sea en libertad ó en prisión, por ejemplo el código Cubano en su articulo 
90; el código Chileno en su articulo 88 fracción tercera; el Nicaragüense en su articulo 96 
fracción primera; el códi¡o represivo de Honduras en el mtlculo 99; en la Ley Ar¡entina del 
24 de abril de 1912; otros códi¡os exisen como condición previa para otorgar el indulto, la 
condena condicional, la libertad condiconal, asi como la rehabilitación el reparar et dafto; en 
Suiza el articulo 38 se refiere para la condena, los articulas 76 al 80 del mismo códiso, se 
refieren a la rehabilitación; por su parte el códiso penal Italiano en su articulo 165,para 
otorsar · 1a ·condena condicional, para la libertad condicional el articulo 176, ali como el 

• Carrancl y Trujillo, Raúl; Derecho Penal mexicano, Parte General; Plsina 829; 
Editorial Porrúa, M6xlco, 1988. 
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anlculo 179 fracción se1111nda, para la rehabilitación; por lo que respecta al código represivo 
Polaco, en su anlculo 62 frución se1111nda, lo estipula para otorgar la condena condicional. 

Pero a pesar de que la situación para resolver el problema de la reparación del dallo, es 
de mucho tiempo atrú, son muy pocas las legislaciones que han establecido medidas 
efectivas para dicha solución, poniendo en un lugar a pane al código penal Italiano, el 
Espaftol, asl como los influenciados por éste. 

S.2 JUSTIFICACIÓN DEL FONDO PARA LA REPARACIÓN DELDAÑO Y 
PROTECCIÓN DE LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS 

El Estado de México esti formado en su gran mayoria, por gente que proviene de 
distintas panes de la República Mexicana, los cuales, buscando mejores formas de vida, se 
asientan en la periferia del Distrito Federal, que significa esto, que es en el Estado de México 
y muy en especial, en los municipios de Netzahualcoyotl, Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan, 
Villa Nicolas Romero, Huixquilucan; trayendo como consecuencia, lo que se conoce como 
ci11111ró11 urbano, que no es otra cosa que asentamientos irregulares, carencia de los servicios 
mis primordiales, pobreza, delincuencia, acrecentando todo éste río de gente la mancha 
urbana y, por consecuencia, la proliferación de índices de delincuencia, cuyo origen es la 
falta de todo lo indispensable para que puedan vivir en un lugar decoroso, todas éstas 
personas provenientes de todos los rincones de la República Mexicana. 

Pero, ¿ Qué pasa cuando es cometido un delito por éstas personas carentes de 
recursos ?, la respuesta es muy sencilla, si no pueden sostenerse económicamente él ni sus 
familiares, mucho menos pueden subsanar la reparación del dafto en la comisión de un delito, 
esto ea por pane del delincuente, pero del lado del sujeto pasivo -victima-, la situación seria 
la misma, ya que si el delincuente no posee los medios económicos para reparar el dafto, 
aquél no puede exigir dicha reparación, quedindose en completo desamparo, salvo que se 
vea beneficiado por alguna Institución de se1111ridad como lo es el IMSS ( Instituto 
Mexicano del Seguro Social ), el ISSSTE ( Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los trabajadores del Estado ), o cualquier otra Institución similar, la cual podria proteger a 
tu victimas hasta cieno punto. 

Por consecuencia, debemos entender que si carecen de los medios indispensables de. 
subsistencia y, no estin beneficiados por una institución de seguridad social como las 
anteriormente citadas, es necesario que se forme el Fondo para la reparació11 del dallo y 
proteccidn de las victimas de los delitos, ya que éste tendría como finalidad primordial, el 
otorgar una protección completa para lu victimas, ya que por ejemplo, en el caso de muene 
del ofendido -sujeto pasivo del delito-, sus familiares ó dependientes económicos de éste, 
estarian protegidos con prestaciones otorgadas por el fondo tales como, atención médica, 
ayuda económica, asistencia legal, etcétera. 

Consideramos como otra justificación para la creación del fondo para la reparación del 
dallo y protección de las victimas de los delitos, que los delitos cometidos causan en su 
mayoría un menoscabo en la economla del sujeto pasivo, y para reparar el dallo, es 
necesario sino es que indispensable que el sujeto activo del delito sea solvente 
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económicamente, y que como son insolventes la mayorfa o una sran pane de la población 
que habita éste Estado, resultarfa ilósico, que se condenara al sujeto activo del delito a 
reparar el dallo ocasionado por la comisión del mismo. 

Por otra parte, la re¡>aración antes citada, debe ser inmediata, ya que por las 
clrcun11anciu del delito, por ejemplo el homicidio ( del sujeto pasivo ), es necesaria su 
inhumación ·sepultarlo·, y ai los fimiliare1, también victimas, carecen de 101 medios 
económico• para solventar la situación, es necesario que se forme éste fondo en cuestión, 
tamblen en lo que respecta al tratamiento p1icolosico en el delito de violacion, al isual que 
en el delito de lesiones la atención medica y en el citado ejemplo de homicidio la 
Inhumación. 

Baúndose en el ejemplo del homicidio, además de la muene del sujeto pasivo, y de la 
cual el delincuente debe reparar el dallo a 101 familiares de aquél ( victimas directu del delito 
), •1101 últimos si tenian a su familiar • ya sea padre, madre, hermano, etc ..• como único 
sustento económico, tal falta ó carencia, debe solventarse en forma pronta, la económica, ya 
que dejarfan de percibir el mencionado apoyo monetario, y ésta es un justificante de la 
creación del multicitado fondo, además de la ayuda de todo tipo de la cual ya citamos con 
anterioridad. 

Hablarnos sólo de un caso en especial, pero son varios, y otro de ellos es cuando el 
sujeto pasivo es lesionado, y a consecuencia de esa lesión es hospitalizado, presténdosele 
atención m~ica y hospitalaria, pero por no estar "asegurado" en una institución médica 
como lo es el IMSS, JSSSTE ó cualquier otra le "cobran", ciena cantidad de dinero por la 
utilización de los servicios médicos y hospitalarios dentro de las citadas instituciones; ahora 
en el caso de ser panicular el servicio m~ico, no es necesario el decir las consecuencias. 
Ahora bien, si de las lesiones antes citadas, resulta incapacitado el sujeto de por vida para 
poder trab.ar o poder aponar el sustento a su familia, lo consideramos como justificante 
para crear el fondo en cuestión. 

Hasta ahora sólo hemos tocado el tema del sujeto pasivo, pero también se encuentran 
en la misma situación el ó los flimiliares del delincuente, que aunque son familiares de éste, 
se encuentran en la misma situación de aquellos ( desamparo económico ) ó carentes de los 
medios necesarios para poder subsistir, ante la falta del único sostén familiar, que aunque 
haya delinquido, no deja de ser el que apona los medios económicos para su l&milia. 

Elle serla el mismo caso, ya que si el delincuente es insolvente, los familiares, tienen la 
oblipción en primera instancia de reparar el' dallo cometido por su flimiliar a 111 victimas del 
delito, tal y como lo marca el códiso penal para el Estado de México y, en sesundo !usar 
resolver su propia situación económica, asl como la de inhumar a su familiar. 

5.3 LEGALIDAD 

Por lo que se refiere a la leplidad del fondo para la reparación del dallo y protección 
de lu victimas de los delitos, enconiramos su fundamento en la Constitución Polltica del 
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Estado Libre y soberano de México, primeramente en su articulo S9 fracciones 11 y 111, las 
cuales citamos: " Articulo S9.- El derecho de iniciar las leyes y Decretes corresponde: .. .JI.
Al Gobernador del Estado; 111.- Al Tribunal Superior de Justicia, en todo lo relacionado con 
la orpnización y Funcionamiento de la Administración de Justicia. 2 " 

Asi mismo, dentro de la misma Constitución Estatal, el articulo 88 fracción primera 
que a la letra dice: • Articulo 88.- Son fiacultldel del Gobernador: l.·· Hacer iniciativu de 
Ley, ante la Legislatura del Estado; .. ' . 

Por su parte el articulo 89 del mismo ordenamiento local, en su articulo 89 fracción 
ví1é1ima, manifiesta como obli¡¡ación del Gobernador, el fomentar la orsanización de 
instituciones que sean de utilidad social, para infundir o inculcar la previsión popular ó de la 
sociedad que habita el Estado. 

Continuando con el mismo ordenamiento supremo del Estado de México, en su 
sección cuarta Del Ministerio Público, articulo 119, en su parte final dice:" Articulo 119.
··· El ministerio Público debe velar por la exacta observancia de las leyes de interés general e 
intervenir en todos aquellos asuntos que afecten a la sociedad, al Estado y en general a las 
personas a quienes las leyes otorgan ei.pecial protección. 4 

" 

Ahora bien, en la Ley Orginica de la Procuraduria General de Justicia del Estado de 
México, en su articulo 36 fracción cuarta manifiesta: "Art. 36.- Son facultades y 
obliaaciones de los Agentes del Ministerio Público: ... IV. Exigir la reparación del daño en 
los términos previstos por lo códigos penal y de procedimientos correspondientes.'"; dentro 
de éate articulo consideramos que deberia agregarse lo. siguiente: "para los efectos 
anteriores, el Ministerio Público se auxiliará del Fondo para la Reparación del Daño y 
'1otección de lu Vl.:timas de los Delitos". 

Por lo que respecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, lo que 
debe de suprimirse es el inciso "c" del punto número uno del articulo 1S1, por lo que se 
refiere a la integración del fondo auxiliar para la administración de justicia. Quedando el 
concepto de multu obtenidas por el Estado, destinado al fondo para la reparación del daño 
y protección de tu victimas de los delitos. 

Consideramos que los puntos anteriores es lo único que debe cambiar dentro de los 
ordenamientos legales del estado de México, para que tenga legalidad el fondo en cuestión, 
propuesto por nosotros. 

2 Conatitución Politica del Estado Libre y Soberano de México; página 1 S. 
'ldetn, P'sina 25 
4 idetn, págin&37 
5 Ley Orgánica de la Procuraduria General de Justicia del estado de México. 
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5.4 CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FONDO PARA LA REPARACIÓN 
DEL D~O Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS. 

Para crear el fondo al cual nos referimos, es necetario, como ya lo mencionamos en el 
punto cuatro punto tres del capitulo anterior, que 101 in¡resos que recibe el Estado por 
concepto de multas, sean destinadu al fondo directamente. 

Por lo que respecta a la parte de Ju multu que percibe el Estado ser6 del cincuenta 
por ciento, al igual del presupuesto anual de e¡resos que destine la miama ley de e¡resoa del 
estado de M6xico; ademis de los conceptos antes mencionados, el f'ondo ae inte¡rari 
tambiál, con lu donaciones hechu por inatituciones, tanto públicu como privadu, ul 
como de 101 intereses o rendimientos que 11enere el Fondo de todos éstos in¡resos, al ipal 
que por la obtención de una licencia para conducir el<pedida por el Gobierno del Eatado de 
México el cincuenta por ciento. 

Por lo que respecta a los ingresos del Fondo para la Reparación del Dallo y Protección 
de lu Vlctimu de los Delitos, éste los inveniri en una Institución Nacional de Crédito ó 
Banco, inmediatamente que los reciba, procurando obtener el mayor rendimiento posible en 
la Institución ó en aquella en la cual considere mis benéfica. 

Todo lo anterior es por lo que respecta a la forma de obtener sus ingresos el Fondo, 
pero ademis el mismo tendrá la caracteristica de ser un órgano descentralizado del Gobierno 
del Estado, esto quiere decir que tendri patrimonio propio y autonomla en toda su 
organización, funcionamiento y toma de decisiones. 

Para lo anteriormente mencionado con respecto a la descentralización, el Diccionario 
de Derecho de Rafael De Pina al respecto nos dice: " DESCENTRALIZACIÓN. Actividad 
legislativa dirigida a desprender del estado centralizado determinadas funciones, para 
entregarlu a órganos autónomos .... •" 

Ahora bien, cuando hicimos referencia a la forma de obtener ingresos por pane del 
Fondo, hicimos mención al presupuesto anual de egresos que destine la ley de la materia 
,como forma de obtener ingresos el citado fondo; a éste respecto la Ley Orginica del 
Presupuesto de Egresos del Estado de México en su anlculo segundo, fracción tercera, la 
cual manifle11a que el Ejecutivo presentar• una serie de documentos a la Le¡islatura y que 
serin los que contengan las previsiones de earesos destinados a cada ramo para el 
sostenimiento y desarrollo de los servicios públicos para el siguiente ejercicio fiscal; y 
relacionado con ésta fracción del anlculo sesundo, se encuentra el aniculo tercero, el cual 
hace referencia a la forma de destinar los egresos del Estado, los cuales se dividen en los 
poderes Le¡islativo, Judicial y las dependenciu del Poder Ejecutivo, asi como los de 

6 Pina Rafael De ,Pina Vara Rafael De; Diccionario de Derecho; pigina 233; Editorial 
Porrúa, México 1!188. 
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lnveraio-. eropciones especiales y deuda pública. A lo cual consideramos que, dentro dei 
ramo de eropciones especiales quedarta incluida la partida correspondiente al Fondo para la 
Reparación del Dafto y Protección de lu Victimas de los Delitos. 

Hablaremos ahora de la organización del Fondo para la Reparación del Dallo y 
Protección de lu Victimas de los Delitos, el cual estari organizado de la siguiente manera: 

a).- Tendri una Junta Directiva, la cual fungiri como órgano supremo, y estará 
conformada por un representante de cada uno de los Poderes del Estado Libre y Soberano 
de México ( Ejecutivo, Legislativo y Judicial ), asi como por uno de la Barra de Abogados 
del Estado de México y uno de la comisión Nacional de Derechos Humanos, teniendo cada 
uno de ellos un suplente. 

Por lo que respecta al representante del Ejecutivo del Estado, éste será nombrado por 
el mismo Gobernador como su representante. 

b).- Contará con un' departamento Juridico, uno de trabajo social y un departamento 
de finanzu, loa cuales contarin cada uno con un jefe de departamento. 

e).- El tercer escalafón, estari integrado por las secretarias ó mecanógrafas, cuyo 
número dependeri de las necesidades del fondo. Dentro de éste escalafón se encontrarin los 
prestadores de Servicio Social de las Licenciaturas en Derecho, o cualquier otra afin al 
fondo. 

d).- Dentro de éste escalafón se encontrara el departamento de mantenimiento, el cual 
contara con todo el personal de que necesite el fondo, para el mantenimiento del ó los 
irunuebles del mismo. 

Por lo que se refiere al inicio de Funciones del citado fondo, por única ocasión, el 
Gobernador del Estado nombrará a la Junta Directiva, la cual a su vez, nombrará a su 
presidente. 

La Junta Directiva durari en su cargo, tres allos, no volviendo a ocupar cualquier 
puesto en el fondo con posterioridad. 

Por lo que respecta a los suplentes, éstos si podrin ser titulares en el periodo posterior 
al cual fueron .nombrados como suplentes, pero si dentro de su designación como suplentes 
liquen a ocupar el puesto o carao de titular no podrin volver a reelegirse como titulares 
para el periodo aiguiente. 

La junta directivi sesionari una vez al mes, por lo que respecta a sesiones ordinarias, y 
extraordinariu, cuando ali lo requieran lu necesidades; las decisiones de ésta, se tomaran 
por votación, teniendo el Presidente voto de calidad. 
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Por lo que se refiere al departamento Jurldico, estará a cargo de un Jefe de 

Departamento, el cual deberi ser Licenciado en Derecho, y contara con abogados titulados 
o puantes en Derecho, 111 como de 101 prestadores de servicio social, tanto en Derecho, 
como de las carreras afina al departamento. 

Por lo que se refiere al Departamento de Trabajo Social, estari compuesto por un jefe 
de Departamento, el cual será Licenciado en Trabajo Social o su equivalente, teniendo a su 
cargo a la totalidad de Trabajadores sociales que sean necesarios para las finalidades del 
fondo. 

El Departamento de finanus o de tesorerla, estará integrado por un Contador Público 
Titulado, del cual dependerá todo el personal necesario para el departamento, ya sea 
Contadores Titulado o pasantes en la materia. 

Por lo que se refiere a las funciones del Departamento Jurídico, éste se encargari de 
los tramites necesarios para hacer efectiva la reparación del dafto, coadyuvar al Ministerio 
Público, asesorar a la victima del delito en los tribunales, asl como todos los fines que en 
materia legal sean afines con el fondo en cuestión. 

El Departamento de Trabajo Social, cumplirá con la función de recabar toda la 
infonnaci6n necesaria para poder otorgar la protección del fondo a las víctimas. 

Por lo que respecta al Departamento de Finanzas o tesorería, el Jefe o tesorero, deberá 
entregar mensualmente un estado de cuenta ó finanzas a la Junta Directiva. En dicho informe 
deberin estar contenidos todos los ingresos y egresos del fondo, el cual deberá estar 
revisado y aprobado por un Contador Público con cédula Profesional y, el cual será 
designado por la Junta Directiva, basándose ésta en la Universidades del Estado de México 
que imparten ésta Cátedra. 

El informe rendido por el tesorero, deberá presentarse a la Junta Directiva, con dos 
dias de anticipación a la sesión de ésta. 

Posteriormente encontramos el tercer escalaf6n, en el que se encuentra todo el 
penonal de secretarlas, prestadores de servicio social y los archivistas, cuyo número 
dependeri de las necesidades del Fondo. 

Por último encontramos el cuarto y último escalafón, que tendrá un Jefe de 
Departamento de Mantenimiento, del cual dependerin todo el personal de mantenimiento, 
vigilancia y limpieza de los inmuebles en los cuiles residirá el Fondo y, que tambi6n al i¡ual 
que el resto del personal, dependeri en cuanto a su número, de acuerdo a lu necesidades de 
la lnstituci6n. 

Para mayor comprensi6n de lo que acabamos de mencionar, acontinuaci6n lo 
describiremos por inedio de un organigrama, para 111 mejor comprensión. 

TESIS 
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JVNTA DIRECTNA 

DEP'rO. JUJUDICO 

SICREl'ARIAS, ARClllVIST AS 
PRESTADORES DE Bl!RVICIO 

DEPTO DE MANTENIMIENTO 

Dl!PTO. DI! FINANZAS 
OTESOREUA 

S.S FUNCIONAMIENTO DEL FONDO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y 
PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS 

El Fondo tendrá como función primordial, el otorgar una completa protección a las 
personas que sufran daftos personales, que no sean producto de una conducta delictiva, 
entendiendo con esto que no se proporcionará la ayuda a los delincuentes; y la cual estará 
dirigida también a dependientes económicos, tanto del sujeto activo ( familiares directos ), 
como del sujeto pasivo. 

La protección consistirá en: 

a) Atención médica y hospitalaria; 

b) Alimentos del lesionado o enfermo ( prestación en dinero ), asi como a sus 
dependientes económicos, todo el tiempo que dure la rehabilitación o el tratamiento, según 
sea el cuo. 

e) En el caso de que las victimas sean los dependientes económicos del delincuente 
que es privado de su libertad, la protección a éstos será únicamente el tiempo que el autor 
del delito est' privado de su libertad. 

La protección que otorgará el fondo para la reparación del dafto y protección de las 
victimas de loa delitos seri discrecional para éste, o en su caso, la ayuda o protección del 
fondo, dependiendo de las posibilidades financieras de éste. 
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La protección del fondo a la cual nos referimoi con anterioridad, no se concederi a lu 

personas que, ya por encontrarse en una situación económica desahogada, tener el beneficio 
de una Institución de Ali1tencia Oficial, como el IMSS, ISSSTE o similares; ó ya bien, que 
se encuentren como beneficiarios de algún tipo de seguro ( de vida, de protección integral, 
etc. ), ó de cualqu;er aseguradora que cubra los beneficios que el fondo para la reparación 
del dafto y protección de las victimas de los delitos otorsa. 

Cuando hicimos referencia a la protección que otorsart el fondo y, especificamente en 
el inciso b, asresaremos que, la ayuda alimenticia que otorsa el fondo, consistiri única y 
exclusivamente a los in¡resos que aportaba el sujeto a sus dependientes al momento de 
haber sufiido el delito, pero en caso de ser variable ó indeterminable el insreso, el fondo 
otorsari como miximo tres dlu de salario mlnimo se11eral visente y uno como mlnimo, 
dependiendo el caso; la misma real• se aplicar• para el inciso d. 

La protección a que nos referimos en varias ocasiones, se otorsará, una vez que se 
hayan cumplido ó cubierto con los sisuientes requisitos: 

a).- No encontrarse dentro de los supuestos de nesación de la protección - pertenecer 
a una Institución de Sesuridad Social, a una Asesuradora, etc. -. 

b).- Que el informe que rinda el trabajador social a la Junta Directiva, compruebe 
veridicamente que los candidatos a la protección del fondo, realmente la necesiten. 

Si la Junta Directiva considera que se han cubierto los requisitos establecidos por el 
fondo, ésta ordenará el paso de las prestaciones que correspondan al caso. 

Cuando el fondo indemnice parcial ó totalmente a una persona ó proteja a las victimas 
( directas ó indirectas ) del delito, el fondo proporcionari uistencia jurídica a la victima, 
para hacer efectiva la reparación del dafto contra los sujetos que deben hacer ó cubrir dicha 
reparación, ó en su caso en contra de la compaftla aseguradora en su caso, y si sursiera un 
excedente de dicha reparación, el fondo lo entresará a las personas que tensan derecho a 
ello. 

Para que el fondo para la reparación del dafto y protección de las victimas de los 
delitos otorgue la protección, es necellrio que primero, el Ministerio Público tensa 
conocimiento de un delito, ya sea de lesiones que pongan el pelisro la vida ó un homicidio. 

El Ministerio Público una vez teniendo conocimiento del delito, inmediatamente -
dentro de lu primeras 24 horas· enviará obligatoriamente, un informe por escrito a la Junta 
Directiva, el cual contendrá los datos del aujeto activo del delito, del sujeto pasivo del 
mismo, asl como de los familiares de ambos, según el caso, y de los cuales se desprenda que 
requieren de la protección del fondo. Cuando dadas las circunstancias del delito se 
desconozcan los datos de victima, victimario o fímiliare1 de alsuno de ellos, no procedert la 
protección del fondo, por carecer de 101 datos de mayor importancia para él. 
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Una vez obtenidos 101 datos por pane del Ministerio Público, la Junta Directiva 
turnari al Departamento de Trabajo Social dicho informe, el cual se avocará a recabar 
Información peninente al asunto, que consistiri en datos socio-económicos de las victimas, 
tanto directas como indirectas del delito y, cuya investigación de los mismos no será mayor a 
24 horas, contadas a panir del momento en que recibió el informe de la Junta Directiva. 

Una vez obtenidos los datos socio-económicos de las victimas del delito, el trabajador 
social rendirá su informe a la Junta Directiva, la cual analizará el caso en panicular, 
emitiendo su resolución dentro de las siguientes 24 horas y, si es positiva, ordenará al 
tesorero, cubrir la reparación del dallo, otorgando a la victima o en su caso a los familiares la 
protección. 

Cuando el fondo para la reparación del dallo y protección a las victimas indemnice 
parcial o totalmente a quien sufra un dafto personal ó proteja a las victimas del mismo, el 
fondo proporcionará asistencia juridica gratuita, para hacer efectiva la reparación del dafto 
contra quienes tengan la obligación de reparar el dallo, en base a lo estipulado por los 
anlculos 35, 36 y 37 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de México, ó de la 
aseguradora en su caso, otorgando al ofendido ó a sus dependientes el excedente en su caso 
de la reparación del dallo, siendo esto tramitado por el fondo en forma judicial. 

Ahora bien, si por consecuencia de un delito, resulta incapaCitado el sujeto pasivo del 
mismo y, éste es el único sopone de su familia, el fondo para la reparación del dafto y 
protección de las victimas de los delitos otorgará una especie de pensión, otorgando ésta, si 
se reúnen los requisitos citados con antelación; dicha pemió11 consistirá, en el apone de uno 
a tres salarios mlnimos generales vigentes al momento de quedar incapacitado el sujeto para 
poder trabajar y, que será por un tiempo no mayor a quince aftos ó mientras sus 
dependientes económicos ( hijos, dependiendo el caso ), cumplen la mayoría de edad -18 
allos· para poder hacerse cargo de aquél, una vez cumplidos éstos requisitos, se suspenderá 
de inmediato la pe11sió11. 

En el cuo de que el dependiente económico del sujeto pasivo del delito sea mayor de 
edad, pero que no pueda valerse por si mismo ó si no es por medio de aquél, el fondo 
otorgará la protección todo el tiempo que estime necesario. 

El fondo para la reparación del dallo y protección de las victimas de los delitos, 
interrumpiri su protección en los siguientes casos ó circunstancias: 

a).• Cuando haya cumplido con su cometido el fondo y, para el cual fué creado ó se 
. pretende crear. 

b).· Cuando se compruebe que las victimas de los delitos, tanto directas como 
indirectas no necesiten de la protección del fondo. 

e).· Cuando se hayan proporcionado datos falsos al fondo y que de los cuales, las 
personas obtengan el beneficio de éste. 
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d).- Cuando alguna de las victimas a las cuales protege el fondo para la repuación del 
dailo y protección de las victimas del delito, cometa un delito, ya sea que merezca pena 
corporal, sanción económica ó ambas. 

e).- Cuando la protección que proporciona el fondo ya sea material, económica ó de 
cualquier tipo sea desviada por las victimas del delito a terceros. 

1).- Cuando las personas, las cuales son protegidas por el fondo, cambien de lusu su 
residencia, entendiendo con esto única y exclusivamente, fuera del Estado Libre y Soberano 
de México. 

h).- Cuando los.protegidos por el fondo fallezcan. 

El fondo podrá hacer visitas domiciliarias cuando lo estime necesario, sin previa 
notificación a los visitados, para comprobar que se cumplen con ·los lineamientos del fondo. 

Serán auxiliares del fondo, todos los organismos públicos de asistencia social del 
Estado, asi como Municipales, los organismos particulares, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia ( DIF ), y todos aquellos que presten servicios semejantes en el Estado 
de México. Así mismo los servicios personales que se presten al fondo se considerar6n 
gratuitos. 

Por último, cuando dadas las circunstancias socio-económicas del Estado Libre y 
Soberano de México, se considere que el Fondo para la Reparación del Dailo y Protección 
de las Victimas de los Delitos, cumplió con sus objetivos de protección a fas victimas del 
delito, tanto directas como indirectas, el fondo se disolverá. 

Para tal efecto, en una subasta pública se sacarán a remate todos los bienes del fondo, 
tanto muebles como inmuebles; para tal efecto, el Gobernador del Estado de México, 
designará la ó las personas para llevar acabo la misma. 

De lo obtenido en la subasta pública, se destinará a una o varias Instituciones de 
beneficencia pública en el mismo Estado de México. 

Si existen valores ó inversiones en Instituciones de crédito ó Bancos, éstas serin 
destinadas a otros Institutos u organizaciones, cuya finalidad sea la protección de las 
victimas de los delitos en otras entidades Federativas ( Estados ). 
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CONCLUSIONU 

l'RJMl!RA .• En virtud de que queremo1 ser objetivo• en cuanto al fin o a la meta del 
preaente tnbajo, colllidenmo1 conveniente el crear un fondo para la reparación del dallo y 
protec:ci6n de lu vlc:tlmu de 101 delitoa, el cull se proveeri de aportaciones por parte de los 
partlculanl al momento de aollciw la expedición de una licencia para conducir un vehlculo 
automotor, ul como de campallu de captación de fondos en forma voluntari1, al i1111al que 
de la panlda que para tal ef'ecto autorice el Gobierno Eltatal dentro de 111 preaupueato, de 
lpal forma de laa cauciones que in¡reaen al Estado por la comisión de un delito, de la cu11 
-* el percibir el diez porclento del total de la miama. 

SEGUNDA.· Como lo mencionamos en el presente trabajo, la imposición de lu penas 
ea acluaiva de la autoridad Judicial, filncündose lo anterior en el articulo 21 
COllllltuclonal, motivo por el cual, conaideramos que para la obtención de la b'bertad 
provillonal ea neceurio que el juz¡ador aolicite se pnntice la mism1, ul como la 
reparación del dallo, alendo laa formu de prantia mencionadaa, lu de billete de deposito, 
fianza o lúpoteca, canalizando áta al fondo para la reparación del dallo y protección de lu 
victimas de 101 delito•. 

TEllCl!RA.· Exiaten delito• que por 111 elemento interno o culpabilidad se dividen en 
dellto1 d!)lo101 talea como el homicidio calificado, el fraude, disparo de arma de file¡o, 
ualto, allanamiento de moradl, entre otro1; y en delitos culpoaos, dentro de los cuales 
encontramoa al homicidio y lealonn por transito de vehlculos y en 111 caso a aquellos delitos 
que tenpn una repercuaión plicoló¡lca aobre la vlc:tim1, de tal manera que requiera ayuda 
m4dico-pliquiatrica o p1icoló¡ie1, tal como el abuso sexual no importando que la victima 
sea varón o naijer. 

CUAi.TA.· El fondo en cueatión propuesto por nosotros, se encontrara integrado por 
el li1111iente organigrama y personal, una junta direc:tiva que filn¡iri como órgano 111premo, 
111bordinado a áte se encontraran el departamento de trabajo social, et juridico y el de 
flnanzu; en el tarcer escalafón 11 encuentra el departamento de preatadore1 de servicio 
aocial, llCl'Ctariado, archivo y en el último se encuentra el departamento de mantenimiento. 

QUINTA· Loa recurao1 del Fondo, serin canalizados a la atención médica inmediata 
del lealonado o victima del delito, conlistiendo éstu en operaciones que sean necesaria, 
rehabilitación, medicamentos y consultaa; ui como ¡astas de inhumación del sujeto puivo 
del delito 111 caso de muerte o lesiones de áte en caso de aer el único 1111tento de aquellos, 
debiendo 111111 caso de Cllllllificar loa ¡astas, para que posteriormente sean acreditado• 
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dentro de la MCUela proceul correspondiente, sirviendo '911 como bue para la repmci6n 
del dallo en la eentencia que dicte el juzpdor. 

Para tal efecto y a lln de uegurar el aprovechamiento y evitar el deavlo de la ayuda 
que propon:iona el Fondo para la reparación del dallo y protección de lu vlctlmu de loa 
delito1, la victima debed obligarse a firmar una respollliva que lo acredite como tal o en au 
defecto los dependientes económicos de nte, dicho documento podri lel' tambiái una 
fianza o unp~ a livor del Fondo en Cllestión, para que en cuo de no acreditar 111 calidad 
de victima, el fondo pueda hacer efectiva la devolución de la cantidad otoflllda por nte. 
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