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INTRODUCCION 

La investigación y persecución de este delito Contra la Salud, en materia de 

estupefacientes y substancias pslcotrópicas, por tratarse de un delito de carácter 

federal de acuerdo con el Código Penal, corresponde a la Procuraduría General de 

la República atender la investigación del caso, cuyo titular, forma parte del gabinete 

presidencial, ésto es de acuerdo a los artículos 21 y 102 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

Ahora bien, las fuerzas armadas, también tiene intervención directa en 

cuanto a esta materia, conforme lo establece la Ley, tiene competencia para 

garantizar la seguridad nacional, intervenir en auxilio de la población civil y 

desarrollar acciones cívicas y servicios sociales en base a las órdenes emanadas 

del señor Presidente de la República, a quién por disposición constitucional 

corresponde el mando de las fuerzas armadas nacionales e incluyendo a la marina 

y a la fuerza aérea, de acuerdo al articulo primero, fracciones segunda, tercera y 

cuarta de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, y veintinueve, 

fracción diecinueve de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 



En ejercicio de dichas atribuciones y por órdenes precisas del ejecutivo de la 

nación el ejército mexicano, en auxilio del Ministerio Público Federal y la Policia 

Judicial Federal, localiza y destruye plantíos ilícitos, desmantela laboratorios 

clandestinos y desintegra redes de tráfico, distribución, venta y consumo de 

estupefacientes. 

Por lo tanto, las fuerzas armadas proceden a la detención de 

narcotraficantes, con fundamento en la disposición constitucional, que permite a 

cualquier persona a aprehender a un delincuente y a sus cómplices, poniéndolos a 

disposición inmediata del Ministerio Público Federal. Por otro lado los Agentes del 

Ministerio Público del Fuero Local, en cada una de las entidades de la República 

Mexicana, así como los Agentes de la Policia Judicial que dependen también por 

aquellos, por disposición de la Ley, colaboran con la Procuraduría General de la 

República, en auxilio de procuración de Justicia Federal. 

Por lo que hace desde el punto de vista de la salud pública, corresponde a la 

Secretaria de Salud por conducto del Consejo Nacional contra las adicciones, 

precidido por el titular del ramo, la prevención y tratamiento de la drogradicción, 

tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. 
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CAPITULO I. 

ANTECEDENTE DEL ORIGEN DE LOS ESTUPEFACIENTES. 

PSICOTROPICOS Y TODO TIPO DE SUBSTANCIAS TOXICAS EN EL SER 

HUMANO, DENTRO DE NUESTRA LEGISLACION, 

1.1 	EPOCA PRECORTESIANA. 

1.2 	EPOCA COLONIAL. 

1.3 	DEL MEXICO INDEPENDIENTE. 

1.4 	EPOCA CONTEMPORANEA. 



El problema de la drogadicción, es tan antiguo como la misma creación 

del ser humano en nuestro planeta, ya que algunos manuscritos que se han 

encontrado, nos revelan que el hombre de la antigüedad conoció desde la 

cocaina, opio, peyote, mariguana, hachich, amapola, asmador, ololluqui, hongos, 

morfina y heroína, así como otro tipo de estimulantes, mismos que eran usados 

en un triple aspecto: 

a) Religioso.- Preparación de rituales (danzas) 

b) Guerrero.- Preparación para la guerra y en múltiples ocasiones, 

fumaban la pipa de la paz. 

c) Para Curaciones.' 

Uno de los datos más remotos, lo encontramos en China en el año 2700 

a.c., en donde aplicaban no sólo la mariguana, sino el peyols, el opio, la heroína 

y la morfina, entre otras drogas para curaciones, pero también como intoxicación 

en los rituales religiosos, y para la preparación de los guerreros' 

La mariguana se usaba como antídoto en los padecimientos dula Gota, 

constipación y enajenación mental. En Grecia en el año 500 a.c., Homero en su 

libro la Odisea, hablaba de la bebida: OMdo de los Dolores e Infortunios, o la 

mitigación de los Dolores.' 

Asi podemos citar a Egipto, todos los paises del Asia Menor, y por 

cuanto hace a nuestro pais, desde la época en que el ser humano se convierte 

en sedentario, buscando también la forma de como intoxicarse para los rivales 

religiosos, así como curarse de enfermedades que en algunos de los casos eran 

muy agudos y éstos mismos produclan la muerte.' 

•FUENTE (lana Cuion, Alfonso filsOfvna Fotons, E0 Pornia 2. e0 Mesico,19130,p 71311193. 
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El peyote en bruto, era utilizado primeramente por el pueblo azteca, 

quienes le dan origen divino. Algunas tribus como los huicholes, lo crelan que 

venia de Dios Peyóll, a quién le entonaban canciones y le ofrecian ceremonias, 

pero siguiendo la litingia por el pueblo azteca y después por los apaches 

mezcaleros. El empleo del peyote, era introducido a los Estados Unidos de 

Norte América y Canadá, por estos mismo apaches, quienes le dan el nombre 

de mezcalina al peyote mexicano. Después se extendió su uso a otras tribus y 

finalmente a los kiowes, que fueron convertidos posteriormente al cristianismo, y 

entre quienes nació una creencia según la cual Dios habla depositado alguno de 

sus poderes y que su hijo Jesucristo les habla entregado la planta a los indios en 

la época de penuria." 

En México se encuentra además del peyote, dos substancias, que se han 

empleado desde la época de los aztecas y que ejercen un peculiar influjo sobre 

la mente y que son: 

a) Teonanacatl.- El hongo sagrado, que crece en los haces del 

ganado, y en las estaciones de lluvia de Junio a Septiembre; y 

b) Otolluqui.• Conocido por los mazallecos como la flor de la virgen, 

es una enredadera de tallo lenoso que se yergue (nace, crece), en cactus y 

paredes, se da en el sur de México y principalmente en 	Oaxaca; su 

nombre cientifico es 	Rlvea Corimbosa." 

Para encontrar los antecedentes del origen de las drogas en nuestro 

país, debemos dividir a la historia en cuatro partes: 

-TIENIE: linden), p 807, y Unir' Sánchez Guillermo. Qirecho Mexicano  441 Pura/Muleto Penulea  

Poma 3a. eu México, 1974. p. 34, 
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1. 1 	Epoca Precortesiana. 

	

1. 2 	Epoca Colonial. 

1. 3 Del México Independiente. 

1. 4 Epoca Contemporánea. 

1.1 	Epoca Precortesiana. 

Se tiene conocimiento que el hombre desde que dejó de ser nómada para 

convertirse en sedentario, y comienza a unirse en pequeños grupos, tribus, 

sectas, etc.; en nuestro país, uno de los principales elementos que 

utilizaban para curarse, extasiarse y comunicarse con sus Dioses, lo era el 

peyote, la mezcalina y los árboles de :apolillo. 

El uso del peyote era normal y estaba permitido en cumplimiento de un 

rito religioso, y no por adicción o vicio, y por tanto, no en dósis excesivas, pero 

si en ocasiones repetitivas, y muchas de las veces los conducia a la locura o el 

suicidio, ésto era en situaciones cuando el emperador o sacerdote, imponía a 

alguno de sus súbditos algun castigo, mismo que deberla ser ejemplo para sus 

demás congéneros, ya que si recordarnos el pueblo azteca es una de las tribus 

más bárbaras que existió en nuestro pais. Situación que queda descrita en el 

Códice Mendocino; en el de Fray Bernardino de Sahagún, y en otros más, en 

donde afirma que ésto pudo haber ocurrido en la época del emperador 

Moclezuma II en el año de 1502, y así tenernos que una de las traducciones 

que hace Fray Bernardino de Sahagún en algunos de los manuscritos de 

nuestros ancestros, es en el sentido de que los indigenas: " ... tenían gran 

conocimienlo de yerbas y rau;es: ellos mismos descubrieron el peyote, y los 

que lo comían o lo tomaban, lo hacian en lugar del vino, lo mismo hacían con la 

droga que los Aztecas llamaban Teonanacall y que no es olla cosa, más que 
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los hongos malos que emborrachaban también como el vino y producían 

alucinaciones; se reunían en un llanto después de haberlos comido, donde 

bailaban y cantaban el primer die, y al día siguiente lloraban, y «clan que se 

limpiaban los ojos con sus lágrimas, porque el efecto posterior era una 

depresión fuerte y un sentido de culpa consigo mismos, sin explicarse el motivo 

por el cual se imitan asl...° 

Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como el Padre 

Motolinia, y que con más vehemencia que Fray Bernardino de Sahagún, para 

describir y explicar los manuscritos de los Aztecas, ya que explica que éstos 

dimos: •...tenían otra manera de embriagarse, que los hacia más crueles e 

inhumanos, y consistía en una comida preparada con hongos o sectas 

pequeñas, que solamente se preparaban en ocasiones muy especiales, como 

ceremonias religiosas o de guerra, o en ocasiones para provocar un daño 

irreversible a uno de sus enemigos, en alguna de las ocasiones, los hongos eran 

comidos crudos, y como amargaban los mezclaban con un poco de miel de abeja 

y al poco ralo tenían visiones, en las cuales presenciaban que iban a ser 

atacados de toda la clase de insectos y reptiles, principalmente culebras, ya 

que dictan que tanto las piernas como su cuerpo, se les llenaban de gusanos, 

los cuales los iban devorando, y sentían un ardor estomacal, gritando que tratan 

lumbre en el estómago y querían algo que les apagase ese fuego, saliendo de su 

casa o de donde estuvieran, pidiendo a gritos que les dieran algo que mitigara el 

dolor y apagasen el fuego que habla en su cuerpo o que alguien los matase, 

porque era preferible que esa lenta agonía que tenían. Algunas de las ocasiones, 

lásUdide~st• op  p. 110 
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la dosis era pequeña y de esa manera extasiados, recibían en comunión a su 

Dios cruel.' 2  

Finalmente concluiremos que las Ideas anteriores nos permiten conocer 

que nuestros antepasados, utilizaban además del peyote, los hongos 

alucinógenos, mariguana, etc., como parte de sus ritos religiosos, de adMnación, 

preparación para la guerra, bailables, curaciones y causar daño a sus enemigos, 

y que a la vez le atribulan poderes divinos. 

Por lo que se refiere a los hongos alucinógenos, para los aztecas era el 

hongo sagrado y lo utilizaban para entrar en extásis, lo cual hacían con él una 

bebida embriagadora y bajo sus efectos se entregaban al canto y a la danza 

colectiva, ya que de esa manera podlan comunicarse con sus Dioses. 

1.2 	Epoca Colonial 

Durante la colonia los indígenas persistieron en el uso del peyote y de los 

hongos alucinógenos, pero cuando en México se estableció la santa Inquisición, 

nuestros m'altos que mediante el esfuerzo de los misioneros no llegaron a 

convencerse intIrnamenie que en efecto el peyote fuera, como los 

evangelizadores declan, una planta diabólica, sino que siguieron en su creencia 

de que los acercaba al cielo ya que provenla de Dios, y era dada por su hijo 

Jesucristo y tenla poderes de tipo divino."' • 

2 .11114.M. 1111t. 

"`" Nildeas H. si: y SIL 

a 



Era obvio que los misioneros condenaban a los indígenas que comían 

peyote, no por los peligros que tal cactus presenta como droga, peligros que 

ollos no desconocían, porque recién Negaron a nuestro país convivieron con 

nuestros antepasados, se enteraron de nuestras costumbres, bebidas, yerbas, 

así como de los hongos alucinógenos, loa árboles de zapotiNo entre otras y la 

forma de preparar sus brebajes para estar en comunión con sus Dioses, por lo 

que esa situación no representa para ellos peligros, sino más bien, era que el 

uso del peyote y los hongos alucinógenos eran un obstáculo para la 

evangelización, y además porque era una completa aberración que habla sido 

dado el peyote por Dios y entregado por su hijo. Aún en nuestros días se puede 

observar que el uso del peyote y los hongos alucinógenos dentro de algunos 

grupos indígenas son muy utiltados y no se dejan convencer por la civilización, 

tal es el caso de los Tarahumaras, los Huicholes, y los Nativos de Oaxaca. 	3 

1.3 	Del México Independiente. 

Durante los tres siglos de la época colonial rigieron en México las mismas 

Leyes de España, después de consumada nuestra Independencia del 21 de 

Septiembre de 1821, la referida legislación continúa en vigor por algún tiempo, 

pero sin reglamentar disposición alguna a efecto de poder prohibir y prevenir 

tanto el uso, producción y distribución de las drogas utilizadas por nuestros 

ancestros y en tanto se fueron tomando las medidas pertinentes al caso, pero 

3  52.9átatailLAWatas• or• Clt 	y 113. 
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no de una manera adecuada, ni a la fecha podemos decir que esta 

situación ha quedado completamente controlada, tal es el caso que nuestro 

Derecho Mexicano registra que el primer Código Sanitario que rigió en México 

fué el de fecha 15 de Julio de 1891 y los posteriores Códigos Sanitarios que 

surgieron mas tarde, están relacionados con el Código Penal de 1871. 

Como punto interesante se puede destacas que con motivo de la 

promulgación, de la Constitución de 1917, precisamente en su articulo 73, se 

establece lo siguiente: 

"ART. 73.- El Congreso de la Unión tiene facultades para legislar sobre 

Salubridad General de la República: 

las disposiciones expedidas por el Consejo de Salubridad General, serán 

de observancia obligatoria en el pais, y que las medidas del propio Consejo 

dicten en relación con la campaña contra el alcohólismo y la venta de 

substancias que envenenan al individuo y degeneran a la raza humana, serán 

posteriormente revisadas, en su caso por el Congreso de la Unión..." 	4 
 

Por lo antes expuesto se considera que como el daño a la salud en el ser 

humano puede no solamente degenerar la raza humana, sino causar la muerte 

siendo ésto un hecho demostrado, es indispensable que las disposiciones 

dictadas para corregir ésta situación, deben de ser de tal energía que 

contrarresten de una manera efectiva el abuso de éstas substancias tan nocivas, 

Adicta(' citado pcir pjulluajalates del Clumuteo Culayeenti lento II. Núm. 62. Proculadttua 

,aneial de la flepliblIca. Mexico. 1983. pp 75 80 



peligrosas y mortales para la salud humana, mismas que son comercializados 

como si fueran vitaminas o víveres. 

El Gobierno no indagaba la forma de como estimular a los 

habitantes de sus pueblos, a efecto de explorar más fuentes de trabajo y un 

salario digno para poder sobrevivir y poder cubrir todas sus necesidades, tanto 

de alimentación, vivienda digna y salubre, educación adecuada que lo haga un 

ser productivo para la nación y,no un parásito para la sociedad 

1,4. Epoca Contemporánea. 

Es importante informar que actualmente nuestro pais, es uno de los 

principales productores y exportadores de las siguientes drogas: Cocaina que 

tiene el más alto poder de consumo en otros países, productor y exportador de 

mariguana, peyote o mezcalina, hongos, entre muchas otras substancias 

psicolrópicas. 

Para seguir hablando sobre la drogadicción, se debe primero conocer el 

concepto de lo que es una droga, en tal sentido y de acuerdo al Diccionario 

General de la Lengua Española, menciona que droga es: "Nombre genérico de 

ciertas substancias usadas en química, industria, medicina, etc., preparando 

medicamentos de efecto estimulantes, deprimente, narcótico y somnoliente..." 

Por lo que respecta a lo que es una droga el Diccionario de Medicina 

Dorland, indica quei",..es todo compuesto químico que puede emplearse o 

administrarse a seres humanos o animales como auxiliar para el diagnóstico, el 

PUS' iwittip_Quuntjts  la Lengua Etc Cola v.h.j4,1, Tomo I E d. del Valle de Mdeleo. Mexlco 1976. p. 660 
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fralamienlo o la prevención de enfermedades u otros estados anormales; para 

aliviar 	el dolor 	o 	el 	sufrimiento, o para controlar o mejorar cualquier 

droga (por. ejemplo: alcohol, tabaco, morfina, cocaina, opio) que produce 

dependencia, física o psíquica " 

Finalmente concluiremos, que droga es loda aquella substancia que 

introducida por cualquier via, ya sea oral, intravenosa o inhalarte y que de alguna 

manera va a estimular, alucinar, sedar, tranquilizar, narcotizar o dormir al ser 

humano, afectando no sólo a su cuerpo, sino principalmente su sistema nervioso, 

ya que ataca las neuronas cerebrales, destruyéndolas irreversiblemente, ya que 

éstas no se regeneran y a la larga producen no sólo la locura, sino la muerte en 

su forma más letal que de otra manera se ocasionará. 

Existen diferentes clases de drogas, conocidas como: 

1. Mariguana. 11. Anfetaminas 	y 

2. Hachich Barbitúricos. 

3. L.S.D (ácido licérgico Dietilamídico) 12. Hongos 

4. Cocaína 13. Otolluqui. 

5. Opio 14. Substancias Tóxicas 

6. Morfina (cemento). 

7. Heroína 15. Pastillas. 

8. Peyote o Mezcalina. 16. Ciclopal 

9. Amapola. 17. Thiner 

10. Asmador 18.  Cascara de plátano 

19.  Eter. 

20.  ETP.' 

likáiguruni~isz Illudf3119...31.9k1115Pta Ooftand,Vol 2 E d. Intetaniericana.26'nd.PASslco 1939. p. 167. 

`FUENTE: Clasificacion de Lewis. L. citado por Ottifot.Syjnii. Alfonso. Op Cit. p. 792. 

12 



Se le dá el nombre de alucinógeno (llamado también sicodálica),•ya que 

son drogas capaces de provocar cambios en la sensación, pensamiento, auto -

conciencia, y en te emoción. 

Uno de tos alucinógenos más fuertes y más estudiados es el L.S.D. 

(ácido licérgico Dietilamidico), además de éste ultimo se conoce un gran 

número de alucinógenos, sintéticos y naturales como la mezcalina, que es 

e*traida del cactus del peyote. 

Las drogas estimulantes son aquéllos que producen una sensación de 

bienestar como: anfetaminas, que aumentan el estado de alerta y reducen el 

hambre. Entre los estimulantes más conocidos se tiene a la cocaina, hachIch, 

entre las anfetaminas se tiene a la benzedrina "Bennis" Dextro anfetamina, la 

Dexdrina, "Oestes", y la metaanfetamina "Metradina", ésta última es 

conocida como Speed o cristal. 

Las drogas sedativa; producen sueño, cuando son ingeridas en pequeñas 

cantidades, mitigan la tensión y la ansiedad del arduo trabajo 

Las barbitúricos constituyen el grupo más grande de los sedativos. Las 

drogas tranquilizantes, consisten en que calman y disminuyen la ansiedad, y al 

igual que los sedativos pueden producir sueño y son utilizandos principalmente en 

hospitales psiquiatricos pala curar perturbaciones mentales, no causando 

dependencia alguna. 

Algunos lianquiii:antes son como: el Meprobramato. substancia que 

puede dar lugar a la adiccion 
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La droga narcótica, o mejor conocida como droga opiácea, que incluye el 

opio y sus componentes activos como la morfina y la heroína. La morfina 

tratada químicamente para hacerla más fuerte.  

Los estupefacientes provienen del Lalin Stupetaciens Entero Part. 

A.C.D. Estupefacere que significa producir estupor, es un transtorno parcial de 

las funciones psíquicas 

Esta palabra tiene gran importancia criminalistica, pues con ellas se 

designan varias plantas y sus principales activos que precisamente por causar 

transtornos de carácter psiquico en las personas han sido utilizados con fines 

criminales, además por tener enorme demanda entre los viciosos y maniáticos 

juegan un papel importante en el tráfico o comercio clandestino, dentro de éstas 

plantas autóctonas tenemos a: 

a) La Mariguana. (Cannabis sativa L., Cannabis Indica° Herba). De esta 

planta son objeto de tráfico y consumo tanto nacional como internacionalmente, 

sus hojas sus flores, tallos, resina, etc. 

b) El Opio. 	(Del Latín Opium, que quiere decir jugo. Látex extraído de la 

Papaver Somniferum). Planta de flores blancas llamada vulgarmente 

Adormidera, Amapola, etc. 	• 

Solamente interesa su jugo (Opio) y sus principios activos, entre los 

cuales los más importantes son: la Morfina, la Narcolina, la Codeína, la 

Narcelna, la Tebaina, la Papaverina, la Ladina, etc. 

• riJE!,,!é 	 VI•ck:t:ruiJS 
	

1, 	tra;j.D, 	 10.• 
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c) La Coca. Erythroxylon Coca. 	Erythroxylon Novogranatense. 	En 

Colombia, principalmente entre el pueblo, se trafica con las hojas de la planta. 

Internacionalmente tiene gran importancia el tráfico de la Cocaína, y su principal 

activo 

cl) Las Plantas denominadas vulgarmente borracheros: Floripondios o 

Cacao Sabanero. Datura Arbórea 1. Datura Cándida (Pers) Satiord. 

Brugmansia Arbórea (L) stend. De ésta planta solo se trafica con sus 

principios activos: Escopolamina, Hiosciamina y Atropina o Daturina. 

e) En algunos modernos Tratados de Criminallstica figura también la 

petidina, que es un producto sintético, y el Clorhidrato de Meperidina, cuya 

importancia radica en que tienen las mismas propiedades que los alcaloides del 

Opio • • 

El articulo 193 del Código Penal no relaciona los estupefacientes, sino 

remite, para localizOtios, a dos órdenes de texto 

a) Nacionales, que son el Código Sanitario, los reglamentos y demás 

disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se expidan en los términos de la 

fracción XVI del articulo 73 de la Constitución General de la República, 

b) internacionales, constituidos por los convenios o tratados que 

México haya concertado o célebre en lo futuro. 

En cuanto se produce esta remisión a las leyes, reglamentos y 

disposiciones administrativas y tratados, y dado que, por otra parle, en los tipos 
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penales constantemente se hace referencia a actos realizados infringiendo las 

leyes o normas sanitarias, 

La numeración de estupefacientes está dada en México por dos 

ordenamientos a saber: El Código Sanitario (articulo 292), y la Convención Unica 

de 1961. 

Esta última contiene cuatro lineas de estupefacientes y preparados, 

Formadas en atención a la fiscalización que se destina a las substancias incluidas 

en cada una. Aún cuando las relaciones son prolijas, se cree más útil 

proporcionarlas que omitirlas con la facil salida de la remision 

En el articulo 292, del Código Sanitario establece la siguiente relación de 

e si upef ac ient e s 	"AcetildthicrocIdeina, 	Acetilmetadol. 	Acertofina. 

Alfameprodina, Alfametadol, Alfametametadol, Alfaprodina, Anfetamina, 

Anileridina. 

Banisteria Caapi y su principio activo, 	Banisterina, Benzatidina, 

Belzilmorfina, Betacetilmetadol, Betameprodina. Betametadol. Betaprodina. 

Becitramida, Buffotenina. Butirato de Dioxafetilo. 

Cannabis y su resina, Cetobemidona. Clonitazeno, Coca Cocaina;  

Codeína y sus sales, Codoxlna, Concentrado de Paja de Adormidera. 

D e s o m o r f in a. Dexanfetamina, Dextromoramida, Diampromida, 

Dietilamida del acido Lisérgico 	L.S.D., Dietlltlambuteno, Difenoxilato. 
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Dihldrocodeina, 	Dihidromorflna. 	DImefeptanol, 	Dimenoxadol, 

DirnetIllambuteno. Dipipanona. 

Ecgonima, sus éteres y derivados que sean convertibles en Ecgomlna y 

Cocaína, EtIlmellitiambuteno, Etilmorfina, Etonitazena, Etorfina, 

Etoxerldlna. 

Haemadictyon Amazonlcum, Heroína, Hidrocodona, Hidromorflnol, 

Hidromorfona, Hidroxipetidlna, Hongos alucinantes de cualquier variedad 

botanica y en especial las especies Psilocybe mexicana: Sthopharia cubensis 

y Conocybe y sus principales actives.  

Isomet adon a. 

Levofenachmorfán, Levomoramida, Levorfanol. 

Nicocodlna, Nicodicodina, Nicomorfira, Noraclmetadol, Norcodelna, 

Norlevorfanol, Normetaona, Normorfina, Norpipanona. 

Ololluqui. Opio, Oxlcodona, Oximorfona. 

Paja de Adormidera, 	Papaver Somniferurn, Paganum Harmala y sus 

principios activos, Hermalina y Harmlna: Pentazocina y sus sales 

Racemetorfán. RaceinoramIda, Racemorfan. 

Barbitúrico, Secorbltal ácido metlIbutll 

Tapermanta iboga y su principio activo la 	iboganía; Tebacón. 

tehaina. Tetrahidrocanabinoles, Trimeperidina, y los isómeros de los 

estupefacientes de esta lista, a menos que estén expresamente exceptuados, 

siempre que la existencia de dichos isómeros sea posible dentro de la 

nomenclatura química especifica en aquélla'' 
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Queda sujeto al régimen del artículo 292 cualquier otro producto, derivado 

o preparado, que contenga substancias señaladas en la lista, sus precursores 

químicos y, en general:  los de naturaleza análoga y cualquier otra suMáncia que 

determine el Consejo de Salubridad General. 

Es evidente que la fijación puesta a cargo del Consejo de Salubridad 

General posee repercusiones penales, entre otras. 

De las listas contenidas por la Convención, la número uno abarca.  

-Acetilmetadol. Alliprodina, Alfacetilmetado!, Altameprodina. 

Alfametadol, Altaprodina, Anliericiina. 

Benzetidina, Benzilmortina. Betacetlimetadol, Betaprodina. 

C annabis y su resina y los extractos y tinturas de la cannabis 

Tetobemidona. Clonitazeno, Coca, Cocaina, Concentrado de Paja 

de Adormidera. 

Desomorfina, Diampromida, Dietiltiembuteno, Dihidromortina. 

Dimenoxadol, Dimefeptanoi, Dimetiltiambuteno, Butirato de Dioxafetilo. 

Difenoxilato. Dipipanona. 

Ecgomina, sus efectos Meres y derivados que sean convertibles en 

Cegonina y Cocaina: Etilmetiltiambuteno, Etonitazena, Etoxeridina. 

Fenaxodona, Fenampromida, Fenazoclna, Fenomorfina. 

Hiciroxipetidina. 

izometadona." 
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Levometorfán. Levomoramida, Levofenacilmorfán, Levomoramida, 

Levoranacilmorfán, Levorfanol. 

Metaz ocina, 	Metadona. 	Metildersofina, 	Metildlhldromorfina, 

Metopón, Morferidina, Morfina, Metrobromide y otros derivados de la 

Morfina con Nitrógeno Pentavatente. Morfina N-óxido, Mirofino, Micomorfina. 

Norlevofanol, Norrnetadona. 

Petidina, Pimlnodina, Proheptazina, Properldina. 

R acemetorfán. Racemoramida, R acemorfán. 

Tebacón. Trimeperidina y los Isómeros no exceptuados, siempre que 

puedan existir dentro de la nomenclatura química de la lista, y los éteres de los 

rtstupefacientes que no figuran en otra lisia, asi como las sales respectivas, 

incluso las de éteres e isómeros."" 

La lista número dos engloba : 

"Acetlldihldrocodeina. 

Dextropropoxifeno, Dihidrocodeina. 

Etilmorfina. 

Norcodeína. 

Folcodina y los isómeros no exceptuados que sea posible formar dentro 

de la nomenclatura química de la relación, al igual que las sales de los 

eslupefacientes, inclusive las de isómeros.- 
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La lista tres se refiere a preparados de 	"Acetildlhidrocodeína. 

Cocaína 

Codeína 

Dextropropoxlfeno 

Dihidrocodeina 

Difenoxilato 

Etilmorfina 

Folcodina 

Norcodeina 

Pulvls Ipecacuanhae et opil Compositus y los preparados que 

respondan a cualquiera de las fórmulas numeradas en la lista, y mezclas de 

dichos preparados con cualquier ingrediente que no contenga estupefaciente 

alguno."" 

Por último, 	la lista cuatro determina "Cannabis y su resina; 

Cetobemidona, Desomorflna, Heroína y las sales de todos los estupefacientes 

mencionados en la lista, siempre que sea posible formarlas. 

En el ámbito internacional y en el jurídicamente ceñido por la Convención, 

tiene importancia la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas, al que atañe, según el Articulo 3o. del Pacto:  

modificar servicios, requisitos, la lista de estupefacientes que aquel posee. 

Ahora bien, las modificaciones dispuestas por la Comisión resultan vinculativas 

por las parles, entre las que México figura, desde que le son comunicadas."' 

^' 	 2 	A or, h 	tthi .A  ‘,3,1 	 , 	 `.5) 

	

r•-.1G;')n, 	,D,; 11'7' 	11'; rr..1 	 (i: r 
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Psicotrópicos.- De acuerdo al articulo 320 del Código Sanitario. se 

consideran psicotrópicos a las substancias mencionadas en el articulo 321 del 

mismo Código, mismas que se clasifican en: 

a) Los que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que por ser 

susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente 

grave para la salud pública. 

b) Los que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un 

problema grave para la salud pública. 

c) LOs que tiene valor terapéutico;  pero constituyen un problema 

para la salud pública. 

d) Los que poseen amplios usos terapéuticos y constituyen un 

problema menor para la salud pública. 

e) Los que carecen de valor terapéutico y se utilizan 

corrientemente en la Industria. 

Ahora bien, el Código Sanitario se ha ocupado en mencionar los 

Psicotrópicos a que alude la primera categoría, para prohibir rigurosamente toda 

acto de elaboración o tráfico de ellos. Tales son: N N Dimetntriptamina, 

lildroxi 3 1, 2 Dimetilheptil 7, 8, 9, 10, 	Tetahidro, 6, 6, 9, 	Trimetll 6)4 

Dibenzo (b, d) Piran°, 2 Arninoaxilo."'* 
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Además en la misma calegoria, se abarca a los productos, derivados o 

preparados, que contengan estas substancias y, cuando expresamente se 

determine por el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y 

genéricamente, los de naturaleza análoga (artículo 322.). 	Los psicolrópicos 

atribuibles a las otras cuatro categorías habrán de quedar captados en sendas 

listas. cuya expedición previene del mismo Código Sanitario (artículos 324, 327 

y 328). 

Finalmente se puede considerar, entonces que el hombre de la 

antigüedad utilizaba todo tipo de estimulantes, como el opio, peyote mezcalina, 

los hongos alucinógenos, etcétera, en un triple aspecto: 

a) Religioso 

I» Guerrero 

c) Curativo 

El uso del peyote era normal y estaba permitido para curarse, excitarse, 

comunicarse con sus Dioses:  causar daño a los enemigos y a la vez se le 

atribuían poderes divinos, pero sin saber que dichas drogas eran dañinas para 

su salud y que tanto el uso inmoderado y excesivo podía ocasionar la muerte 

lentamente. 

Considerando entonces a las drogas como cualquier substancia que por 

su naturaleza quimica altera la estructura del organismo viviente, principalmente 
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el sistema nervioso central hasta formar un hábito o dependencia. Si se toman, 

inyectan o inhalan en dOsis alias, traen como consecuencia 'a muerte. 

Por !o tanto los drogadictos son los millones de niños, adolgscentes 

lovenes y adultos que caminan sobre la corteza del globo terraqueo y se 

siCnten bien, senun ellos, cuando consumen y abusan de algwis o de todas 

aquellas substancias llamados estupefacientes o psicotrópicos. 

A continuación se presenta, en forma de cuadro sinóptico, la clasificación 

de las drogas a las que se han referido con anterioridad: 

1,- Alucinógenos 	Asmador 

Hongos 

Psilocibira c Psitocobina 

Mariguana 

L. S. D. 

Peycle 

Mezcalina 

Adormidera 

2.- Análgehicos 	Opio y sus (Invades 

Narcóticos. 	Cocaina 

Morfina 

Heroína 

Codeína 

Ololiuqui 

blar.;:odeina 



3.- Estimulantes 
	

Anfetaminas 
	

Benzectrina 

que alivian la 
	 Miro Anfetamina 

fatiga y el 
	

kletilanfelamina 

cansancio 

4.- Sedativos 	 Barbitúricos 	Seconal 

NemOulal 

5.- Substancias 

Tóxicos  

Cemento 

Thiner 

Aguarras 

Cemento Plástico 

Clotofotmo 

Elei 

6. • Tranquilizantes 	Dia:epan. 

Dipirona. 

tvleprobamato 

Valium 

Anfelyamona 

Barbita{ 

Fenobarbital 

Pipradrol. 
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7.• Estimulantes 	Alcohol 

	

Depresivos 	VWo3 

Cerveza 

Ron 

Whisky 

Vodka 

Ginebra 

Pulque 

Tequila 

Mezcal 
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CAPITULO I I 

ESTUDIO TEORICO LEGAL DEL DELITO: USO, POSESION, TRAFICO, 

TENENCIA, PRODUCCION Y PROSELITISMO DE ENERVANTES, FRENTE 

AL TIPO Y SU FUNCIONALIDAD. 

2.1 	Tipo Delictivo, 

2.1.1 Bien Jurídico Protegido. 

2.1.2 Sujeto Activo y Sujeto Pasivo. 

2.1.3 Elemento del Tipo. 

	

2.1.3.1 	Elemento Objetivo. 

	

2.1.3.2 	Elemento Subjetivo. 

	

2.1.3.3 	Elemento Normativo. 

2.2 	Medios Comisivos. 

2.3 	Clasificación del Tipo Penal. 



2.1 Tipo Delictivo. 

Para poder entrar al análisis del tipo delictivo, es importante comprender 

el significado de la palabra Tipo, la cual proviene del latín: "...Typue, siendo 

por lo tanto, la figura que unifica y es reconocida por el conjunto de sus rasgos 

fundamentales..." 7  

Caslellanos Tena, menciona que: "...tipo es, la descripción que el Estado 

hace de una conducta en los preceptos penales... " 	8  

Jiménez de Asúa, indica: "...tipo penal es, la abstracción concreta 

trazada por el legislador, descartando los detalles innecesarios, para la definición 

del hecho que se cataloga en la ley como delito..." 	9  

Para Jiménez Huerta, es: 	"...el tipo penal, su raiz histórica, 	la 

encontramos en el concepto Corpus Delicti, contenido actualmente, en 

algunos Códigos juridicos..." 	I°  

Luis Fernando Doblado, considera al tipo como: "...en forma autónoma 

respecto de los restantes elementos del delito y tiene una función meramente 

descriptiva, separada de la antijuricidad y de la culpabilidad que constituye 

sendas valoraciones de los lados objetivo y subjetivo de la acción criminosa y 

aún de este mismo elemento de acción queda desprendida del tipo..." 

1114108Eáliglils9 Ed. Porrúa Mímico, 1971 p. 318 

8 Castellanos Tena, Fernando. Lineamiento, Elementales da Derecho Penal, Ed. Peana, w ed.. Más 

1171.pp.116 y 111. 

9 Jiménez de Agüe, Luis. 1.11 Ley v Égida Ed. A. Callo, Venezuela, 1966. pp. 480. 

Mines Huerta, Merlanoli ~d. De. Porrúa 2a. Rd., México 1977. p. 654 

Sevita ~dice Veracrurana,T. XIII, Núm. 6, Septiembre a Noviembre, Jalapa, México 1962 pp. 416 y 416. 
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Mariano Jiménez Huerta, en su obra cita a Marx Ernest Meyer, quien 

considera que el tipo es: "...fundamento cognositivo o ratio cognosendi de la 

antijuricidad, tomando en consideración el proceso de la Ley Penal en su 

periodo de formación que recoge los tipos de conducta, contrarios a Derecho 

que merecen sanción penal y por cuya razón el legislador los incluye en las 

normas penales, creando diferentes lipos delictivos; indudablemente 

antijuridicos..." 17  

La leoria contraria a la de Beling, estudia al tipo penal, incluyéndolo en 

la antijuridicidad, tratando corno injusto objetivo y después como injusto tipificado, 

y es representado principalmente por Edmundo Mezger, quién define al tipo, 

tomando en cuenta la justificación del injusto, diciendo que tipo es: "...el conjunto 

de los presupuestos a cuya existencia se liga una consecuencia juridica " 

Jiménez Huerta cita en su obra, La Tipicidad, a Saur, quien subraya el 

tipo: ". incluye la tipificación de la antijuricidad material 

Existe otra corriente, misma que es representada por Lis t, Smichdt y 

Lehrbuch, quienes consideran que, para que exista el tipo debe • "...haber 

una Conducta o Hecho antijuridico, los cuales deben ser punibles, necesita la 

Maro (tonal Meyer citado por illnajaktlyulajlialluo.Op. Cit. p. 34 

Bebop calado por Ibitlem. p.31 

Sart: diodo por Ibitlem pp. 31 y 32 
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descripción de tal acción, es un tipo esencial de derecho, promulgado antes de 

aquel acontecimiento..." 's  

Tocante a Hans Wenset, en su obra Derecho Penal, concibe al tipo penal 

como: ".. la suma de aquellos elementos materiales que permiten establecer en 

torno al cual se agrupan los demás elementos..." 	16  

	

Ernest Von Beling, define al tipo como: 	"... La suma de aquellos 

elementos materiales que permiten establecer la esencia de un delito e integra el 

núcleo del concepto en torno al cual se agrupan los demás elementos..." 	1? 
 

Al iniciar los estudios sobre el tipo, Beling lo va a concebir como :.."Tipo 

de lo injusto, conducta o hecho antijurídico ,." 	te  

Es asi que de los estudios realizados por Ernest Von Beling, se 

encuentra que su idea medular es, actualizada separando al tipo de la especie 

delictiva. 

Por lo que se puede determinar que, cuando la citación del tipo delictivo 

no es oriunda de éste proceso lógico de generalización, el tipo penal carecería 

de fundamentación ético-juridico y tal caso dicho tipo penal, resultaría sólo ser 

un instrumento para sojuzgar a los hombres, al imperio o dominación de un 

Last. SmIchdl y lehrbuch citados por 'Piden,. p. 143. 

Collo Sánchez Guillermo .agligUSIztrapja  Ncitlimauktitudi  

17 
Belino citado por anituntuda. Op Cit. p. 239. 

!:3  ibldein. p. 145. 
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individuo, de una minoría o de una casta; al mismo tiempo consideramos que 

para 	hablar de una diferenciación entre ambos conceptos, existe una 

Complementad«, ya que, del tipo delictivo, a través del proceso lógico de 

generalización, abstrae objetividades que más tarde, el legislador tomará para 

determinar y describir dichas conductas en el tipo penal, puesto que éstas 

dañan o lesionan los intereses de la sociedad o el Estado, tratando de reunir 

lodos los requisitos necesarios para evitar que el hombre realice dichas 

conductas y que se perjudiquen los intereses ajenos. 

De los conceptos anteriormente transcritos, resaltan diversos criterios a 

saber: 

Castellanos Tena, Jiménez de Asúa y Fernández Doblado en forma 

conjunta conciben que el tipo es una conducta que según se puede constatar. 

El primero de los mencionados especifica que es descriptiva, pudiendo 

complementarla con la situación de abstracción concreta, trazada por el 

legislador que utiliza Jiménez de Asúa, de tal manera que podemos comprender 

que el criterio sustentado por los autores mencionados especifican que el tipo 

es, la descripción de una conducta abstracta, por cuanto al sujeto que la realiza 

y la concretiza, en cuanto a su realización, que lleva a efecto el legislador en 

forma previa a su comisión, lo que significa dentro del tipo, invariablemente se 

tiene la presión de una conducta general y por ello abstracta, pero precisa en su 

ejecución. 

Es por esto que Fernández Doblado aclara que esta conducta, vive en su 

descripción separada de la antijuridicidad y de la culpabilidad, anotando como 
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verdaderamente sucede que tales elementos constituyen un juicio de valoración 

que entrelaza los aspectos objetivos que revelan dicha conducta, situación que 

aclara, que el tipo, no se puede manejar como sinónimo del delito, sino que éste 

es un presupuesto previo de aquél. 

Un segundo grupo integrado por Jiménez Huerta, Beling y Saur, 

establecen que el tipo incluye a la antijuridicidad. 

Para el primero de los mencionados, la antijuridicidad existe, ya que en 

el momento que el legislador describe la conducta los va concibiendo como 

violadores de Derecho, lo que ocasiona que los tipos indefectiblemente sean 

antijurídicos; Reling y Saur, sostienen que la antijuridicidad forma parte del tipo, 

al tomar en cuenta el aspecto objetivo 	de la conducta que introduce 

necesariamente la tipicidad. 

Al respecto se puede comentar que los criterios sustentados encuentran 

lógica jurídica en los aspectos planteados y por ello no pueden ser rechazados, 

debiendo observar que el criterio sustentado por el primer grupo frente al 

segundo no encuentran contradiccón en su esencia, sino que reflejan una 

trayectoria lógica jurídica en el tipo que puede explicarce en dos etapas: 

1.- La creación del tipo o decripción de la conducta hecha por el legislador. 

2.- La realización de la conducta que el legislador previamente ha descrito. 

Por lo tanto en la primera etapa se ve el surgimiento del tipo, mientras 

que la segunda, se trata de darle funcionalidad o eficiencia al tipo. 
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Por otra parte Edmundo Mezger, Liszt, Smichdt y Lehrburh, sostienen 

que, la conducta descrita por un tipo debe ser ligada a una consecuencia 

juridica, de tal manera que se establecen como presupuestos esencial de la 

conducta, la consecuencia juridica o la sanción. 

Esta tercera postura tampoco se opone a ninguna de las dos previamente 

analizadas, puesto que en esencia cada uno de los criterios en que se ha 

dividido a los autores hace consistir al tipo, en una conducta descrita por el 

legislador, a la que puede agregarse como propone el segundo grupo; típica y 

antijurídica, y de acuerdo con el último criterio sancionado. 

De acuerdo con el análisis previo, se puede constar que la ley sustantiva 

aplicable en el Distrito Federal, en materia del Fuero Común y en toda la 

República en materia del Fuero Federal, dentro de su Articulo 194 y en relación 

a los Artículos 195, 196, 197, 198 y 199 del Código Penal para el Distrito 

Federal, fija el tipo delictivo de la Producción, Tenencia, Tráfico, Proselitismo y 

otros actos en materia de estupefacientes y psicotrópicos, al describir la 

conducta que llevará a la siguiente situación: 

"ART. 194.- ...la persona que adquiera o posea para su consumo 

personal substancias o vegetales de los descritos en el articulo 193, tiene el 

hábito o la necesidad de consumirlos 	"141  

Este tipo delictuoso entra en el primer criterio sustentado desde el 

momento en que concretiza una conducta que refleja el daño que se produce 

19 Odia° Panal aura al Distrito Fadatal , ad. tal. Titulo tteptimo, Capitulo 1 México 1991. 

32 



cuando alguien en menoscabo de su salud hace uso de las drogas cualquiera 

que fuere su modalidad. 

No sólo se pena la acción última consumaliva del daño consistente en 

suministrar ilícitamente la droga al vicioso, sino que, se castiga todo acto que 

puede ser antecedente eficaz para el propósito, cualquier acción preparatoria del 

daño; y así prohibe todos los actos que concurran en el proceso necesario 

para la acción consumativa del daño, como son la elaboración técnica o cultivo 

de substancias o plantas que sirvan para producir estupefacientes, 	su 

adquisición onerosa o gratuita más su posesión, su tráfico o su suministro. 

Así quedan tipificados en el mismo plano y con idénticas penas, las 

conductas confirmativas del daño y todas aquellas que se estiman que 

constituyen actos preparatorios del mismo, y que de alguna manera, contribuyen 

en el proceso que culmina con su consumación. 

De tal manera que si un sujeto interviene en diferentes operaciones (que 

se denominan como modalidades) mediante acciones independientes realizadas 

en ocasiones distintas, integrantes de un proceso, tendiente a hacer llegar a 

determinadas personas cantidades de ciertos y concretos estupefacientes y que 

posteriormente los van a utilizar; en realidad está atacando con distintas 

conductas un solo bien juridico tutelado, como lo es la salud de los posibles 

destinatarios de la droga, que concretamente en calidad y cantidad fue objeto 

de sus actividades, o sea, sus diversas conductas son solamente parles, 

estados de un proceso tendiente de causar un daño en la salud de personas 

indeterminadas, aún cuando se efectuen las modalidades requeridas para 

producir el daño con una droga concretamente individualizada, puede ser 
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que el sujeto compre las semillas, las siembre, las cuNive, las posea o haga el 

tráfico de la misma o la suministre al vicioso finalmente; 	sin embargo, 

solamente se causa un sólo daño, el que es capaz de producir la naturaleza del 

estupefaciente y exclusivamente se ataca un sólo bien jurídico que es el de la 

salud humana. 

Por eso la medida del daño potencial no la da el número de modalidades 

realizadas, ni el grado de avance hacia su consumación, pues en cualquier caso 

la magnitud del daño seria la misma. La verdadera medida del daño al bien 

jurídico protegido es la cantidad y calidad de las drogas materiales de las 

modalidades, a pesar de que se penan todos los actos que propiamente 

tienden al suministro de la droga o estupefaciente; sin embargo, lo que se trata 

de impedir al castigarlos es la consumación de un solo daño, prohibición que 

tutela el bien jurldico que consiste en la salud de los posibles consumidores 

del estupefaciente. 

Este único bien jurídico y ese único posible daño consumativo son los que 

dan unidad al delito y que es uno a pesar de las distintas conductas que se 

tipifican por ser preparatorias del ataque al bien tutelar: 	el daño a la salud. 

Así pues, cuando se realizan diversas conductas en acciones y ocasiones 

diferentes 	relativas a una única y concreta clase 	y cantidades de 

estupefacientes, estamos en la presencia de un sólo delito; si además el 

agente o sujeto activo comete acciones catalogadas como modalidades sobre 

otro estupefaciente diferente, o sea, sobre otro objeto material del incito, 

entonces habrá otro delito diverso al que se esta sancionando. 
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Las anteriores conclusiones no impiden establecer el número de 

modalidades realizadas 	por un determinado sujeto activo si se tiene 

trascendencia para la cuantificación de la pena, pues es evidente que denota 

más peligrosidad quién interviene en varias operaciones tendientes 	al 

suministro de estupefacientes, que quien lo hace por una sola vez, porque 

contribuye en menor medida al daño y revela más alto índice de tendencia a 

delinquir. 

Por otro lado si se ve el aspecto objetivo desde la descripción y aún en 

su realización, es violatoria de derechos creados con anterioridad y por tanto 

en cualquiera de los dos criterios que integran el segundo grupo, se podrá 

asegurar que la conducta es antijurídica. 

De acuerdo con el último criterio sustentado, se observa que el tipo 

delictivo que describe una conducta que acompaña las consecuencias jurídicas 

observando que en su especificación es absolutamente comprensible 	por 

jurídica, pués a la vez que la conducta contiene los presupuestos esenciales, 

de vinculación de la pena nos transporta al momento mismo de su aplicación 

concretizando que no existe daño derivado de la acción y refiriéndose al sujeto 

productor de la conducta con la calidad de delincuente. 

Se puede hacer una mención o hacer excepciones al caso y puede 

tambien darle la calidad de delincuente o sujeto activo a un ascendiente o algún 

tutor, dándole la connotación de ofendido al sujeto que recibe directamente la 

conducta . 
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Así se puede finalmente decir lo que indica Hans Wensel, que el tipo 

penal establece la esencia del delito al precisar el eje al que se deberá girar el 

resto de los elementos del delito. 

Y por otro lado Beling, descubre que el tipo es un elemento esencial del 

hecho delictivo por lo que se considera que el tipo penal es un paso para la 

definición del delito el cuál se va a derivar del postulado latino NULLUM 

CRIMEN BINE LEGIS, 	que significa: "NO HAY CRIMEN SIN UNA LEY 

PREVIAMENTE ESTABLECIDA". Principio que esta retomado por el articulo 

catorce Constitucional que a la letra dice: 

"ART. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna; 

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones 	o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogla y aún por mayoría de razón, pena alguna que no este decretada por 

una ley exactamente aplicable al delito que se trata. 
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En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a 

la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a la faNa de esta se fundará en 

los principios generales del derecho." 20  

De lo cual se deduce que solo en la ley puede definirse los delitos en la 

manera precisa, dándole origen al nacimiento del tipo. 

El legislador al describir un tipo determinado debe tomar en cuenta los 

elementos principales que lo constituyen y que generalmente son: 

1.- Un bien jurídico 	(que protege) 

2.- Un sujeto activo 	(quién realiza la acción). 

3.- Un sujeto pasivo 	(quién será el que recibe 

directamente la acción del sujeto 

activo). 

4.- Elementos del Upo. 

Así como también las caracterlsticas que sean necesarias con el objeto 

de llegar a integrar la figura de que se trate. Es importante y necesario tener un 

concepto de cada uno de los elementos que se han citado con anterioridad 

como integrantes del tipo, lo que lleva al conocimiento del Bien Jurídico 

Protegido. 

rano~latuiwagallidad~ 1992, articulo 14, Titulo Primero, Cap.1 
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2.1.1 Bien Jurídico Protegido. 

Enrique Cardona Arizmendi, considera al Bien Jurídico Protegido 

como: "... el objeto principal de la protección penal.,." 

Carranca y Trujillo, indica que el Bien Jurídico Protegido es: "...el que se 

debe comprender el bien o interés juridico penalmente protegido objeto de la 

acción incriminable..." 

Para Castellanos Tena, el Bien juridico Protegido es: "...el objeto jurídico, 

el cual viene a ser el bien protegido por la ley y que el hecho o la omisión criminal 

lesionan... r 

El Bien Jurídico para Ignacio Villalobos es: "...el bien o interés social en 

que se comprende todo: la vida, la integridad, el honor, la libertad, el patrimonio, 

etc., que la ley protege..." 	'‘.4  

Pavón Vasconcelos menciona que el Bien Juridico es: "...el objeto jurídico 

lutelado a través de la ley penal mediante la amenaza de la sanción, puede 

decirse que no hay delito sin objeto jurídico, por ser éste la esencia..." 

Cardona Arizinendi, Enrique. auntalá/LbjectIo Pauj.  E d. Cardanes. 2" ed., México 1976 p 260 

Carranca y Trujillo, Raúl Macho Panal ~carril  . E d.. Porrua 12" ed.., México 1912, p. 267 

: Casteljénois Tena . blikondo  Op cll. p 652 

Vlllalouos, Ignacio. QmsludjmUllijszy2 . E d. Porrua, l2' ed.. México 1903. p. 383 

' Pavón Vasconcelos . Ruldsjaitteariajhujou . E d Porrua 3" ed . México 1974 . p 251 
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Para Antonio De P. Moreno, el Bien Juridico es: "...el interés lesionado o 

comprometido por el hecho delictuoso El bien para cuya tutela establece la 

culminación de la pena..." 713  

Todos los autores consideran que el Bien Jurídico Protegido, eg el interés 

que el Derecho Penal protege a través de la norma penal, imponiendo una 

sanción al sujeto activo, misma que es de acuerdo al valor que el legislador le 

ha dado, ya que según sea el valor de ese bien tutelado por la ley viene a 

constituir la esencia en el tipo penal y por ende también la .pena constituyen un 

elemento rector, ya que el valor comistente es la sociedad, el legislador lo 

retorna para protegerlo y elevarlo a la categoria de norma juridica, que se 

encuentra en el Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero 

Común y para toda la República en materia del Fuero Federal, en sus 

Adiculos: 193,194 195,196,197,198 y 199; y que a la letra dicen: 

"ART. 193.- Se consideran estupefacientes y psicotrópicos los que 

determine la Ley General de Salud, los Convenios o Tratados Internacionales 

de observancia obligatoria en México y los que señalan las demás disposiciones 

aplicables a la materia expedida por la Autoridad Sanitaria correspondiente, 

conforme a lo previsto en la Ley General de Salud. 

Para los efectos de este capitulo se distinguen tres grupos de 

estupefacientes o psicotrópicos.  

Ce P. Moreno, Antonio. Sane  de lele_ tantligLIAgaking. Torno VIII. E d. Jus. Moneo 194. p. t19 
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1.- Las substancias y vegetales señalados por los artículos 237, 245 

fracción 1, y 248 de la Ley General de Salud; 

II.- Las substancias y vegetales considerados como estupefacientes por 

la Ley, con excepción de las mencionadas en la fracción anterior, y los 

psicotrópicos a que hace referencia la fracción II del articulo 245 de la Ley 

General de Salud; y 

Ii1.- Los psicolrópicos a que se refiere la fracción 111 del articulo 245 de la 

Ley General de Salud. " 

"ART. 1.4.- Si a juicio del Ministerio Público o del Juez competentes, que 

deberán actuar para lodos los efectos que se señalan en éste Articulo con 

auxilio de peritos la persona que adquiera o posea para su consumo personal 

substancias o vegetales de los descritos en el articulo 193, tiene el hábito o la 

necesidad de consumirlos, se aplicarán las reglas siguientes: 

1. Si la cantidad no excede de la necesaria para su propia e inmediato 

consumo, el adicto o habitual sólo será puesto a la disposición de las 

Autoridades Sanitarias para que bajo la responsabilidad de éstas sea sometido 

al tratamiento y a las demás medidas que procedan; 

II. Si la cantidad excede de la fijada conforme al inciso anterior, pero no 

de la requerida para satisfacer las necesidades del adicto o habitual durante un 

término máximo de tres ellas, la sanción aplicable será la de prisión de dos 

meses a dos años y multa de quinientos a quince mil pesos; 
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III. Si la cantidad excede de las señaladas en el inciso que antecede, se 

aplicarán las penas que correspondan conforme a éste capitulo; 

IV. Todo procesado o sentenciado que sea adicto o habitual quedará 

sujeto a tratamiento, asimismo, para la concesión de la condena o del beneficio 

de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como 

antecedente de mala conducta el relativo al hábito o adicción, pero si se exigirá 

en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento adecuado para su 

curacion bajo la vigilancia de la autoridad ejecutora. 

Se impondrá prisión de seis meses a tres años y multa hasta de quince 

mil pesos al que no siendo adicto a cualquiera de las substancias comprendidas 

en el artículo 193, adquiera o posea alguna de éstas por una sola vez para su 

uso personal y en cantidad que no exceda de la destinada para su propio e 

inmediato consumo. 

Si alguno de los sujetos que se encuentra comprendido en los casos que 

se refieren a los incisos I y II del primer párrafo de este articulo, o en el párrafo 

anterior, suministra, además gratuitamente, a un tercero cualquiera de las 

substancias Indicadas para uso personal de este último y en cantidad que no 

exceda de la necesaria para su consumo personal e inmediato, será sancionado 

con prisión de dos a seis años y multa de dos mil a veinte mil pesos, siempre 

que su conducta no se encuentre comprendida en la fracción IV del artículo 197. 

La simple posesión de cannabis ó mariguana, tanto por la cantidad como 

por las demás circunstancias de ejecución del hecho, no pueda considerarse que 

está destinada a realizar alguno de los delitos a que se refieren los artículos 197 
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y 198 de este Código, se sancionará con prisión de dos a ocho años y mula de 

cinco mil a veinticinco mil pesos. 

No se aplicará ninguna sanción por la simple posesión de medicamentos 

previstos entre las substancias a las que se refiere el Artículo 193, cuya venta al 

público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando 

por su naturaleza y cantidades dichos medicamentos sean los necesarios para el 

tratamiento médico de la persona que lo posea o de otras personas sujetas a 

la custodia o asistencia de quién los tiene en su poder." 

"ART. 195.- Al que dedicándose a las labores propias del campo, 

siembre, cultive o coseche plantas de cannabis o mariguana, por cuenta o con 

financiamiento de terceros, cuando en él concurran evidentemente atraso 

cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica, se le impondrá 

prisión de dos a ocho años. 

Igual pena se impondrá a quien permita que en un predio de su propiedad, 

tenencia o posesión, se cultiven dichas plantas en circunstancias similares al 

caso anterior." 

" ART. 199.- Se impondrá prisión de dos a ocho años y multa de mil a 

veinte mil pesos a quien, no siendo miembro de una asociacion delictuosa, 

transporte cannabis o mariguana por una sola ocasión, siempre que la cantidad 

no exceda de cien gramos." 

42 



" ART. 111.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien a 

quinientos ellas, al que fuere de los casos comprendidos en los articulos 

anteriores: 

I.- Siembre, cultive, coseche, produzca, manufacture, fabrique, elabore, 

prepare, acondicione, transporte, venda, compre, adquiera, enajene o trafique en 

cualquier forma, comercie, suministre, aún gratuitamente, o prescriba algunos de 

tos vegetales o substancias señaladas en el Articulo 193, sin la autorización 

correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud; 

II.- Introduzca o saque ilegalmente del pais algunos de los vegetales o 

substancias de los comprendidos en el articulo 193, aunque fuera en forma 

momentánea o en tránsito, o realice actos tendientes a consumar tales hechos. 

Las mismas sanciones se impondrán al servidor público, que en 

ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo permita, o encubra los 

hechos anteriormente señalados o los tendientes a realizarlos; 

Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de 

cualquier manera al financiamiento para la ejecución de alguno de los delitos a 

que se refiere éste capítulo; 

IV.- Realice actos de publicidad, propaganda, investigación o auxilio ilegal 

a otra persona para que consuma cualquiera de los vegetales o substancias 

comprendidas en el Articulo 193; 
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V.- Al que posea alguno de los vegetales o substancias señalados en el 

Arliculo193, sin autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de 

Salud, se le impondrá prisión de siete a veinticinco años y de cien a quinientos 

días de multa." 

"ART.199.- Los estupefacientes, psicoliópicos y substancias empleadas 

en la comisión de los delitos a que se refiere este capitulo se pondrán a 

disposición de la Autoridad Sanitaria Federal, la que procederá de acuerdo con 

las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento licito o 	su 

destrucción. 

Tratándose de instrumentos y vehiculos utilizados para cometer los ilicitos 

considerados en este capitulo, asi como de objetos y productos de esos delitos 

cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en 

los Arliculos 40 y 41. 	Para ese fin, 	el Ministerio Público dispondrá del 

aseguramiento que corresponda durante la averiguación previa, o lo solicitará en 

el proceso y promoverá el decomiso o, en su caso, la suspensión y la privación 

de Derechos Agrarios ante las Autoridades Judiciales o las Agrarias, conforme 

a las normas aplicables." 2;  

Tomando en consideración los análisis anteriores, el termino más idóneo 

para identificar el valor protegido por el Derecho Penal será el de interés jurídico 

o valor puesto que la palabra "bien" en el campo del Derecho Penal debe 

	0.12.10.111.figiuji Mexico. 1991 aro. 193,191,195,196,197,198 y 199, Titulo Septimo, Cap. I 
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comprenderse como el interés o valor relevante que nuestra sociedad le da a un 

determinado tipo penal. 

Retomando el estudio antes mencionado se concluye que el tipo de penal 

que rige en el presente trabajo forma parte del Titulo Séptimo, relativos a los 

delitos contra la salud, Capitulo Primero, de la Producción, Tenencia, Tráfico, 

Proselaismo, y otros actos en materia de estupefacientes y pskotrópicos, del 

Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y en toda la 

República en materia de Fuero Federal; está dedicado a proteger éste tipo a 

aquéllas personas que adquieran, posean para su consumo personal, 

substancias o vegetales de los descritos en el artículo 193 del Código Penal 

para el Distrito Federal, o tienen el hábito ola necesidad de consumirlos, asi 

como aquéllos que por financiamiento de un tercero siembre, cuNive, o coseche 

plantas de cannabis o mariguana, siempre que en él concurran escasa 

instrucción o extrema necesidad económica, asi mismo aquéllos miembros de 

una asociación delictuosa que transporte cannabis o mariguana por una sola 

ocasión, siempre que la cantidad no exceda de cien gramos; también será a 

aquélla persona que siembre, cultive, coseche, manufacture, elabore, prepare, 

acondicione, transporte, posea, venda, compre, adquiera, enajene o trafique en 

cualquier forma, comercie o suministre gratuitamente, o prescriba vegetales o 

substancias de los comprendidos en cualquiera de las fracciones que enumera el 

Articulo 193 en cita, sin satisfacer los requisitos fijados por las normas a que se 

refiere el primer párrafo del propio articulo, también a aquéllos que ilegalmente 

introduzcan o saquen del pais vegetales o substancias comprendidas en 

cualquiera de las fracciones del articulo 193 del Codigo sustantivo de la materia 

citada en relación con los preceptos 245, 248, 322, 324, 327 y 328 del Código 

Sanitario. 
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Resumiendo, el Bien Jurídico que tutela el tipo penal en análisis lo será: 

La salud humana, que en éste caso viene a ser la salud del pueblo, por medio de 

la represión del uso, y en ocasiones exagerando del consumo de estupefacientes 

y psicotrópicos que hacen que la salud del sujeto pasivo vaya en menoscabo y 

perjuicio, en un momento dado, de la tranquilidad, armonía y paz de sus demás 

congéneres por cuanto a que la ley la protegen de los daños causados por la 

drogas, estupefacientes o psicotrópicos, que degeneran la raza humana, y en 

consecuencia produzcan la muerte letal del sujeto pasivo; por lo que se trata de 

impedir que tales drogas o substancias lleguen a manos de consumidores 

(sujetos pasivos), ya que el daño producido será cuando alguien en menoscabo 

de su salud, hace uso de las mismas. 

El daño va a consiste en suministrar ilícitamente la droga al vicioso 

(sujeto pasivo), por to que el legislador no solo pena la consumación última del 

año antes mencionado, sino que castiga todo acto que puede ser antecedente 

eficaz para tal propósito; cualquier acción preparatoria del daño y así reside 

prohibiendo los actos que concurren en el proceso necesario para la acción 

consumativa del daño como son: la elaboración técnica o cultivo de vegetales, o 

substancias que sirven para producir estupefacientes, su adquisición onerosa o 

gratuita, su posesión, su tráfico o su suministro. 

Por eso la verdad media del año al Bien Jurídico Protegido, es la cantidad 

y calidad de la droga material de las modalidades que se empleen; y la medida 

del daño potencial no la da el número de modalidades realizadas, ni el grado de 

avance de su consumación, pues en cualquier caso la magnitud del daño seria la 

Mi5Ma. 

46 



De tal manera que si un individuo interviene en diversas operaciones 

catalogadas como modalidades mediante acciones independientes realizadas en 

ocasiones distintas integrantes de un proceso tendiente a hacer llegar 

determinadas cantidades de ciertos y concretos estupefacientes a ruanos de 

quienes van a utilizarlos, en realidad está atacando con distintas conductas un 

sólo Sien Jurídico Tutelado como lo es la salud de los posibles destinatarios de 

la droga. 

2.1.2. Sujeto Activo y Sujeto Pasivo. 

Dentro del tipo penal existen dos sujetos, uno activo y otro pasivo. 

El activo es aquélla persona física que se encarga de caracterizar el 

contenido semántico de cada uno de los elementos particulares incluidos en el 

tipo penal; y el sujeto pasivo, será por lo tanto, la persona física o moral que 

viene a ser el titular del valor del interés juridico protegido puesto en peligro o 

lesionado, provocando el análisis del papel que juega en la conducta descrita en 

el tipo. 

En la doctrina existen varias concepciones sobre el sujeto activo, 

destacando las siguientes: 

Para Castellanos Tena, el sujeto activo es: *...el único ser capaz de 

voluntariedad, ya que es el único al que se le impone las infracciones 

penales...* 26  

26 riii~1~1~. OP• at p. 141 
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Mariano Jiménez Huerta, menciona: "...el sujeto activo es aquél que 

ejecuta el acto lipico..." 

Florian, citado por Jiménez Huerta, indica que: "...el sujeto activo es 

aquélla persona que la ley se refiere como a tal; establece que para obtener la 

noción del autor del delito, es preciso dirigir la mirada a la parle esencial del 

Código Penal..." 

Francisco Carrara, citado también por Jiménez Huerta, hace un estudio: 

"...el sujeto activo ejecuta el acto consumativo de la infracción, o sea, es aquél 

que ejecuta el acto material ... " 

Ranieri, conceptuali:a al sujeto activo corno: "...aquél que realiza su propia 

conducta, el modelo legal del delito.. " 

El sujeto activo, estudiado por el Maestro Celestino Porte Petit, indica: 

" es el elemento requerido por el tipo penal, pues no se concibe un delito 

debiéndose entender por sujeto activo el que interviene en la realización del delito 

como autor, coautor o cómplice..." 

,.„ 
• jünmujjusrla, Matijno. Op. Cit. p 61 

Florian citado por Ibidem p. 63 

Carrara, Francisco citado por Ibidern p. 438 

Canyalcouglos . Op. Cit p 261. 

Porte Pent Celestino argintanertll 	 jeu_priribo Ptual, Tono t. rt1 Porriia. 7a, mi. 

mé,co. 1982, I) 261. 
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Como se puede observar de los autores antes citados, indican que el 

sujeto activo es aquélla persona que se va a encargar de ejecutar un acto típico, 

o sea, es la persona que pone en peligro en un momento dado el valor o interés 

jurídico protegido por el tipo con su conducta, la cual es considerada como ilícita. 

El sujeto activo es por ende aquélla persona que va a intervenir en la 

realización del delito, ya sea como autor, coautor o cómplice. 

En apoyo a lo anterior, Pavón Vasconcetos dice: "...que el sujeto activo es 

aquélla persona que realiza la conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y 

punible, siendo autor material del delito, o bien participando en su comisión, 

contribuyendo a su ejecución en forma intelectual, al proponer, instigar o competir 

(autor intelectual) o simplemente auxiliando al autor citado a su realización 

conjuntamente con ella o después• de su consumación (cómplice y 

encubridor). 34  

Concepción que nuestra legislación adopta y queda plasmada en el 

Articulo 13 del Código Sustantivo en cha, en sus diversas fracciones; por lo 

tanto, se considera que para poder hacer un análisis del sujeto activo en cuanto 

al Articulo en cita es necesario establecer un concepto del sujeto activo primario, 

secundario, autor material, coautor, etc. 

Jiménez Huerta en su obra LA TIPICIDAD, cita a diversos autores, como 

Mezger, Francisco Cerrara, quienes consideran que el sujeto primario es: para 

TI pavón Vaacopeell Op. cit. p. 261. 
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Mezger, aquél que ejecuta el acto típico; para Francisco Carrara, es aquélla 

persona que ejecutó el acto confirmativo de la infracción. 

El tratadista mencionado sigue analizando que además de existir un 

sujeto activo primario, también se concibe otro que es secundario, el cual es 

aquél o aquéllos otros que participen en el designo criminoso o en otros actos, 

pero no en la consumación. 

Del concepto antes citado se deja entre ver la existencia también de un 

autor material, el cual de acuerdo al tratadista en cita indica que autor material 

es aquélla persona que materialmente realiza la conducta. 

Por lo que respecta a la coautoria, el mismo autor indica que consiste, 

cuando dos o más personas ejecutan un acto. 	:15  

Una pluralidad de personas que ejecuten conjuntamente la conducta 

descrita en el núcleo del tipo. 

El sujeto activo que directamente ejecuta el acto 'licito; en cuanto al autor 

intelectual que es otra de las formas en que participa en la comisión de un delito, 

es aquél que contribuye al proponer, instigar o compeler a otro para que ejecute 

un 'licito. 

15 Cit. llene V nema citados por antaingirta; 00, cit. 00.41.43 
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En cuanto a lo que toca al cómplice o encubridor, es aquélla persona que 

auxilia al autor material del delito a la consumación o realización del mismo. 

La persona que se va a encargar de auxiliar se le denomina como aquélla 

persona que participa en una empresa común de ese tipo, venga a ser sujeto del 

Derecho Penal y la cual ayuda al autor material, ya sea dando indicaciones, 

advertencias, suministros de ciertos informes en el lugar y tiempo del hecho 

ilícito. 

De tal forma que esto aparece comprendido en el Artículo 13 del Código 

sustantivo en cita que a la letra dice: 

"ART. 13.- Son responsables del delito: 

I. 	Los que acuerden o preparen su realización; 

II.- Los que lo realicen por sl; 

III.- Los que lo realicen conjuntamente; 

IV. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro; 

V.- Los que determinen intencionalmente a otro a comete 	do; 

VI.-Los que intencionalmente presten ayuda o auxilien a otro para su 

comisión; 

VII: Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en 

cumplimiento de una promesa anterior al delito; y 

VIII.-Los que intervengan con otros en su comisión aunque no conste 

quién de ellos produjo el resultado." 

500vio Nna1 oará el QIstr0o  FUltal 
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La primera fracción, así como la cuarta y quinta del artículo citado, 

se refieren al autor intelectual del delito que viene a ser todas aquéllas personas 

que por inducción, instigación o que compelen a otras ya sea porque utilizen la 

fuerza física o moral por autoridad a que se vea formada una persona a realizar 

algo que no quiera hacer, pero por una orden o miedo lo lleven a cabo. 

Al respeto la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona 

que: "...por personas que instigan a otra para cometer un delito que no es 

sancionable en nuestro sistema penal, en tanto que no se traduzca la ejecución 

material del delito en cualquiera de sus grados en éste último caso puede surgir 

la incriminación correspondiente conforme a las prevenciones del articulo 13 del 

Código Penal, pero cuando no se lesiona bien jurídico alguno, la instigación 

estéril en su resultado, no es sancionable y por ésta consideración es imposible 

hablar de autor intelectual que no se exterioriza materialmente... 	36 

Para que pueda ser autor intelectual del delito, de acuerdo con lo 

dispuesto con anterioridad, el sujeto activo debe materializar su idea, fa cual será 

ejecutada a través de otra persona que éste haya inducido, instigado o 

persuadido, de cualquier manera, ya sea que le haya prometido darle una 

cantidad de dinero u obligado física o moralmente a cometer el delito y, por lo 

tanto, la conducta del autor intelectual es Cambien sancionable; en cuanto a la 

segunda fracción del articulo en mención, establece el autor material del delito, 

así como también la fracción tercera del mismo ordenamiento en cita teniendo 

Tusa JutioDiudettc tal do 1.3 Honoiablú luDturtortotto 	, 	NornIttr Vol d1 S A D 1236 
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como persona o conjunto de personas que voluntariamente, conciente o 

cuiposamenle ejecute los actos productores del resultado. 

La fracción eruta, se refiere a loe cómplices, requiriendo como condición 

a éstos que tenga la intención de prestar el auxilio o cooperación, ya sea que su 

acción se previa o accesoria, y sabiendo de que con ello va ayudar a la 

ejecución del delito. 

En cuanto se refiere al auxilio o cooperación que presté el cómplice al 

autor material, ésta puede ser de cualquier especie, es decir puede ser morales 

o materiales, 

La fracción séptima, est como la fracción octava del ordenamiento penal 

en alusión, se refiere a la coparticipación en el delito, esto es, y como lo 

considera el Maestro Jiménez de Asúa: 	coparticipación es una actividad 

anterior al delito, en la que es probable que se haya amparado al autor, que sin 

esa esperanza de la facilidad en la fuga...° 	37 

Haciindo una clara dhrenciación entre el participe de un delito, el 

cómplice y encubridor; ya que cuando existe un acuerdo entre éste y el autor 

material, se da la complicidad; como se observa en la fracción octava. 

Existe complicidad cuando varios individuos intervienen en la comisión de 

un hecho delictuoso, llevando a cabo la realización del mismo aún cuando no se 

establece quién de todos los que intervinieron fué el que produjo el resultado. 

Jrmándi de Astia, Fianosco Sztazat= T E•d P011(1b. 	Mbico, 1.183 DM 247 
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El encubridor por lo tanto, será aguda persona que no tiene nexo causal 

con el autor material, sino con la conducta de éste, la cual es posterior a la 

ejecución del delito. 

Al respecto la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica que la 

participación delictuosa o concurso de agentes en el delito 	presupone: 

acuerdo entre los que participen en la realización de la acción Ilpica, de tal 

manera que, existe entre ellos no sólo en lazo psiquico de una común intención, 

sino además el carácter condicional que en la relación causal se requiere para 

producción del resuNado; por ende, corresponde no solo a los autores 

(intelectuales y materiales), sino además a los cómplices, encubridores (forma 

de participación también recogida en los Códigos Mexicanos), puesto que las 

sumas de sus actividades concientes dirigidas a un fin, han producido el 

resuNado, aún cuando los primeros ejecuten la acción fundamental y los 

segundos la asesoria. Con carácter excepcional los Códigos con referencia a los 

delitos de lesiones y homicidio una regla especial de punición. Para aquéllos 

casos en que se ignora quienes infringieron la lesión, pero su operancia supone 

imposibilidad de determinar el previo acuerdo en la actividad delictuosa...° 

nr 
Tesis runsperdenciai proveniente de la lu Sale de la 11 Suprema Corle de  Justicia de la Nación, Amparo Directo, s d 

7172M 
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De lo contrario operarían las regles generales de participación (por tanto 

la fracción séptima establece N figure de cómplicided, ya que ayudar al autor 

material del dello una vez que ye ejecutó él mismo cumpliendo sol con una 

promesa que el primero hizo antes de cometer el delito, por lo cual se dice que 

no está en nexo causal con él, sino con su conducta, siendo esta previa, por lo 

cual se precisa la conducta de la complicidad). 

De lo anterior se desprende que existen cuatro figures o formas 

autónomas que pueden participar en la comisión de un lllclio penal, ya sea en 

forma individual, conjunte y de acuerdo a la definición dada por Pavón 

Vesconcelos, sobre sujeto activo y como ya se describió con antelación, parece 

que es la más correcta e idónea, por lo tenlo, el sujeto activo es toda persona 

física capaz de comprender el contenido del núcleo del tipo penal y por su hacer 

u omisión, puede poner en peligro o lesionar el valor o interés jurídico protegido 

por la ley penal. 

Por lo cual y de acuerdo a lo aludido con antelación, se considera que el 

sujeto activo viene a constituir toda aquélla persona Fiske, que realiza una 

conducla o un hecho Ilpico, anlijuridlco, culpable y punible; el sujeto activo es el 

único que tiene la posibilidad de concretizar el contenido semántico de loe 

elementos incluidos en una norma penal. 

Cuando se dice que debe ser una persona física, nos estamos refiriendo 

al ser humano, y no a los animales y a la sociedad, el Estado o las personas 

morales, puesto que éstos últimos carecen de la posibilidad de concretizar el 

contenido semántico de un tipo penal, ni el dolo, nl la culpa, nl el hacer u omitir 

son concretizables para ellos, aún cuando éstas presenten características de 
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inteligencia y voluntad a través de sus órganos representativos constituidos por 

personas Micas y si éstas personas componentes de los representantes 

cometen un acto ilícito habré un conjunto de responsabilidades individuales, pero 

no una responsabilidad para la persona moral o para la sociedad o el Estado. 

Lo anterior se puede apoyar en lo que dice Antonio de P. Moreno 

al considerar que el sujeto activo es el único de reunir las cualidades de 

inteligencia que lo hace susceptible y ser culpable de sus actos, y por lo tanto las 

personas morales tienen estas cualidades a través de sus órganos 

representativos, constituidos por personas tísicas. 

De acuerdo con este último habrá un conjunto de responsabilidades 

indMdualidades cuando los participes en la comisión de un hecho ikito sean 

integrantes representantes de las personas morales descartandose la posibilidad 

de una responsabilidad penal de una persona moral, de la sociedad o el Estado. 

Todo sujeto activo debe tener una calidad y ésta debe ser especifica, lo 

cual consistirá en aquella caraclerisitica determinante que se exije al tipo penal, 

lo cual es limitada para el autor material siendo esto último a quién se dirige el 

deber jurídico, 

Por esto se debe comprender el contenido normativo del tipo penal, que 

por ende sera la prohibición o mandato categórico contenidos en el tipo penal 

»CIL Pubis Vesconcelos. 00 CII. 121. 
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siendo necesario que cada tipo cuente con una prohibición expresa del deber de 

Mar el resultado, o bien cuente con una disposición general que lo haga. 

Existen tipos penales que requieren de una pluralidad en el sujeto activo, 

esto es, que la pluralidad de personas físicas deben ser las necesarias y 

suficientes para ser factible de la lesión del bien juridico tutelado por la Ley, pero 

en otros tipos penales no se exige la pluralidad en el autor material, ya que se va 

a concretizar en una persona física, el contenido semántico del tipo penal aunque 

pueden presentarse varios en un caso concreto. 

Concluyendo se pueden decir que existen tipos penales en lo que se exije 

una autoria material múltiple y existirán tipos en los cuales no se requiere de una 

pluralidad en autoria material para ser posible que el bien juridico protegido se 

lesione o se ponga en peligro. 

En cuanto a nuestro delito en estudio, el sujeto activo es toda persona 

tísica que tiene un deber juridico de impedir el daño a la salud humana respecto 

de los sujetos a que se refiere la Ley en cuanto a la calidad especifica del sujeto 

activo se alude unicamente a cualquier persona, no importa la línea de 

parentesco que los una, en cuanto a que si se puede dar una pluralidad en la 

autoria material; el tipo penal en estudio requiere también de una pluralidad de 

personas físicas que sean necesarias para ser factible la lesión del valor o 

interés jurídico tutelado, ya que se requieren de varias personas que concreticen 

el núcleo del tipo, siendo por lo tanto considerado el sujeto activo, en ese tipo en 

comento como plurisubjetivo. 
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Por lo que refiere al sujeto activo y conforme al andels que se hizo del 

edículo 13 del Código en cita y tocante al lipo penal motivo de estudio, cabe 

decir que todas las fracciones de dicho Articulo son aplicables al sujeto activo de 

este tipo penal, ya que se admite en este la autorta intelectual por ser la 

obligación que contempla el presente tipo penal en estudio permanente e 

impuesto por la ley, lo que también se admile es la pluralidad de sujetos activos, 

ya que no sólo basta con el autor material del delito el cual voluntaria y 

concientemente ejectua los actos directamente productores del resultado, sino 

que se requiere de una serie de agentes que llevará a cabo o concretizen el 

núcleo del tipo penal, motivo de estudio. 

En lo concerniente al cómplice o encubridor, formas de la responsabilidad 

penal en el sujeto activo, sí son posibles de ser aplicables al sujeto activo del 

tipo penal en cita, ya que por lo regular siempre el sujeto autor material del delito 

también asilo concibe, prepare, realice, o ejecute la comisión del mismo y no el 

solo, sino que se requiere la ayuda de otra u otras personas, por lo que también 

cabe señalar que este último no puede ser monosubjelivo, sino plurisubjelivo, por 

lo que éstas figuras si son aplicables al mismo, siendo únicamente la que 

configura la del autor material y la prurisubjelikAdad de los sujetos activos. 

Asimismo, y por ende también se puede configurar la tentativa, y éste es 

punible, cuando se ejecuten hechos encaminados directa o inmediatamente a la 

realización de un delito, si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad 

del sujeto activo, conduelas marcadas en la primera parte de la fracción 

segunda y por ende es constitutivo de un delito en grado de tentativa y por tanto, 

se puede aplicar a la primera parte de la fracción segunda del articulo 197 del 

Código Penal en cita; la fórmula del artículo 12 del Código sustantivo en 

58 



mención, ya que el mismo precepto del artículo 13 del Código adjetivo en 

comento, lo enmarca, cuando indica: "...a los hechos tendientes a...", no 

cabe la menor duda que se refiere a la tentativa, ya que al no consumarse el 

delito, quedándose la conducta inicial interrumpida en la fase de la tentativa, por 

lo que no es posible ni factible hablar de una autoría, la complicidad o 

encubrimiento, formas éstas de la responsabilidad del sujeto activo, en la 

comisión de un ilícito. 

El Inter CrImInle, como es sabido comprende desde que se concibe el 

delito hasta la consumación del mismo, y por tanto, resulta inconcluso invocar 

cualquiera de las fracciones que enmarca el Articulo trece del Código sustantivo 

antes mencionado. 

En el libro segundo del Código Penal citado, al establecer diversos delitos 

en los cuales se protege un valor o bien protegido, señala no solamente a quien 

conjuga el verbo que tipifica la acción del sujeto activo, sino a aquél sobre quién 

va a recaer la misma. 

El sujeto pasivo es la persona que directa o indirectamente reciente el 

darlo o perjuicio que causa el sujeto activo por su conducta. 

Existen varias concepciones que tratan de establecer el término concreto 

exacto del titular del valor del interés jurídico lesionado o puesto en peligro por el 

sujeto activo y al respecto son las siguientes: 
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Por sujeto pasivo debe entenderse de acuerdo a Castellanos Tena, como: 

"...aquél titular del derecho violado y jurídicamente protegido por la norma 

penal. ..° 4c.  

	

Pavón Vasconcetos, indica que el sujeto pasivo es: 	titular del 

derecho o interés lesionado puesto en peligro por el delito..." 
	41 

Guillermo Colin Sánchez, menciona que el sujeto pasivo es: "...el titular del 

bien jurídicamente lesionado o puesto en peligro descrito en el tipo penal, 

algunos requieren de determinadas características para la integración del sujeto 

pasivo " 

Sujeto pasivo es de acuerdo a Guillermo Cabanellas: "...la víctima del 

mismo que en su persona, derechos y bienes o en los de los suyos ha aparecido 

una ofensa penada en la ley y punible por el sujeto activo; aunque se personalice 

siempre el sujeto pasivo del delito, en ciertos delitos, no hace sino 

trasladarse a la colectividad en algunos de sus grados, como la Sociedad, el 

Estado, etc. " 

Olgatup4  Tuna.  Op. CP. p. 161. 

e¿yptyVoconceloy.  Op. Clt pp. 146 y 147 

f, 
Colín Sancha/. Guillermo..Qprygbiligicalto át  Procedimiento. Penalti,  Ea. Portúa. 3' ed.. /Maco 1974. p. 

192. 

I 	06411411as. Guillermo. Qjscionatlo di 124relliellat,  Tomo IV E d Edítala S.K.1 9' ed., Buenos Aires 1976. 

P 167. 
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De acuerdo a la Enciclopedia Jurídica Omeba, el sujeto pasivo es: "...el 

titular del derecho o interés lesionado o puesto en peligro y sobre quién se 

ejercitó la actividad reprimida..." 44  

La mayoría de los traladistas citados, concuerdan que el sujeto pasivo en 

la persona física, moral, jurídica, el Estado y la sociedad en general, los cuales 

resienten de una manera propia, directa e indirecta, la lesión o la puesta en 

peligro o del valor del interés jurídico protegido por una norma penal, en la 

práctica, el sujeto pasivo del delito y el ofendido sean las mismas personas, ya 

que como se manifiesta con antelación, el sujeto pasivo lo puede ser cualquier 

persona física o moral o jurídica, ya sea el Estado o la sociedad en general, 

quienes van a resentir la lesión jurídica en aquellos aspectos protegidos en el 

tipo penal; cuando se refiere a la persona física como titular del bien jurídico 

lesionado, se dice que es el hombre, cualquiera que sea su condición jurídica 

durante su vida, el Estado puede ser sujeto pasivo de las infracciones cometidas 

en su seguridad inferior y exterior, cuando un grupo de personas físicas son las 

titulares del valor protegido con las normas de que pueden ser, cuando las 

infracciones son en contra de su honor o de su patrimonio, esto es en el caso de 

las personas morales, y por lo que respecta a la sociedad en general es 

considerada sujeto pasivo de la comisión de un ilícito penal es porque han 

atentado contra su seguridad, ya sea una persona o un grupo de personas, en 

este caso se puede mencionar a un grupo de narcotraficantes que atentan contra 

la seguridad, la paz, y la tranquilidad de la sociedad, 

44  LukagigajdraSimija, E d. Ofiskli, Tomo XXV. Buenos Airee 1977. p.167. 
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En lodo delito debe existir un sujeto pasivo, sin olvidar que no será un 

delito sobre si mismo, porque no es admisible un desdoblamiento de la 

personalidad humana de modo que ésta pueda considerarse en un mismo 

tiempo, desde cierto punto de vista como sujeto activo y desde otro como sujeto 

pasivo Gel mismo, y cuando la conducta del sujeto recae sobre si mismo no viene 

a ser sujeto pasivo, sino objeto material del hecho delictuoso. 

Se puede observar que en la comisión de un ilícito penal puede existir una 

pluralización de sujetos pasivos, esto es, un constante estado de administración 

que se haya presente en lodo delito, por cuanto todo delito es la violación de un 

interés público estatal, en cuanto al sujeto pasivo eventual, es el titular del interés 

compuesto violado por la infracción y que se toma especialmente en 

consideración como motivo del caso de consentimiento, del derechohabiente, de 

la querella y de la acción civil, que puede hacerse valer en el curso del 

procedimiento penal. 

De lo anterior se observa y se desprende, que el término fundamental es 

la víctima y el tercero perjudicado; el primero lo será la persona física que 

directamente va a recibir la lesión o la puesta en peligro del Bien Jurídico 

Protegido por la ley penal; en cuanto al segundo, será víctima aquella persona 

que por razones sentimentales o de dependencia económica con el ofendido 

resulte afectada indirectamente con la ejecución del hecho ilícito; y por lo que 

hace al tercero perjudicado lo es la sociedad. 

Para concluir respecto al sujeto pasivo, se dirá que es el titular del bien 

jurídico protegido por el tipo penal singularizándose la ofensa al Estado, 

sociedad, a las personas morales o jurídicas, por ende se desprende la 
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existencia de dos sujetos pasivos o de varios y que pueden ser una colectividad 

a la que se le esté dallando con la producción, tenencia, posesión y tráfico de 

drogas. 

Algunos tipos penales como en éste caso se refiere a diferentes 

características, para que la integración del sujeto pasivo, como es la calidad 

específica, así como la pluralidad especifica. 

La calidad especifica debe entenderse el punto de características 

limitadas para el sujeto pasivo en función de la naturaleza del valor protegido, si 

el tipo penal señala esta actividad, puede ser sujeto pasivo y la pluralidad 

específica consiste como se estableció con el sujeto activo, es un número 

determinado de personas físicas a las cuales se les lesiona, o al menos se le 

pone en peligro el interés jurídico protegido en el tipo penal, por ende existirán 

tipos penales en los cuales se requiera de la existencia de una pluralidad de 

personas para la integración de un sujeto pasivo y en ocasiones, el mismo tipo 

asilo exige, tal como es el caso del tipo motivo de estudio. 

2. 1.3 Elementos del Tipo. 

El tipo penal se presenta de una ordinaria descripción, como una conducta 

y en otras ocasiones el tipo además del efecto, describe el resultado material de 

la acción material, la comisión especifica, las modalidades de la propia acción 

nos hace referencia de diferentes estados de ánimo o tendencia del sujeto, el fin 

de la descripción que en su forma pura o compleja viene a ser el contenido 

normativo del tipo, por lo tanto, será la prohibición o mandato categórico que 
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expresa el deber de evitar el resultado protegiendo aquéllo que provocó su 

existencia que se llama Bien Jurídico Protegido. 

El bien Jurídico protegido da base al tipo delictivo por interés o valor de la 

vida social que especificamente ha de proteger la existencia del valor mediante 

la protección enérgica que implica la pena. 

Por ello el tipo penal se determina por encima del interés jurídico, ya que 

éste esta destinado a resguardar un valor identificado y de chi analizar la 

impodancia en forma significativa al tipo penal. 

El tipo penal contenido como se ha visto, de descripción, que en 

Ocasiones se ve acompañado de circunstancias que debe Contener la conducta 

desplegada, suele desmembraree en elementos conocidos como: 

2.1.3.1 Elemento Objetivo. 

2.1.3.2 Elemento Subjetivo. 

2.1.3.3 Elemento Normativo. 

De los cuales se debe considerar como elemento esencial de todo tipo el 

primeramente de los mencionados (objetivo), y los dos últimos eventuales de 

éste. 

Para hablar de los elementos del tipo, primeramente se debe definir a 

cada uno de ellos para así poder poder entrar en estudio del delito que 

establecen los Articulos 193, 194, 196, 196, 197, 198 y 199 del Código Penal. 
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2.1.3.1 Elemento Objetivo. 

Pavón Vasconcelos, define al elemento objetivo como: "...aquéllos 

elementos de ser susceptibles,. apreciados por el simple conocimiento y cuya 

función es describir la conducta o hecho que puede ser materia de imputación o 

responsabilidad penal,.." 45  

García Villatobos Ignacio menciona que el elemento objetivo es: "...la 

descripción del acto o hecho antisocial penalmente valorado como tal, en su 

aspecto objetivo externo..." 48  

El Maestro Porte Petit nos cita a Edmundo Mezger, quién concibe al 

elemento objetivo como: "...aquéllos estados externos susceptibles de ser 

determinados especial y temporalmente perceptibles por los sentidos (objetivos), 

fijados en la Ley en forma descriptiva..." 	41  

Los tratadistas concuerdan que el elemento objetivo del tipo es aquél que 

puede ser apreciado por el conocimiento de los sentidos siendo, por lo tanto, el 

núcleo del tipo el cual se determina siempre porque es utilizado un verbo 

principal y en ocasiones se expresa por medio de un sustantivo, la función 

principal del elemento objetivo es la de describir la conducta o el hecho en un 

momento dado puede constituir un ¡licito penal. 

" ~Miga op. cit. p. 265 . 

46 
GMCIII VIllotolos Modo por 511~. Op. CIL p. 241. 

47 Mose«, Edmundo citado pot poda Pettt. gottoltoq.  Op. Clt, pp. 431 y 432. 
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El tipo delictivo materia de este estudio, contiene un elemento objetivo que 

consiste en: al que siembre, cultive, coseche, manufacture, fabrique, elabore, 

prepare, acondicione, posea, transporte, venda, compre o enajene, y que en 

cualquier forma comercie, suministre aún gratuitamente o prescriba substancias 

o vegetales, comprendidos en cualquiera de las farcciones mencionadas del 

articulo 193 del Código Penal, sin satisfacer los requisitos fijados por la Ley al 

respecto. 

2.1.3.2 Elemento Subjetivo. 

Esta contenido frecuentemente en el elemento objetivo, por lo que esta 

requerido al motivo y fin de la conducta descrita, denominándoseles como 

elementos subjetivos del injusto. Algunos tratadistas definen este elemento de la 

siguiente manera: 

Jiménez Huerta comenta que: '...ocurre muchas veces que el legislador 

tipifica un qué hacer delictuoso caracterizándolo como un concepto preferencial 

al coeficiente psicológico del sujeto activo a fin de establecer la esencia misma 

de su proceder punible y con ello evitar equívocos en la interpretación de esa 

conducta cuando tiene una acumulación punible...' 

Los elementos subjetivos se encuentran situados en el mismo del sujeto 

activo de la acción delictuosa, esto es, la intención o la determinada finalidad que 

tiene el sujeto activo de su conducta ilicita encuadre en un tipo penal 

determinado. 

" ~ata OP• Cit pp. 31141. 
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Para Castellanos Tena, el elemento subjetivo es "...el estado anlmico del 

sujeto..." 49  

Jiménez Huerta, cita en su obra La TIplcIdad a Wensel y Jiménez de 

Asúa. Para el primero, el elemento subjetivo: "...se encuentra dentro del delito 

doloso, bajo el nombre de momentos Ilpicos subjetivos de la acción 

Por su parte Jiménez de Asúa, comenta que: "...se deben de entender 

como elementos de culpabilidad existiendo varias clases de elementos subjetivos 

y que son: 

I.- Los que se refieren a la culpabilidad y que conforman• la 

diferencia entre dolo y culpa; 

Los que se relacionan con la culpabilidad y caen en lo 

antijurídico; 

III.- Los que integran la estructura del tipo con un sentido de 

finalidad conformado de tal manera a aquéllos delitos de designio, llamados 

delitos de tendencia interna trascendente ejemplificados con el término, 

tendientes o dirigidos a, en otras ocasiones expresan un móvil y sirven para 

graduar las circunstancias agravación y atenuación; 

IV.- Los que se vinculen directament 	e con la antijuridicidad... " 93  

49  áu1C4I18nos  Thu,  Op. Cit. p. 74. 

VVEMEI ,knehei 	 rt.• 	1 lj 
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Por nuestra parte nos adherimos a la teoría de Jiménez de Asúa, quién 

establece el deslinde de los elementos subjetivos, separándolos y 

diferenciándolos del dolo, la culpa y la antijuricidad; se revela además la 

existencia del tipo para comprobar la culpabilidad, el propósito, la finalidad y 

haciéndo clara la vinculación de los elementos subjetivos a la antijuridicidad 

(proponiéndose un interés, un propósito de causar un perjuicio para fines propios 

o ajenos). 

Los elementos subjetivos se encuentran en el ánimo de la gente o sujeto 

activo del delito, como dice Jiménez de Asúa y estos elementos son como los 

elementos de la culpabilidad pero con sus características propias. 

En cuanto al objeto de estudio, el elemento subjetivo es el ánimo de: 

sembrar, cultivar, cosechar, manufacturar, fabricar, elaborar, acondicionar, 

poseer, transportar, vender, comprar, adquirir, enajenar o traficar en cualquiera 

de las formas de suministrar, comercializar, aún gratuitamente u onerosamente, 

o prescribir vegetales o substancias de las comprendidas en cualquiera de las 

fracciones del artículo 193 del Código Penal en cita, considerando set, este tipo 

como delito doloso. 
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2,1.3.3. Elemento Normativo, 

Es conceptuado en diversas formas, Jiménez Huerta cita en su obra a 

Marx Emes! Meyer, Edmundo Mezger y Faustino Balbet, los cuales definen al 

elemento normativo del tipo en la siguiente forma: 

Para Ernest Meyer es considerado el elemento normativo como: "..,las 

partes esenciales de un resultado típico, que sólo .tiene importancia de un valor 

determinado..." 

Edmundo Mezger, indica que el elemento normativo es: ".,.el injusto tipíco 

que necesita una valoración previa de la situación táctica para que se 

determinen..." 52  

Faustino Balbet, menciona que: "...los elementos normativos, son aquéllas 

circunstancias del hecho, que si bien requieren de una valor de prueba para las 

partes, nunca imponen al Juez un proceso de valorización..." 

El Maestro Castellanos Tena, considera al elemento normativo como: 

"...frases usadas por el legislador, teniendo un significado de tal forma que 

reuieren ser valorados cultural y jurldicarnente..." 
	4 

Meyer. Emes< citado por jtang~A. Op. Cit. pp. 24.31.  

Merger, E dínundo citado por Minn. pp. 21.31 

Baidet, Faustino citado por ibideni. pp. 24-31 

Cagellano8  Tenp. Op. Cit. p. 168. 
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De lo anterior se puede considerar y señalar que tos elementos 

normativos del tipo son agregados con relación a la conducta que valora el 

legislador a contemplar por medio de circunstancias y frases o valores éticos, 

lógicos y normativos, que permiten dar significación a la conducta del sujeto 

activo y que desde luego su escala valorativa reside en la cultura o en el campo 

juddico. 

El tipo penal motivo de estudio, contiene un elemento normativo que se 

hace extensivo para los dos presupuestos que integran este tipo, consistiendo 

este elemento normativo en: la obligación que tiene el ciudadano de no 

proporcionar ninguna substancia o psicotrópico que establece el Artículo 193, ni 

tampoco prescribir vegetales o substancias que en un momento dado daña la 

salud humana, y en consecuencia, la muerte letal del sujeto pasivo. 

2. 2. Medios ComIsIvos. 

Para hablar de los medios comisivos que intervienen en un delito, se debe 

establecer en primer lugar el concepto de lo que se entiende por medio comisivo, 

y asé se tiene que son: 

Mariano Jiménez Huerta, los va a considerar como: "...aquéllos 

instrumentos o actividades distintas de la conducta humana empleados para 

realizar y producir un resultado allpico..." 	55  

55 	
01). CH. p. 111. 
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Esto es, todo aquello de lo que se vale el hombre para alcanzar su 

próposito delictuoso. 

La Ley habla de los siguientes medios de comisión: 

1.- La violencia. 

A) Fisica. 

a) Medios materiales 

8) Moral. 

2.- Engaño, 

3.- Fortivtdad. 

En todos los casos en que exista violencia fisica o moral, se presume la 

existencia del sujeto pasivo a la ejecución material de la conducta desplegada del 

sujeto activo y tipificada en el Código Penal en cita, o como dice Francisco 

Carrara, que debe ser una resistencia seria y constante, esto es, una oposición 

a la realización del delito, ya que la resistencia debe permanecer durante todo el 

tiempo hasta que se dé por vencido el sujeto pasivo, por el sujeto activo a través 

de la violencia. 56  

En cuanto a los medios materiales, la ley menciona que son aquéllos 

medios comisivos que cuando el cuerpo del sujeto no entra en movimiento 

corporal, es decir, cuando no se valga de su propia anatomía, ni de la utilización 

de cuerpos inanimados o animados, pero no humanos y que vienen a ser los 

56 Cfr. Curara Francisco citado por aljatjaalligina. Op. Cit. pp. 68.76. 
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instrumentos, en este caso la violencia moral esta caracterizada principalmente 

por la palabra, la cual desempeña un papel determinante. 

Por lo que refiere a la violencia moral, esto es la puesta en peligro, siendo 

la coacción psicológica que se ejerce sobre el sujeto pasivo para vencer su 

oposición a la realización del delito, por lo general se traducen en amenazas de 

carácter condicionado, es decir, en el anuncio de un mal que se efectuará en 

caso de que el sujeto pasivo no cumpla una determinada condición. 

La Ley también menciona al engaño y la fortividad como medios de 

comisión del delito, siendo este último medio que el derecho ha reconocido como 

forma antijuridica de quebrantar una oposición ajena. El engaño debe constituir 

una lesión al valor o interés jurldico protegido. 

Por fortividad debe entenderse, la conducta que se realiza oculta, sigilosa 

o secretamente. 57  

De ahi, que exista la dificultad para acreditar procesalmente ése medio 

comisivo. 

En cuanto al tipo motivo de estudio, existen los medios comisivos, ya que 

el sujeto activo se vale de instrumentos, actividades diversas de la conducta 

desplegada, empleados para realizar su propósito que es el de lesionar o poner 

en peligro el valor o interés jurídico protegido del sujeto pasivo. 

57  gjgrjotiado dididicq. E d. Porrúa. Médico 1979. p. 179. 
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2. 3 Clasificación del Tipo Penal. 

Existe una diversidad de clasificaciones en orden al tipo, la mayoría de las 

mismas provienen de la estructura del mismo tipo; esto es, se clasifican en base 

de alguno de sus elementos o bien con apoyo en el conjunto total de ellos. 

La clasificación que se propone y que se considera es la más correcta e 

idónea, por lo cual me adhiero a ella, y que es la siguiente: 

A) En torno a su ordenación metodológica. 

B) En torno al alcance y sentido de la tutela penal. 

C) En torno a la unidad o pluralidad de bienes tutelados. 

A) En torno a su ordenación metodológica.- Los tipos delictivos aparecen 

ordenados en la parte especial del Código Penal del Distrito Federal, en materia 

del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal; de 

acuerdo a la naturaleza del bien jurídico tutelado, siendo por lo tanto ésta última 

la que sirve de Identidad, o sea, de titulo o rúbrica en cada grupo. 

Surgen así distintas especies delictivas que van a formar un grupo de 

familias, las cuales, las entramos contenidas en diversos Códigos Jurídico 

Penales, bajo los siguientes títulos: Delitos contra el honor; Delitos contra la vida 

e integridad corporal; Delitos contra el patrimonio; etc. 
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La simple observación de los tipos de delito recogidos en un mismo título, 

aún cuando es genérico, se concibe como específico y concreto de acuerdo a lo 

anterior, sobre la estructura externa de los tipos, estos pueden dividirse en: 

a) Básicos. 

Es aquél en que cualquier Lesión del bien jurídico, basta por si sola para 

integrar un delito. 

b) Especiales. 

Tutelan el bien jurídico ya protegido por el tipo básico, anteriormente 

descrito, pero con especial relación de concretas peculiaridades o determinadas 

circunstancias que aumentan o disminuyen la intensidad antijurídica de la 

conducta tipificada. 

Estos a su vez se subdividen en : 

1. Agravado. 

Es considerado agravado, porque de acuerdo a la calidad específica del 

sujeto activo (requisito indispensable para la integración del tipo se le va a 

sancionar severamente). 

2. Privilegiado. 

Porque puede resultar o no, un delito de mayor entidad, siendo 

sancionado en forma menos enérgica que el agravado. 
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3. Complementado. 

Estos tipos se integran con el fundamental y una circunstancia o 

peculiaridad distinta; excluyendo la aplicación del tipo básico, además de que 

presupone la presencia de éste último a la que agrega como aditamento a la 

norma que contiene la suplementaria circunstancia o peculiaridad. 

Este grupo también se subdivide en: 

3. a Agravado. 

En donde la conducta del sujeto activo, se le va a sanci 	onar más. 

3. b Privilegiado. 

En donde la conducta del sujeto activo, de acuerdo a las circunstancias y 

peculiaridades de la norma se le va a sancionar benévolamente, es decir . menos 

enérgico que la sanción que se impone al básico. 

B) En torno al alcance y sentido de la tutela penal. El legislador loma en 

consideración además de las conducta productora del daño en el bien jurídico, 

objeto de la tutela penal, aquéllas conductas que implican la probabilidad de que 

los bienes protegidos pueden ser dañados, toda vez que la común experiencia y 

los conocimientol de la vida práctica revelan en forma evidente la existencia de 

conductas ajenas al principio de un resultado dañoso. 

De aqui se refiere que, el concepto de peligro para un determinado bien 

jurídico tutelado, juega un papel importante en la creación de los tipos penales, 
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puesto que, el legislador debe buscar la máxima protección a determinados 

intereses jurídicos a configurar tipos delictivos con conductas que en su ejercicio 

llevan latentes un peligro de daño. 

La tutela penal en los tipos delictivos, se otorga a los bienes juridicos, por 

lo que tiene un doble alcance y significado; unas veces, el tipo penal tutela el 

valor frente al daño, consistente en su destrucción o disminución; en otras el tipo, 

protege especialmente el bien jurídico del peligro que pueda amenazarla. 

Según la tutela recogida en el tipo, tenga una u otra significación. 

Los tipos penales se dividen en: 

a) Tipos de daños.' 

Son todos aquéllos que destruyen el bien jurídico tutelado, causando un 

daño directo y efectivo a éstos.' 

b) Tipos de peligro.' 

Es de peligro porque encarna una amenaza contra éste mismo bien 

jurídico. Situación en que se colocan los bienes juridicos derivándose la 

posibilidad de causación de un daño, tal es el caso del tipo de estudio.' 
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Este último s e subdivide en: 

b. 1 De peligro Abstracto.' 

Es un peligro presumido por el legislador, basta que se den los elementos 

del tipo para que presuma irresistible.' 

b.2 De peligro Concreto." 

Es un peligro real, efectivo que es necesario demotrar. 

El tipo penal puede excepcionalmente proteger conjuntamente un mismo 

bien jurídico del daño que le destruye o disminuye, y del peligro que le amenaza. 

Debe tomarse en cuenta el instante en que segun la descripción del tipo 

penal, la conducta se perfecciona, para poder distinguir entre un delito de daño 

y otro de peligro. 

La mayoria de las especies delictivas contenidas en el Código Penal en 

cita, son de daño, puesto que, su descripción gira en torno a la efectiva lesión 

al bien juridico tutelado. 

El legislador de acuerdo con el propósito de reforzar la protección 

juridica, se ha distinguido frecuentemente por la politica criminal a crear 

Cfr.Paitellanop Titta. Op. Cit. pp. 168.172 

• Ibídem. pp. 168172'  
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trascendencia para la vida de relación o su sensibilidad puesta en relieve, por la 

potencial intensidad o extensibilidad lesiva de los medios que pueden atacarlos, 

hace necesario o conveniente protegerlos especificamente frente a éstos riesgos 

o amenazas. 

Los tipos de peligro también se subdividen en: 

1° Individuales. 

Son aquellos tipos en los que el peligro amenaza únicamente a la persona 

contra la que se dirige la conducta típica o pluralidad de personas bien 

determinadas en el tipo. 

2' Común. 

En donde el circulo de la persona o cosas amenazadas no esta limitado 

individualmente, pues la conducta típica, es susceptible de afectar a una 

generalidad indeterminada de personas. 

C) En torno a la unidad o pluralidad de bienes tutelados. 

En algunos tipos penales, no a uno ni a dos, sino a más bienes jurídicos, 

como son los delitos simples, que son aquéllos en los cuales la lesión al bien 

jurídico es única y los complejos, son aquéllos en los cuales la figura jurídica 

consta de la unificación de los delitos, cuya función da nacimiento a una figura 

delictiva nueva, superior en gravedad a las que la componen, tomadas 

aisladamente, pero sin que éste último sea con el concurso de delitos, ya que 

éste, la conducta del sujeto activo puede equipar, no sólo un delito, sino una 
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éste, la conducta del sujeto activo puede equipar, no sólo un delito, sino una 

serie de infracciones en forma separada, al respecto Castellanos Tena, 

manifiesta que el delito complejo, la ley crea el compuesto como delito único, 

pero en el tipo intervienen dos o más delitos que pueden figurar por separado, y 

en el concurso, las infracciones no existen como una sola, sino separadamente, 

pero es un mismo sujeto quien las ejecuta 

Castellanos Tena, considera que "el tipo penal, debe clasificarse de 

acuerdo a su composición en: 

A) Normales. 

Que se limitan a hacer una descripción objetiva. 

E3) Anormales. 

Además de los factores objetivos, contienen elementos subjetivos y 

normativos," SCI  

Concluyendo lo anterior, el tipo penal motivo de este estudio, se clasifica 

de acuerdo a la siguiente forma: 

ESTA Tf,S1S NO DEBE 

Cfr. 'Piden p 68. 

	 1111 	k 1 	billiarECA 

r,r1 Cfr. Ibidenl. p 6840 
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Fuero Común y para toda la República en meterla del Fuero Federal, en sus 

artículos 194, 195, 196, 197, 198, y 199 en relación al articulo 193 del Código 

Penal el cual esta Inmerso en el kbro segundo, Titulo Décimo Noveno, relativo a 

los delitos contra la vida y la salud. 

Siguiendo con la clasificación de este tipo en estudio, es considerado 

como un tipo anormal, porque contiene un elemento normativo al cual ya se hizo 

referencia en lineas anteriores, desde el punto de vista de su ordenación 

metodológica, es un tipo autónomo y básico fundamental, puesto que éste tipo 

no se concesiona ni deriva su existencia de otros tipos penales, es además un 

tipo agravado, porque en donde la conducta del sujeto activo se le va a 

sancionar más, debido a las circunstancias en que rodean a la misma conducta. 

Se puede considerar también como un tipo de daño, porque destruye el 

bien jurídico tutelado, causando un daño directo y efectivo en el sujeto pasivo. 

Es además un tipo especial, ya que tutela el bien jurídico protegido por el 

tipo básico, pero con especial relación de concretas peculiaridades o 

determinadas circunstancias que aumentan o disminuyen la intensidad antijurídica 

de la conducta tipificada como es el caso de la posesión, tráfico, tenencia, 

producción y proselitismo de enervantes. No requiriendo ninguna calidad 

especifica en el sujeto acivo ni en el sujeto pasivo, ya que cualquier persona 

puede ser sujeto activo y pasivo en la comisión de éste ilícito motivo de este 

trabajo. 
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CAPITUL0111. 

DOGMATICA SOBRE EL DELITO: USO, POSESION, TRAFICO, TENENCIA, 

PRODUCCION Y PROSELITISMO DE ENERVANTES. 

3.1 	Definición del Delito. 

3.2 	La Conducta y su Elemento. 

3.3 	La Antijuridicidad. 

3.3.1 Causas de Justificación. 

3.4 	La Tipicidad y su Elemento Negativo. Alipicidad. 

3.5 	La Culpabilidad. Inculpabilidad. 

3.5.1 Imputabilidad Penal y Estupefacientes. 

3.6 	La Punibilidad. 



3.1 	Definición del Delito. 

Para poder precisar la dogmática del delito: uso, posesión, tráfico, 

tenencia, producción y proselitismo de enervantes, es necesario establecer en 

que consiste o cual es la definición exacta del delito. 

Para esto se tiene que ir a su prefijo, y se ve que esta palabra deriva del 

Supina Delictum, misma que proviene del verbo latino Delinquir', que a su vez 

esta compuesta de la palabra Linquere, que quiere decir: dejar, abandonar, 

junto con el prefijo De, en la cognotación peyorativa se toma Linquere, como 

Vian o Recta Vian, que significa abandonar o dejar el buen camino, o alejarse 

del sendero de la ley. 61  

Desde la antigüedad hasta nuestros días, se ha tratado de encontrar 

varias definiciones para que las mismas sirvan a lodos los tiempos y lugares, 

pero que en la actualidad no se puede encontrar una definición que sea exacta, y 

por lo tanto, tenemos que al inicio de nuestros tiempos se ha definido al delito 

como un acto sancionado por la ley con una pena. 	62  

Para otros, el delito era una conducta contraria a la norma social y a los 

intereses colectivos. 133  

Los romanos definen al delito como: "...los malos hechos que se hacen a 

placer de una parte, o a dallo, o a deshonra de la otra; a éstos hechos son en 

61 
Cfr. geettlianoi Tena. Fernande.  Op. CIL p. 126. 

61 
Cfr. yinalobos trinado,  Op. Cit. pp.201.203. 

53 
Cfr. De P. Moreno, Antonio, Curto de Oerelho Penal Mexicano  E d. Joe. Serle A, Vol. VIII, México 1911. p. 21 
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contra de los mandamientos de Dios, contra las costumbres, y contra los 

establecimientos de las leyes, de los fueros o los hechos..." 
	64 

En esta última definición se observa que el delito es confundido con el 

pecado, al decir los malos hechos que se hacen a placer de una parte causando 

un daño o deshonrra a otra, siendo éstos hechos contra los mandamientos de 

Dios y contra las buenas costumbres, también contra los fueros de derecho y 

los preceptos legales, es decir, enfoca al delito dentro de los mandamientos 

divinos más que en la realidad social. 

Pavón Vasconcelos, dice que: "...El delito ha sido comprendido a través 

del tiempo como una valoración del tipo jurldico, objetiva o subjetiva de la cual 

encuentra su preciso fundamento en las relaciones necesarias surgidas entre el 

hecho humano, contrario al orden ético social y su estimación legislativa..." 

. Esto es, que en la antigüedad los pueblos o pequeñas tribus y feudos 

sancionaban los hechos que causaban daños a otras personas, pero en forma 

objetiva observando una ausencia de preceptos jurldicos que regularan las 

sanciones a las conductas contrarias a las normas penales, pero no solamente a 

los hombres se les castigaba, sino también a las bestias y a todo tipo de 

animales, a través del tiempo empezó a aparecer un Cuerpo Legislativo que se 

encargaba de regular la vida en sociedad surguiendo así una valoración de tipo 

subjetivo del hecho ilícito, limilando al hombre de la esfera de la sanción 

correspondiente excluyendo a los animales de ser castigados también. 

64 Carranca y Trujillo, Raid. pomelo Panal Mexicano  E d. Porrua, 12' ed., México 1977. p. 220. 

65 j'aiidn Yasconceloa. Op. Cit. pp. 139 y 140. 
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106 

subjetivo del hecho licito, limitando al hombre de la esfera de la sanción 

correspondiente excluyendo a los animales de ser castigados también. 

Otras ciencias jurídicas se han encargado de definir el delito, y asi se ve 

que la fílosofia considera al delito como: "..la violación de un deber necesario 

para el mantenimiento del orden social cuyo cumplimiento encuentra garantia en 

la sanción penal. la sociologia lo identifica como una acción antisocial y 

dañosa..," 

Por lo que respecta al concepto del delito existen diversas corrientes las 

cuales han establecido varios conceptos entre los que se destacan los 

siguientes 

La Escuela Clásica, representada por Francisco Carrara, concibe al delito 

como: " la infraccion a la Ley del Estado, promulgada para la seguridad de los 

ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y políticamente dañoso. " 

Para este jurista el delito es como un ente juridico en virtud de que lo 

distingue de otras infracciones no jurídicas, ya que en esencia viola la ley, la 

cual, es dictada por el Estado para proteger la seguridad de los ciudadanos de 

los actos externos del hombre, que al chocar con la ley promulgada por el 

Estado, el acto se convertirá en delito; Carrara hace una distinción clara y 

precisa de lo que es el delito, pues considera que solamente el hombre puede 

ser sujeto activo del delito y no el animal, como en la antigüedad fue considerado 

thillans p 13P.  

Campa, Francisco citado pur Jimeculual  Op. Clt. pp. 125 y 126 
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promulgada por el Estado para proteger la seguridad de los ciudadanos, 

considerar que las ideas y pensamientos del hombre no se pueden considerar 

delitos cuando éstos no se exteriorizan, ésto es, cuando el pensamiento o idea 

que tiene el sujeto activo no se exterioriza ni se ejecuta. 

Finalmente se concluye que la aludida definición comprende los elementos 

esenciales del delito, ya que no sólo alude a la conducta humana en sus formas 

de expresión positiva, acción o negativa omisión, como se observa en el articulo 

séptimo del Código Penal en vigor, sino a la lipicidad, antijuricidad, culpabilidad y 

para que exista el delito se requiere de un sujeto moralmente Imputable para que 

ejecute la violación a la Ley derivándose un dallo, peligro eminente que lesione el 

valor jurídico protegido por la ley positiva. 

Precisamente en el auge alcanzado por las Ciencias Naturales, siendo 

notoria su influencia en el Derecho Penal, presentándose en éste mismo la 

negación absoluta de la Escuela Clásica pretendiendo cambiar el criterio 

represivo y su fundamento objetivo al considerar lo más importante y estimativo, 

la personalidad del delincuente en toda su extensión. 

Los principales exponentes de la Escuela Positiva son: César Lombroso, 

Enrique Ferri, Garófalo, este último jurista y los demás sociólogos. 

Enrique Ferri define al delito como: "...la conducta contratia a las 

condiciones fundamentales de la vida social... "" 

Para Garófalo, el delito es: "...desde el punto de vista natural estimándolo 

como la violación a los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y 
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probidad en la medida en que se encuentra en la sociedad civil, por medio de 

fracciones nocivas a la colectividad..." 	Be  

Al respecto se puede manifestar que las anteriores concepciones que se 

han vertido sobre el delito son incorrectas, porque nada tiene que ver lo 

sentimental con lo juridico, o sea, que las anteriores definiciones tienen una base 

falsa para su creación jurídica, ya que el delito se refiere a las necesidades 

colectivas y no a los sentimientos individuales. 

De aqui que existe la diferencia y se encuentre el porque muchos hechos 

que son contra la piedad (como puede ser la pena misma), no constituyen delitos 

legales, teniendo presente que no existe una definición sociológica sobre el delito 

apegado a la naturaleza, o sea, donde se puede concebir al delito como un 

hecho natural que bien sabemos que no lo es ni se puede dar, y por tanto se 

debe entender que es un concepto básico del acto humano anterior a la creación 

de los Códigos y que el propio hombre adopta para calificar las conductas 

humanas formando así los catálogos penales que en la actualidad los 

conocemos como Código Penal, sitio en donde se encuentran los tipos 

delicitivos. 

Observando a los autores citados con antelación y a sus diversas 

definiciones, se puede decir que desarrollan la antijuricidad en su aspecto 

material y no objetivo, tratando que su definición sea universalmente válida y 

aplicable a todos los pueblos de la humanidad. 

"Lonibroso, Ferri y Garofalo citados por e P. Momio. Arilm12. Op. Cit. p. 22 
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material y no objetivo, tratando que su definición sea universalmente válida y 

aplicable a todos los pueblos de la humanidad. 

Se puede resumir de lo anterior, unicamente se tiene, que la Escuela 

Positiva tiene como elementos del delito a la culpabilidad y antijuricidad en su 

aspecto material, confundiendo al delito natural con el legal dando preferencia al 

primero, dando por lo tanto incorrecto dicho principio, además de calificarlo de 

absurdo. 

Al tratar de influir e inducir que e! delito proviene de la naturaleza y en 

apoyo a la critica de Garófalo, se considera que es correcto lo que indica Cuello 

Calón, cuando dice que el delito es: ". acción prohibida por la ley bajo la 

amenaza de una pena... " 

En contrando que' existe una estrecha relación con la vida social de cada 

pueblo y de cada siglo con respecto a lo jurldico, siguiendo la concepción, las 

cambios consiguientes consideran que quizá en el futuro no sean apreciados 

como delitos los actos positivos o negativos que para nosotros son delitos, ahora 

bien, Antonio De P. Moreno, dice que delito va ha ser: "...cuando una ley 

impone una sanción o un determinado hecho o una conducta (acción o inacción), 

se reconoce la preexistencia de una norma o de un principio que debe ser 

respetado..." 

Se observa de la definición anterior que la norma es anterior a la creación 

de la Ley Penal y se ve que antes no existía una protección al valor juridico como 

Cuello Calen Citado por lafjjkria Op. Cit. p. 22 

Itlident. pp. 22 .23. 



misma que debe de ser ejemplar e idónea y suficientes a las condiciones 

objetivas de la penalidad. 

Castellanos Tena, cita en su obra a Jiménez de Asúa quién define al delito 

COMO: 

"...el acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a 

condiciones objetivas de penalidad imputable a un hombre y sometido a una 

sanción penal." 71  

Por lo que se puede considerar que los tratadistas coinciden que el delito 

surge cuando la conducta humana se adecuo a un tipo penal que la regula en 

forma abstracta, no refiriéndose solamente al contenido antijurídico, sino por ser 

reprochable al autor, ésto es, que el sujeto activo sea culpable de ese acto ilícito 

y por lo tanto sea moralmente imputable de la lesión o al menos de la puesta en 

peligro de ese bien jurídico protegido por el tipo penal, se puede decir que la 

Escuela Clásica influye en el pensamiento de los citados tratadistas que hacen 

respecto al delito y así se puede comparar la definición de Mezger y Carrara que 

sobre delito dan. 

Observando que tienen la misma estructura que en forma individual 

determinan con exactitud de los mismos elementos que integran al delito, ya que 

Edmundo Mezger nos dice lo siguente: "...por delito debe entenderse la acción 

típicamente antijurídica, típica, culpable y sancionada por una pena..." 	12 

Jiménez de ~a citado por Galálllanj T5.Op. Ch. p. 130. 

Margar, Edmundo citado por Jiménez Huerta, Mariano. la TIolcidat, E d. Monde. *d., México 1B77. p. 23. 
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Y que se encarga de garantizar la Ley Penal, la seguridad de los 

ciudadanos, siendo ésta la característica de la infracción jurídica por recaer en 

un tipo penal, como se ha venido observando a través del tiempo, han venido 

existiendo una serie de concepciones sobre delito desde varios puntos de vista; 

jurídicamente el delito se define en el Código Penal de 1871, en su articulo 

cuarto, como la infracción voluntaria de una Ley Penal haciendo lo que ella 

prohibe o dejando de hacer lo que ella manda. 	73  

El Código Penal citado por el autor en cita de fecha de 1929, establece 

que el delito es la lesión de un derecho protegido legalmente por una sanción 

penal. 

El Código de 1931, define al delito como: "...el acto u omisión que 

sancionan las leyes penales... "; y fué reformado el 14 de Enero de 1986, en lo 

que respecta a la responsabilidad penal misma que se encuentra en el Capitulo 

Primero, denominado "Reglas Generales Sobre Delitos y Responsabilidades". 

En este capitulo se encuentra el articulo séptimo, que define al delito, al 

decir que es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 

71 Ch. O. P. Alomo, Antonio. Op. elt. p. 23. 
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El delito es: 

1.- Instantáneo.- Cuando la consumación se agota en el mismo momento en que 

se han realizado todos sus elementos constitutivos. 

2.- Permanentes o Continuos.- Cuando la consumación se prolonga en el tipo. 

3.- Continuado.- Cuando con unidad de propósito delictivo y pluralidades de 

conductas se violan el mismo precepto penal. 

Al reformarse el Código Penal de 1931 el catorce de enero de 1985, el 

legislador trata de subsanar los errores y lagunas en el ordenamiento legal y por 

lo que respecta a la noción del delito, se observa que en dicha definición lo único 

que se hizó fué incluir el elemento subjetivo del delito, el cual se localiza en al 

articulo octavo del ordenamiento Penal en cita; una vez incluido se deroga este 

último. 

Se han realizado definiciones acerca del delito de manera formal y de 

carácter sustancial, y así se tiene una definición jurldico formal del delito, y se 

dice que es suministrada por la ley positiva a través de una amenaza que viene a 

ser lá sanción para la conducta humana positiva o negativa contraria a derecho; 

se observa que de esta concepción se caracteriza principalmente por una 

sanción la cual va a ser ejemplar y debe imponerse a la conducta desplegada del 

sujeto activo del delito. 
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También viene a ser el hecho negativo que es la ausencia voluntaria del 

movimiento corpoarl esperado, por lo que causa un resultado. 

Ahora bien, los tratadistas antes citados de acuerdo en que la conducta 

del sujeto activo en la comisión de un hecho en ilícito penal, es una actividad 

humana, que puede ser voluntaria, positiva o negativa, pero que la misma debe 

ser contradictoria a ese bien juridicamente protegido por la ley. 

Por otro lado, la conducta desplegada del sujeto activo del delito motivo 

de estudio, viene a ser el comportamiento humano en el exterior y voluntario 

positivo, ya que como se comentó con antelación sólo el ser humano es capaz 

de querer y realizar un hecho que por lo mismo de realizar una conducta 

encaminada a un propósito típico y material que viene a consistir en el uso, 

posesión, tráfico, tenencia y proselitismo de enervantes que va en detrimento del 

sujeto pasivo. 

La conducta del sujeto activo es positiva, que se resuelve ocasionalmente, 

voluntariamente en un resultado observando que existe una relación causal 

evidente contra la conducta y el resultado. 
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Para definir al delito substancial existen dos sistemas que son: el 

atomizador o totalizador y analítico. 
	74 

El sistema unitario establece el estudio de que el delito es un Iodo 

orgánico, por lo tanto, no cabe la división de los elementos que le integran para 

su estudio, entonces viene a ser un concepto indisoluble por lo que respecta al 

segundo sistema que es el atomizador o analítico, considera que debe de dividir 

cada uno de los elementos que integran al delito para su estudio, viendo que de 

ahí surgen otras corrientes jurídicas en las cuales se trata de determinar que el 

delito se compone de dos o más elementos, siendo por lo tanto, concepciones 

bitómicas, tritómicas, cuatritómicas, etc. 

Consideramos que el delito viene a ser la conducta desplegada del sujeto 

activo, porque de él esta prevista la conducta humana en un tipo penal y la cual 

debe adecuarse en un momento dado a él; es antijuridica porque el resultado de 

la conducta de un suejto activo debe ser contraria al bien jurídico tutelado 

portegido por esa norma jurídica que ya se encuentra plasmada en el Código 

Penal; culpable, porque mediante un juicio previo se le va a reprochar al sujeto 

activo su conducta para con el sujeto pasivo del delito. 

De acuerdo con la definción que da el legislador en al articulo séptimo del 

Código Penal, se considera como único elemento de éste a la conducta, la cual, 

constituye el núcleo del delito y alrededor de él van a girar la atipicidad, 

antijuridicidad y la culpabilidad. 

7.1 
Cfr. la, tdºtsue,Antºnt2•  Op. sic. pp. 129 • 131. 
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A la penalidad no se le puede tomar como elemento del delito, porque 

éste es una consecuencia lógica del resultado desplegado del sujeto activo. 

3.2 La Conducta y su Elemento. 

El delito es un concepto eminentemente racional, es decir, ha sido creado 

por el hombre y se aplica sólo a una conducta humana, o se puede dar el caso 

de que sea aplicable a varias conductas humanas que hayan cometido un ¡licito 

penal, mismas que se han manifestado por una acción u omisión contraria a un 

bien jurídico protegido por la ley. 

A la conducta se le ha definido de acuerdo con los siguientes tratadistas: 

Castellanos Tena, dice que se debe entender por conducta: "...el 

comportamiento humano positivo o negativo y voluntario, encaminado a un 

propósito..? 75  

Porte Petit, establece que por conducta se entiende: "...por aquéllo que 

abarca la noción de la acción y de la omisión, considerando que la conducta es 

un hacer voluntario o un no hacer voluntario (culpa)..." 	76  

El Maestro Pavón Vasconcelos, menciona en su obra a diversos autores 

como: López Gallo, que sostiene que: "la conducta es una actividad o inactividad 

15  fils~a, Op. CO. pp. 200 .297 

/6 Pode Petit, Celestino. Apuntamiento' de La rana General _da Derecho Penal. Tomo I, E d. Porde. 	Id., 

México 1912. p. ni. 
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voluntaria (o no voluntaria en los delitos culposos por olvido), que produce un 

resultado con violación: 

1.- De una norma prohibitiva de los delitos comisivos. 

2. De una perspectiva en los comisivos, y 

3.- De ambas en los delitos de comisión por omisión'" 

Ranieri, indica que conducta es: "...el modo en que se comporta el 

hombre dando expresión a su voluntad...* 71  

Pavón Vasconcelos, menciona que la conducta va a ser: '...una actividad 

o movimiento corporal, o bien una actividad o una abstención en un no 

hacer, esto es la voluntad de ejecutar la acción o de no realizar la 

actividad esperada..." 79  

Carranca y Trujillo dice que conducta es: "...un hecho material exterior 

positivo o negativo producido por el hombre..." 	79  

Como se puede observar los tratadistas anteriormente citados, indican 

que la conducta es una actividad humana, siendo esta voluntaria positiva, la cual 

consiste en un movimiento corporal productor de un resultado como erecto, 

siendo ese resultado un cambio o peligro de cambio en el mundo exterior tisico o 

psíquico. 

77 '" top« Galio y Roniert citados por ~rasgo. Op. Cit. pp. 169 y 160. 

18 Pavóittimoancalog.  Op Cit. pp. 160 y 110. 

' fdasgrajaunag. Op. Cit. pp. 261 •277 
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También viene a ser el hecho negativo que es la ausencia voluntaria del 

movimiento corporal esperado, por lo que causa un resultado. 

Ahora bien, los tratadista* antes citados estan de acuerdo en que la 

conducta del sujeto activo en la comisión de un hecho en ilícito penal, es una 

actividad humana, que puede ser voluntaria, positiva o negativa, pero que la 

misma debe ser contratada a ese bien jurídicamente protegido por la Ley. 

Finalmente, se concluye que la conducta es un elemento básico para la 

integración del delito, ya que sin ellen, no podría darse ese mismo, así pues, se 

requiere de la exteriorización de la conducta desplegada del sujeto activo del 

illcito penal, ya que si esta no se exterioriza, no puede darse el delito, porque en 

el momento en que se queda en la mente del sujeto activo jamás va a 

presentarse el delito y sólo se dará en ausencia de conducta. 

Por otro lado, la conducta desplegada del sujeto activo del delito motivo 

de estudio, viene a ser el comportamiento humano en el exterior y voluntario 

positivo, ya que como se comentó con anterioridad sólo el ser humano es capaz 

de querer y realizar un hecho que por lo mismo de realizar una conducta 

encaminada a un propósito típico y material que viene a consistir en el uso, 

posesión, tráfico, tenencia y proselitismo de enervantes que va en detrimento del 

sujeto pasivo. 

La conducta del sujeto activo es positiva, que se resuelve 

ocasionalmente, voluntariamente en un resultado observando que existe una 

relación causal evidente contra la conducta y el resultado. 
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El aspecto negativo de la conducta se puede encontrar en una forma 

sobresaliente en el delito motivo de estudio tomando en consideración lo 

siguiente: 

Algunos autores consideran varios aspectos negativos de la conducta y 

los cuales han ocasionado, o han visto la forma de eliminar éste elemento básico 

del delito, por fallar su coeficiente psíquico, como puede ser: 

1.- La fuerza !laica irresistible, contemplada por el articulo quince, en sus 

diversas fracciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia del 

Fuero Común, y aplicable a toda la República en materia del Fuero Federal. 

2.- Fuerza mayor, con características supralegales, misma que cuando se 

presenta surte efectos jurídicos. 

Por lo que se refiere a la fuerza física irresistible, se puede originar 

la ausencia de condúcta del sujeto activo de un ilícito penal; algunos la han 

considerado de la manera siguiente: 

El Maestro Castellanos Tena considera a la ausencia de conducta como: 

"...una de las causas impeditivas de la integración del tipo, por ausencia de 

conducta, ésto es, la conducta desarrollada como consecuencia de una 

violencia..." °° 

áW OP• Cit 112. 
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Porte Petit, menciona que la ausencia de la conducta es: "...por causa de 

fuerza irresistible, queda contemplada en la fracción primera, artículo quinto del 

Código de la materia, hipótesis que queda sintetizada en la forma NULLUM 

CRIMEN SINE ACTIONE ..."61  

Castellanos Pena, cita a Pacheco en su obra, quien considera: 

"...que esta fuerza física irresistible, cuando se hace presente en el hombre, en 

este momento no puede considerarse como tal, sino como un mero 

instrumento..." 62  

Los autores antes mencionados, concuerdan en considerar que esta 

causa se presenta, cuando el sujeto realiza un hacer o un no hacer, en virtud de 

una fuerza fisica exterior, superior a la propia, cuya circunstancia determina su 

acto como involuntario, y por ende no propio, porque la violencia hecha al cuerpo 

del sujeto pasivo dando por resultado, que éste realíze irremediablemente lo que 

no ha querido ejecutar o deje de hacer lo que también quería realizar, la 

naturaleza jurídica que entraña esta fuerza física exterior e irresistible nos indica 

la presencia de una ausencia de conducta propia, responsable del daño 

ocasionado, toda vez que el sujeto activo desarrolla una acción que no quería ni 

estaba en su mente proveerla y evitarla, esto es, no se presenta la union de la 

voluntad como elemento psicológico al evento tipico y antijuridico para integrar el 

delito, por lo tanto, esta actividad forzada no puede constituir delito alguno, ya 

que se estima que el hombre actua como un instrumento de las circunstancias 

que originaron el delito. 

81  porte MIL  Op. CII. p. 260 

a: Pacheco, citado por  i$ ¡Jeajliaa. Op. CII. p. 162. 
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Tomando en consideración a la fuerza mayor, el criterio de los estadistas 

es general, ya que coinciden en opinar que se trata de una causa que origina la 

ausencia en el mismo sujeto activo, pero con efectos operatorios, concibiéndose 

a esta como una actividad que lleva el sujeto activo en virtud de una fuerza 

irresistible, subhumana imposible de controlar, esto es, proveniente de la 

naturaleza o de los animales exclusivamente. 

De lo anterior se entiende, que existe una clara diferencia entre la fuerza 

irresistible y la fuerza mayor; en la primera, la fuerza física tiene su origen en el 

hombre, por los actos reflejos que son movimientos corporales involuntarios, es 

decir, que el hombre si puede controlarlos, por cuanto hace a que ya no funciona 

como factor negativo del delito. 

En la fuerza mayor, proviene de la naturaleza o de los animales y cuando 

esta se presenta, surte efectos jurídicos, ya que como se menciona con 

anterioridad es una fuerza que no es posible controlarla. 

Algunos autores también consideran que existen otros aspectos negativos 

del delito, entre ellos se encuentra: "...el sueño, sonambulismo, hipnotismo y 

los actos reflejos donde puede originarse movimientos involuntarios del sujeto 

con resultados dañosos, debido a un estado fisiológico y mental de descanso del 

cuerpo, por una serie de reacciones del sistema nervioso producidas por causas 

artificiales o bien teniendo como causa el organismo humano, un estimulo 

fisiológico corporal excitando el sistema nervioso y produciendo el movimiento 

inconciente..." 

91 Pavón Vatcoricelp5 Op Cit pp 4/1 • 4/3. 
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Se puede concluir que la opinión de los tratadistas citados con antelación, 

afirman que, para demostrar que existe una ausencia de conducta desplegada 

del sujeto activo del delito, debiendo tener una característica indispensable, la 

conducta desplegada del sujeto activo no este unida al al factor psicológico de 

este último cuando lleve a cabo la comisión de un ilícito penal, ya sea a través 

de la fuerza física o lo realice por medio de la fuerza mayor proveniente del 

hombre, de la naturaleza o de los animales; sea por el ensueño, el 

sonambulismo, el hipnotismo y los movimientos reflejos, acciones desarrolladas, 

en una etapa de descanso de la mente y del cuerpo o teniendo como causas 

reacciones excitaciones orgánicas o nerviosas que lo impelen a conducirse de 

una manera no querida ni prevista por él. 

De acuerdo con el tipo penal motivo de estudio, y atendiendo al 

análisis realizado con antelación, se considera que la ausencia de la conducta 

desplegada del sujeto activo del delito, no es posible aplicar esta Doctrina 

Jurídica al delito: uso, poseción, tendencia, tráfico, producción, y proselitismo de 

enervantes, ya que es imposible que se configure la ausencia de la conducta 

desplegada al sujeto activo de esté ilícito, toda vez que existe la voluntariedad y 

la capacidad de entender, querer y aceptar el delito y por ende sus 

consecuencias. 
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Existe la voluntad y el ánimo de: usar, poseer, traficar, producir, tener, 

y sobre lodo el proceMismo de los enervantes. 

De lo anterior se desprende el elemento psíquico, que se encuentra 

unido a la conducta productora del hecho incito. • 

Por lo que respecta a la fuerza mayor, tampoco se concibe ni se 

configura esta causa en el delito en el estudio, porque jamás se muestra en el 

mismo la presencia de esté como causa principal de la existencia del delito, por 

lo contrarío, en el ilícito que mencionó, se caracteriza por la intervención y 

deliberada decisión de un sujeto o de varios, que en este caso pude ser un solo 

sujeto activo, o varios, porque se da también la plurisubjetividad de sujetos 

activos que se encargan este grupo de personas de llevar a cabo la educación 

de la conducta desplegada del sujeto activo a la norma ya descrita por el 

legislador, en donde se destaca como cualidad primordial la subjetividad del 

agente activo. 

De acuerdo con las características aludidas con antelación, como es 

el sueno, el sonambulismo, el hipnotismo y los actos reflejados, cuya diferencia y 

fundamento se encuentra en la involuntariedad del movimiento por el sujeto 

activo, presentando un resultado atípico y antijurídico, considerados entonces 

que no es factible incluir éstas circunstancias en el tipo penal en cita, pues al 

estar ausente el elemento psicológico, que es la voluntad o intención en la 

comisión del illcito, 
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Por lo tanto, la fuerza mayor tampoco es posible que se dé por la 

voluntariedad que existe en la conducta desplegada del sujeto activo, motivo de 

este estudio. 

3, 3 La Anlijuridicidad. 

Para entrar al estudio de la antijuridicidad es necesario vertir algunos 

conceptos dados por ciertos autores, respecto de este elemento integrante del 

delito que, como indica Castellanos Tena es esenciallsimo para la integración del 

delito. 

El derecho puede ser formal, cuando legislado o declarado por el Estado; 

o bien puede ser material, es decir, de contenido o de fondo, de igual manera la 

antijuridicidad, también puede ser formal cuando se opone a la Ley del Estado y 

material por cuanto afecta los intereses protegidos por la Ley. 

Castellanos Tena, cita en su obra a Javier de Alba Muñoz, Cuello Calón, 

Sebastian Soler, Reinhart Maurach, Carlos Binding, Mayer y a Francisco 

Cerrará, los cuales conciben a la antijuridicidad de la siguiente manera: 

El autor en cita, considera que la antijuridicidad radica en la violación del 

valor y bien protegido a que se contrae el tipo penal respectivo. 

Para Javier de Alba Muñoz, la antijuridicidad actúa, cuando alguien 

contradice un mandato del poder; según Cuello Calón, la antijuridicidad 

presupone un juicio, una estimación de la oposición existente entre el hecho 

realizado y una norma jurldico penal. Tal juicio es el carácter objetivo por sólo 
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recaer sobre la acción ejecutada; para Sebaslian Soler, está constituye una 

violación del derecho entendido en su totalidad, como organismo unitario; de 

acuerdo con Reinharl Maurach, estima que la antijuridicidad, son los mandatos y 

prohibiciones de la Ley Penal, rodean protegiendo y salvaguardando el bien 

jurídico; Carlos Binding, indica que la antijuridicidad no es lo contrario a la ley, 

sino, más bien, el acto se ajusta a lo previsto en la Ley Penal; Max Mayer, 

indica que la antijuridicidad, es la contradicción a las normas de cultura 

reconocidas por el Estado; y según Francisco Carrara, es la infracción de la Ley 

del Estado.' 

Actualmente en el Código Penal para el Distrito Federal en materia del 

Fuero Común, y para toda la República en materia del Fuero Federal, se 

requiere para la existencia de la conducta antijurídica, una doble condición que 

es la siguiente: 

a) Positiva. Adecuación de la conducta o hecho a un tipo penal. 

b) Negativa. Que no °sten amparados por u 	na causa de exclusión del 

injusto. 

La conducta no será antijurídica, si ésta no se encuentra protegida por 

alguna de las causas que numera el Código en cita, en su artículo décimo quinto 

en sus diversas fracciones. 

Celestino Porte Petit, concibe a la antijuridicidad, con una conducta que 

aún cuando siendo lipica, ésta no estaba protegida por una causa de 

justificación. 

• (h C e Alba Mutinz 	alón. Soloi yautacti, BindIng, Mayer y ( airara citados por Castewl@ria  Op CII p 209 
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Vela Treviño, manifiesta que la antijuridicidad es: "...el resultado del juicio 

valorativo de la naturaleza objetiva que determina, la contradicción existente 

entre una conducta Ilpica y la norma jurídica, en cuanto se opone la conducta a 

la norma cultural por el Estado..." 	1341 	• 

La antijuridicidad como se ha observado, es un juicio de valor resultante de 

la unión de dos términos que son: 

a) La conducta. Como fase material objetiva. 

b) Una escala de valores dada por el Estado. 

Por lo cual, la antijuridicidad radica en el juicio estimativo que resulta 

negativo entre el comportamiento y el Derecho. 

Según se ha expresado, la antijuridicidad implica una oposición objetiva con 

el Derecho, más como éste, tiene por misión tutelar determinados valores o 

intereses, resulta evidente que, en lo general la oposicion a la Ley, constituye 

ataques a bienes jurídicamente tutelados, por ello el elemento del delito a 

estudio se observa que, existe un doble contenido que viene a ser : 

a) Formal. Que escriba en la oposición a 	la ley. 

b) Material. Radica en la leslon o en la puesta en peligro de los bienes 

tutelados por el derecho. 

ti4  Vela Treviño, Sergio. pellluddlcldad v 	Ed. Trilla', 2,  ed. México 19E6. p 126 
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La materialidad de la antijuridicidad, se haya concretamente en la lesión de 

un buen jurídico o en peligro de que sea lesionado. 

Cuello Calón, explica como ambos aspectos pueden coincidir, pues 

siempre son nocivos o peligrosos para la sociedad en que vivimos, pero aún 

cuando no lo fueran por ello no perderían su carácter jurídico, debido a su 

oposición, a lo ya establecido en una determinada norma penal. 

3. 3. 1 Causas de Justificación 

Castellanos Tena, indica que: "...las causas de justificación constituyen el 

elemento negativo de la antijuridicidad..." 

Esto es el aspecto negativo de la antijuridicidad viene a ser las causas de 

justificación. 

El aspecto negativo de éste delito en cita, se presentará cuando la violación 

se hiciese en forma justificada, se puede decir también en pocas posibilidades 

objetivas pueden existir, para que pueda justificar que el sujeto activo con o de 

acuerdo con la calidad específica que debe reunir para ser sujeto activo de este 

delito en cita, y que es la persona que por algún modo se encuentra obligado 

(ya sea coaccionado física o moralmente), con el autor intelectual de llevar a 

cabo el ilícito penal motivo de este trabajo. 

Siendo por lo tanto muy difícil concebir alguna de las causas de justificación 

que no esté previamente comprendida en las establecidas de las diversas 

Catallu►ca Una.  Op. cit. p 211 
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fracciones del artículo quince del Código de la materia, ya reformado mismas 

que a continuación serán transcritas. 

"ART. U.- Son circunstancias m'oyentes de responsabilidad penal: 

I. Incurrir el agente en actividad o inactividad involuntaria; 

H. Padecer el inculpamiento al cometer la infracción, transtorno mental o 

desarrollo mental retardado que le impida comprender el carácter Nido del 

hecho, o conducirse de acuerdo con la comprensión excepto en los casos en que 

el propio sujeto activo haya provocado esa incapacidad 	intencional o 

imprudencialmente. Se presumirá que concurre a los requisitos de la legitima 

defensa, salvo prueba en contrario, respecto de aquél que cause un daño a 

quien a través de la violencia, del escalamiento o por cuaquier otro medio, trate 

de penetrar, sin derecho, a su hogar, al de su familia, a sus dependencias o a 

los de cualquier persona que tenga el mismo, debe defender o al sitio donde se 

encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que tenga la misma 

obligación; o bien lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias 

tales que revelen la posibilidad de una agresión. 

• Igual precisión favorecerá al que causare cualquier daño a Lin intruso o a 

quien sorprendiera en una habitación o lugar propios, de su familia o de cualquier 

otra persona que tenga la misma obligación de defender, o el local de donde se 

encuentren bienes propios o respecto de los que tenga la misma obligación 

siempre que la presencia del extraño ocurra de noche o en circunstancias tales 

que revelen la posibilidad de una agresión. 

104 



IV. Obrar por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno 

de un peligro real actual o inminentemente no ocasionado intencionalmente ni 

por grave imprudencia por el agente y que éste no tuviere el deber jurídico de 

afrontarlo, siempre que no exista otro medio practicable y menos perjudicial a su 

alcance; 

V. Obrar en forma legitima en cumplimiento de un deber jurídico o en 

ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio 

empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho; 

VI. Obrar en virtud de miedo grave o temor fundado e irresistible de un mal 

inminente y grave en bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que no exista 

otro medio menos perjudicial al alcance de la gente. 

VII. Obedecer a un superior legitimo en un orden jerárquico, aún cuando su 

mandato constituya un delito, si esta circunstancia no es notoria, ni se prueba 

que el acusado la conocía. 

VIII, Contravenir lo dispuesto en una ley penal dejando lo que manda, por 

un impedimento legitimo. 

IX. (Derogada). 

X. Causar un daño por mero accidente, sin intención ni imprudencia alguna, 

ejecutando un hecho licito con todas las precauciones debidas; y 
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XI. Realizar la acción y omisión bajo un error invencible respecto de alguno 

de los elementos esenciales que integran la descripción legal o que por el mismo 

estime el sujeto activo que es licita su conducta. 

No se excluye la responsabilidad si el error es vencible" 

En el ilícito penal que se analiza, no pueden ubicarse los excluyentes de 

responsabilidad incluidos en las fracciones I y II, antes transcritas, como causas 

de justificación, puesto que la conducta desplegada del sujeto activo en la 

comisión de este ilícito, consiste en hacer voluntario, en el que intervienen el 

elemento psicológico para determinar la inactividad del sujeto activo, empleando 

para ello su capacidad de entender y querer la conducta y sus consecuencias 

dando resultado un ánimo claro de dallar la salud del sujeto pasivo, al 

suministrarle cualquier tipo de droga o estupefacientes en cualquiera de sus 

formas. Desde luego esta conducta viola un deber jurídico de obrar y por otra 

parte reúne características de intencionalidad, situaciones que alejan las 

características propias de las excluyentes contenidas en las fracciones I y II del 

Articulo Quince, del ordenamiento legal que se comentó. 

Las fracciones III y IV, del articulo quince de la Ley sustantiva, establece 

respectivamnete la legitima defensa y el estado de necesidad; cuestiones que se 

basan en puntos similares y por ello llevan a la confusión, situación que 

visualizada debe de dejarse planteada de tal manera que evite dicha 

problemática. 

El concepto rector de ambas excluyentes de responsabilidad, se encuentra 

dentro del propio concepto de la importancia que haya entre los intereses, 
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juridicamente protegidos y que la ley haya reconocido como a tales dándole un 

valor determinado en escala de éstos; debido a la existencia de un conflicto entre 

los valores jerárquicos, la ley estima que no debe presentarce el bien juridico 

lesionado, debiéndose estimar este último como inferior al preservado para la 

conducta desplegada por el sujeto activo, legitimando así la conducta ilícita de 

éste. 

Del conflicto de bienes juridicamente tutelados se deriva el presupuesto 

genérico que justifica la lesión en uno de los valores juricamente tutelados que se 

encuentran en conflicto y que puede ser de Igual o menor valor jerárquico, 

puesto que la ley no puede proteger ambos, por esto no debe entenderse que 

los bienes juridicos del sujeto pasivo, no sean intereses protegidos por la ley, 

sino momentáneamente se coloca en plano de contrariedad, al cuerpo normativo 

o al bien juridicamente protegido, dan mayor importancia a unos valores con 

respecto a otros, 

La diferencia que existe entre la legitima defensa y estado de necesidad 

es que el primero, el valor protegido por la norma jurídica que representa el 

sujeto activo, se ubica en el campo de lo ilícito; mientras que en el estado de 

necesidad, tanto el valor del sujeto pasivo como del activo son absolutamente 

kilos, sin embargo ante la necesidad de determinar respecto de ellos, la ley 

sacrifica el de menor jerarqula para salvar el de mayor jerarqula que presenta un 

peligro real y eminente, pero en el caso, motivo del presente trabajo, no puede 

darse ni la legitima defensa, ni el estado de necesidad, ya que el tipo en cita, 

que trata de conductas semejantes a la protección, tenencia tráfico y 

proselitismo (ganar adeptos), y por ende no cuadra ningún tipo de conducta a 
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fin de poder indicar que pueda decirse que estamos frente a un legitima defensa 

o estado de necesidad. 

3.4 La 11ploltlad y su Elemento Negativo (Atipicldad) 

La existencia de conducta antijurídica, no es suficiente para calificar ese 

acto positivo o negativo como delictuoso, sino que es necesario que se trate de 

una especial antijuridicidad, que dañe o pueda alterar el orden establecido. 

Determinar la concurrencia de esta especial antijuridicidad, en las 

conductas de los hombres, es hoy la función del tipo. 

Ignacio Villalobos, nos dice: "...que nunca fue posible, ni seria racional, ni 

práctico insistir en la numeración de todos los hechos punibles, con lodos sus 

aspectos y particularidades accidentales; se llegó a un sistema condensado, 

completo y perfectamente amplio en comprensión y admisiblemente sencillo y 

práctico en su forma de expresión..." 	66  

El tipo penal como ya ha quedado definido; es la descripción de una 

conducta 	hecha por el legislador; a través de los conceptos penales; 

diferenciando el tipo de la tipicidad; en que esta última es la coincidencia del 

Viltaloboi. lanado.  Op Clt. p 267 
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comportamiento concreto con el descrito abstractamente por el legislador, es 

decir, el tipo es la descripción legal de una conducta considerada como ilícita, 

mientras que la tipicidad, es el amoldamiento o adecuación de la conducta 

desplegada por el sujeto activo con el tipo penal ya descrito. 

Existen varias concepciones respecto a la Tipicidad y entre ellas, se 

encuentran las siguientes: 

Porte Petit, cita en su obra a Jiménez de Asúa, Pardo Aspe, Jiménez 

Huerta, Francisco Blasco y Fernández de Moreno. Al respecto Porte Pelit, nos 

indica que la lipicida consiste en: "...la adecuación o conformidad a lo preescrito 

por el tipo..." 

Jiménez de Asúa dice: "...la tipicida es la exigida correspondiente entre el 

hecho real y la imagen rectora expresada en la ley en cada especie de 

infracción..." 

Pedro Aspe concibe a la tipicidad como: "...como elemento que se da 

cuando el infractor que no es el destinatario, arregla y conforma su conducta 

con escrupulosa exactitud a la hipótesis de la ley..." 

Jiménez Huerta, indica que es: "..,la adecuación típica, siendo el 

encuadramiento de la conducta principal en un tipo de delito y subordinación o 

vinculación al mismo de las conductas accesorias..." 

Francisco Blasco y Fernández de Moreno, definen a la tipicida como: 

"...la acción tipica la cual se acomoda a la descripción objetiva, aunque saturada 
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a veces de referencia a elementos normativos y subjetivos del injusto de una 

conducta que generalmente se reputa delictuosa, por violar en la ganeralidad de 

los casos, un perfecto, una norma penalmente protegida..." 

Tambíen el Máximo Tribunal de Justicia ha opinado al respecto, y 

menciona: "...el comportamiento del acusado, se encuentra adecuado al tipo quo. 

describe la ley penal..." 9F3  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona en comento, que 

para ser considerada como tal, se requiere de: "...una conducta humana la cual 

sea punible conforme al Derecho Positivo, es presiso que la actividad 

desplegada por el sujeto activo, subsuma en tipo legal, esto es, que la acción 

sea tipica, anlijuridica y culpable y que no concurra en la total consumación del 

acto injusto, una causa de justificación o excluyente de la culpabilidad. 

Puede una conducta humana ser tipica, porque la manifestación de la 

voluntad o la modificación del mundo exterior, es decir, la producción del 

resultado lesivo, enmarque dentro de la definición de un tipo penal..." 	139  

El tipo es una creación legislativa mediante la cual se describe de manera 

esencial y objetiva una conducta que, realizada en condiciones ordinarias se 

considera delictuosa. 

87 porte Pea Meeting. Op. CH. pp 469 y 170. • cita a verlos autores (.11minet de Alt)I, Pardo Aspe, Meneo 

Huerta, Francisco illesco y Fernández de Moreno). 

$emenarlo Judicial de Maderadas T XXXIII, Sexta Epoca, Segunda Parte. p 103 

69  lanilnarlo..ludIcial de la Federacln. T CXII: p. 731 
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La conducta debe ser típica, es decir, que coincide con la descripción legal 

de una conducta considerada como delictuosa, en virtud de que ha sido 

establecida por el legislador en un catálogo penal abstracto. 

Se considera que, la tipicidad viene a ser la adecuación de una conducta 

concreta con la descripción legal formulada en abstracto; la tipicidad no se 

puede considerar solamente como un elemento esencial del delito; sino que es 

más trascendente, en virtud de que en la legislación mexicana no existe delito 

sino esta determinado por una ley anterior al hecho que lo crea, aplicando el 

antiguo dogma latino NULLUM CRIMEN SINE LEGE. La tipicida es 

considerada como elemento esencial del delito, teniendo en cuenta asi, por lo 

establecido en el articulo catorce de la Constitución General de la República 

Mexicana, corno garantía para los gobernados, radicando ésta en la necesidad 

de que la conducta se ajuste a la descripción legal, observando que dicho 

ordenamiento, es cumplido fielmente, ya que el articulo séptimo del Código Penal 

en cita, coincide con lo ordenado en nuestra Carla Magna. 

La tipicida por lo tanto viene a ser la coincidencia del comportamiento 

concreto con el escrito abstractamente por el legislador, ésto es el 

amoldamiento o a la adecuación de la conducta con el tipo penal ya descrito. 

De esta forma el delito en estudio, se estará consumando con la solución 

de continuidad, ya que es permanente, puesto que el sujeto activo en el 

momento de su conducta desplegada encuadra en cualquiera de las modalidades 

del articulo 197, en sus diversas fracciones del Código Penal, y en el momento 

en que el activo por medio de la represión, ya sea moral o física, obtige al sujeto 

pasivo, al consumo, distribución y en algunos de los casos producción de 
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estupefacientes y psicotrópicos, los cuales van a ser en un momento dado 

elementos que degeneran a la raza humana o en su defecto van a provocar la 

muerte. 

Finalmente se expresa que la sola posesión de estupefacientes da por 

objetivo al tipo penal de los delitos contra la salud en esa modalidad, aunque el 

activo en un momento determinado alegue que se lo encontró, o que se lo 

dejeron encargado, por lo que aquella circunstancia aunada a la presunción de 

intencionalidad por el articulo noveno del Código Penal Federal, que demuestra 

su responsabilidad en la comisión del hecho delictuoso del que se trata. 

El aspecto negativo de la tipicidad lo constituyen la atipicidad, en 

ocasiones suele distinguirse entre ausencia de tipo y atipicidad; se dice que hay 

atipicidad cuando la conducta realizada no se encuentra en la hipótesis legal, sin 

embargo es indudable que toda alipicida, de conformidad con lo establecido por 

nuestra Carta Magna, en su articulo catorce, ya señalado con antelación, no 

existe posibilidad de imponer pena alguna por la simple analogía y aún por la 

mayoría de razón, sino existe una ley exactamente aplicable a la conducta o 

hecho de que se trate; si falta alguno de los elementos característicos del tipo, el 

delito no podrá configurarce, teniendo como antecedente que toda conducta 

ilícita para merecer el calificativo de típica, debe estar previamente descrita en 

un tipo penal. 

Resulta claro y valedero que no integrándose todos y cada uno de los 

elementos exigibles en el tipo, observando que la actividad no puede 

considerarse típica, sino alipica, desde el punto de vista juridico y aplicando el 
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dogma latino, tampoco no puede ser considerada como una conducta típica, 

cuando esta no ha sido prevista por la ley Como un delito. 

Algunos autores han definido la ausencia de tipicidad argumentando que 

ésta se da cuando no se integran todos los elementos descritos en el tipo legal, 

se presenta el aspecto negativo del delito llamado atiplcIdad. La atipicidad es la 

ausencia de adecuación de la conducta al tipo. 

Celestino Porte Petil y Pavón Vasconcelos, diferencian dos formas de 

conceptuar al determinar que la ausencia de tipo, ya que el legislador en forma 

voluntaria o involuntaria se olvidó de preveer tal conducta o hecho, no 

describiéndolo en la ley; en cambio en el caso de que la 	atipicidad, el 

comportamiento delictivo, esta plenamente contemplado en la hipótesis legal en 

forma abstracta, pero no hay conformidad al tipo, por faltar cualquier elemento 

integrante del mismo. 

Causas por las cuales se pueden originar la atipicidad: 

1.- Cuando falta la calidad exigida por el tipo, respecto del sujeto activo o 

pasivo 

2.-.Cuando hay ausencia de objeto material o jurídico, o bien existiendo 

éste, no satisfacen las exigencias de la ley por cuanto a los atributos. 

3.-Cuando habiendo dado la conducta, están ausentes las referencias 

temporales o especiales exigidas por la ley. 

4.- Cuando están ausentes los elementos subjetivos del injusto, requeridos 

expresamente por el tipo penal, (que viene a constituir el motivo o fin) 
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Tomando en consideración que ha realizado un señalamiento de los 

elementos caracteristicos del tipo delictivo motivo de este estudio, se puede 

analizar las correspondientes causas de atipicidad, que con anterioridad se 

señaló, 

Habrá atipicidad, cuando el sujeto activo y pasivo no reunan las calidades 

que establece la ley para estos casos y que ya se ha dejado debidamente 

establecido en párrafos anteriores y que en nuestro tipo no es posible que se 

dé, porque cualquier persona puede ser de concretizar el contenido semántico 

del delito contra la salud tipificado por los articutos 193 al 199, en sus diversas 

fracciones del Código Penal Federal. 

Otra de las causas de atipicidad se da cuando los elementos objetivos del 

tipo como lo es la inexistencia del presupuesto que ponga en un momento dado 

en peligro la salud del pueblo, no se configurará el delito contra la Salud, ya que 

el sujeto pasivo no sufre daño alguno y no hay ninguna comisión ilícita. 

Y por cuanto hace a este punto, tampoco es posible que se presente la 

atipicidad en nuestro delito motivo de estudio, ya que nunca puede faltar el 

objeto material o juridico en nuestro tipo, debido a que el sujeto activo siempre 

va a concretizar el contenido semántico del núcleo del tipo en sus diversas 

modalidades enmarcadas en el arllculo 197 del Código penal. 

Ahora bien, el objeto material debe entenderse como lodo aquello que 

recae sobre la acción delictiva en este delito, el objeto material se confunde con 
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el sujeto pasivo, toda vez que la acción de cultivar, sembrar, producir, cosechar, 

manufacturar, fabricar, elaborar, preparar, acondicionar, poseer, transportar, 

vender, comprar, adquirir, enajenar o traficar en cualquier forma, comercie, 

suministre, aún gratuitamente o prescriba vegetales o substancias que el Código 

sanitario ha establecido como substancias de peligro. 

El objeto jurídico será la tutela de la vida humana y la integridad corporal 

que con la conducta inculpada en este delito se someten a peligro concreto, 

tomando en cuenta que el objeto jurldico de protección es el bien o la institución 

social amparada por la ley y afectada por el delito contra la salud humana. Como 

es un delito de acción basta que una vez que la conducta desplegada del sujeto 

activo, así como la continuidad de la misma para que se de el reculado que 

viene a ser el riesgo que va a sufrir directamente el sujeto pasivo de este delito 

en su integridad corporal y en su organismo. 

Características que debe reunir todo sujeto activo 

Requisito establecido en el tipo penal y consistente en comportamientos de 

tracto sucesivo, ésto es, que corren de momento a momento y se van a 

actualizar en el tiempo con una duración más o menos permanentes, por lo tanto 

se considera que no puede ser un delito instantáneo; ahora bien, cuando se 

feriere a la conducta en líneas anteriores, el sujeto activo y pasivo en esto delito 

en comento, si se pueden dar las modalidades especificas que la ley requiere 

para la integración de este delito porque como se ha venido precisando con 

antelación en el capitulo que antecede a éste, el sujeto activo puede valerse de 

una serie de instrumentos o actividades distintas de su conducta desplegada 
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empleada para realizar su propósito que es el de lesionar o poner en peligro el 

valor o interés protegido por la ley. 

Existen tipos donde se requiere elementos subjetivos del injusto, éstos 

constituyen como acertadamente dice Castellanos Tena: "...que son referencias 

típicas a la voluntad del agente o al fin que persigue este último.„" 

Finalmente podemos concluir que este tipo activo de estudio del elemento 

subjetivo viene a ser el ánimo de que el sujeto activo siembre, cultive, coseche, 

manufacture, fabrique, elabore, prepare, acondicione, posea, transporte, venda, 

compre, adquiera, enajene o trafique en cualquier forma, comercie, suministre 

aún gratuitamente prescriba substancias o vegetales de los comprendidos en 

cualquiera de las fracciones del articulo 193 del Código Sustantivo de la materia 

y poner en un momento dado en peligro real e inminente al sujeto pasivo. 

Por lo tanto se considera a este tipo como delito doloso: 

3.6 La Culpabilidad. Inculpabilidad 

3.6.1 Imputabilidad Penal y Estupefacientes 

No basta que la conducta desplegada del sujeto activo en la comisión de un 

'licito penal sea típica y antijurídica, sino tambien, ésta debe de ser culpable. 

913 Cideliat1411 T.na  Op. Cit. p 173 
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Al respecto se menciona que existen varias definiciones acerca de la 

culpabilidad, pero antes se debe hablar de la imputabilidad, como presupuesto 

previo 	de aquella y ésto es que no basta que la conducta sea típica, 

antijurídica y culpable. Es necesario para que se confugure esta última la 

capacidad de entender y querer dicha capacidad, recibe el nombre de 

imputabilidad, y conlituye el soporte indispensable del elemento subjetivo del 

delito, es decir, de la culpabilidad. 

Al respecto es indispensable establecer, que se entiende por presupuesto 

de la culpabilidad, para así poder entrar al estudio del primero de ellos, que es 

la impulabilidad. 

Para Sergio Vela Trevino, quien cita en su obra a Maggiore y Carnelutti, 

los cuales, para el primero de los mencionados, dice: "...nada hay que omita 

como presupuesto, salvo el hecho de que el delito no presupone al hombre sino 

que es éste que con su acto da vida al delito..." 	91 

Para Carnelutti, presupuesto es "...lógicamente como lo que debe existir 

antes del delito..." gibis 

Algunos tratadistas dicen que debe de distinguirse entre presupuestos 

generales y particulares, tomando en cuenta la funcionalida que tenga en todos 

los delitos cada uno en especial. 

91  .91 Di.— Maniota y Carnelutti citados por Vela Treviño, Sergio. Culpebilldag. Ed. Trillas, 2' ed., México 

1983. p 28 
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Para Mazad, los presupuestos generales ven a caracterizan* de dos 

maneras: 

1.- Precepto Penal sancionado; 

2.- La existencia de una sanción.' 

Mazad, dice: '...los presupuestos deben de distinguirse entre los preceptos 

constituyentes, de los presupuestos del delito, pero los limita a la proyección de 

éstos al hecho, y que los presupuestos del delito son: los danos de hecho, 

significación y revelación." 92  

Esto es la existencia de un sujeto imputable de un bien susceptible de 

lesión y un tipo penal que la tutela. 

Por otro lado, Rocco dice: 	presupuesto es el conjunto de los 

elementos materiales del delito, como se encuentran descritos en la figura con 

exclusión de la antijuridicidad y la culpabilidad que constituyen elementos del 

delito, pero no del hecho, por lo tanto los presupuestos del delito y del hecho son 

el antecedente necesarios al hecho y al delito que hacen posible la realización de 

ésto. Se hayan fuera del nexo causal, entre agente a acción de las relaciones 

que entre ellos surge el delito." 93  

Partiendo de este análisis se establece como antecedente necesario al 

sujeto activo, un sujeto pasivo, un bien jurídicamente lutelado, lesionado y un 

92 ' Ilaierl &ab por fidaympigsb. Op. CH. p. 175 

93 Rocco dtado por Ildem. p. 117 
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tipo penal que describe la conducta, considerado en si mismo y no como 

condición de ilicitud. 

Para Porte Pelit, los presupuestos del delito son: "...aquellos antecedentes 

juridicos previos a la realización de la conducta o del hecho descrito en el tipo 

penal, y de cuya existencia del titulo del delito respectivo..." 

El mismo autor dice que son: "...los antecedentes previos juridicos o 

materiales para la existencia de la conducta o hechos constituvos del delito..." 	95 

Por tanto los presupuestos jurlcos serán las normas de derecho y por eso 

hizo su análisis previo, el ahora realizado y otros actos de naturaleza jurídica de 

los que la norma incriminadara, presupone la existencia para la integración del 

La imputabilidad hace referencia a propiedades de tipo psicológico que el 

sujeto debe incurrir al momento de cometerse la infracción, para tener un sujeto 

capaz de responder ante el estado de su ilicitud de obrar. 

Es indispensable vertir algunos de los conceptos, que sobre este 

presupuesto de la impulabilidad se ha dado y al respecto se citan los siguientes: 

Cuello Galón, cita en su obra a Del Rosal, quien concibe a la imputabilidad 

como: "...un conjunto o condición psicológica de la persona exigida por las 

94  pode Pat.  Op. C11. ,p. 163 

y' Ibldem. p 154 
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disposiciones vigentes, para que la acción sea considerada como causa ética y 

psíquicamente por la persona misma..." 	93  

Cuello Catón se refiere a: "...que es supuesto previo de la culpabilidad, es 

el modo de ser de la gente a un estado espiritual del mismo, y que tiene por 

fundamento la concurrencia de ciertas condiciones psíquicas, biológicas y 

morales (estado mental y madurez) exigidas por la ley para responder de los 

hechos cometidos..." 97  

Castellanos Tena, concibe a la imputabilidad como: 	"...la posibilidad 

condicionada por la salud mental y por el desarrolllo del autor para obrar según 

el justo conocimiento del deber existente, y que traigan consigo las 

consecuencias panales de la infracción..." 	ge  

Para Carranca y Trujillo, es: "...imputable todo aquel que posea el tiempo 

de la acción, las condiciones psíquicas exigidas abstracta e indeterminadamente 

por la ley, para poder desarrollar su conducta que responda a las exigencias de 

la vida y de la sociedad humana...* 99 

La imputabilidad indica la capacidad del sujeto activo para dirigir sus actos 

dentro del orden jurídico que por ende hace posible la culpabilidad del sujeto 

activo y hará que este conozca la ilicitud de su conducta, y quiera realizarla, 

debe tener capacidad de querer y entender eso, por ello que la facultad 

96 
Del Rosal citado por Cuello Catón. Eugenio, Quedo Penal. Tomo IV Ed.Sosch, 17eed. España 1976. p. 154 

s/ Cuello Calen. Euasnlg. Ibídem, pp 156 y 166 

Castglianos Time. Op Clt. p 218 

99 Carranca y TrUllilo, Op. CIL, pp 418 y 422 
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intelectual votiva que constituye con el presupuesto necesario de la culpabilidad, 

esta capacidad de entender y querer, significa que el individuo debe reunir un 

conjunto de condiciones que le permite desenvolverse en la vida social y que en 

el momento de ejecutar un acto típico penal lo capacita para responder del 

mismo, 

La imputabilidad como capacidad de conducirse socialmente o de 

conservar una conducta que responda a las exigencias de la vida política como 

susceptibilidad a la intimidación o capacidad para sentir, la coacción psicológica 

que el Estado ejerce mediante la pena o constitución o funcionamiento 

psicológico, es algo que lleva implícito, una verdadera capacidad de entender y 

querer la imputabilidad, se presenta en abstracto, no en concreto como la 

culpabilidad. 

Un sujeto puede ser imputable y jamás cometer delito alguno, en cambio la 

culpabilidad reclama necesariamente una conducta típica y antijurídica, ya sea 

positiva o negativa, por ende serán imputables aquellos sujetos que por reunir 

conduciones psíquicas de madurez y salud mental adquieran capacidad jurídica, 

el sujeto es imputable cuando al tiempo de la acción cumple las condiciones 

mínimas de salud y desarrollo mental que lo capacitan para obrar en el campo 

del Derecho Penal, 

La imputabilidad se integra con dos elementos: la salud mental y el 

desarrollo mental: en otras palabras, sólo aquel sujeto con una mente sana 

puede estar en actitud de disernir la conducta que realiza, del mismo modo del 

Derecho Civil, la capacidad es la aptitud de ser sujetos de derechos y 

obligaciones. El articulo 22 del Código Civil para el Distrito Federal, dice que la 
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capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se 

pierde por la muerte; y desde el momento en que es concebido para los efectos 

declarados en el presente Código, por lo tanto la capacidad juridica de acuerdo 

con el Código en cita, en su articulo segundo, indica tambien la capacidad 

juridica que es igual para el hombre que para la mujer; en consecuencia la mujer 

no queda sometida por razón de su sexo a restricción alguna en la adquisición y 

ejercicios de sus derechos, en el campo del Derecho Penal, constituye el 

requisito indispensable para ser considerado como sujeto activo de un delito.' 

Ser culpable consiste en querer realizar el acto, conociendo lo que se hace, 

resulta indiscutible que solamente puede entender y querer, que sea susceptible 

de ejercitar tales funciones; luego entonces se insiste que la imputabilidad es la 

capacidad jurídica que tiene lodo ser humano ante el Derecho Penal, siendo 

presupuesto necesario de la culpabilidad y por ende su ausencia hará que el 

delito no se integre nunca. 

Tomando en consideración con el Derecho Positivo todos los individuos son 

imputables, salvo el caso de excepción debidamente marcado en la fracción 

segunda del articulo quince del Código de la materia, ya que para los 

inimpulables, se sigue otro procedimiento, que queda establecido en el capítulo 

quince, titulo tercero, denominado Tratamiento de Inimputabies y de quienes 

tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos en 

internamiento o en libertad. 

Resulta fácil advertir que cualquier situación demostrativa de la falta de 

capacidad para querer y entender, impedirá la configuración del delito por 

ausencia del presupuesto necesario de la culpabilidad con independencia de que 

la Ley lo diga o no en forma expresa. 

' Ctdi.121:ivi! para el Drztrilo Federal 
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Han sido diversos los conceptos que sobre culpabilidad han dado los 

tratadistas como Cuello Calón, quien concibe que: "...la conducta será culpable 

cuando a causa de relaciones psíquicas existentes entre ellas y su autor, debe 

de serle jurídicamente reprochable..." 	100  

Jiménez de Asúa dice que la culpabilidad es desde el punto de vista amplio: 

"...un conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de 

la conducta antijurídica..." 1G' 

Para Ignacio Villalobos, la culpabilidad es: "...el desprecio del sujeto por el 

orden jurídico de los mandamientos y prohibiciones que tienden a constituirlo y 

conservarlo; desprecio que se manifiesta por una franca oposición en el dolo o 

indirectamente por la indolencia o desatención o estimación del mal ajeno, frente 

a los propios deseos en la culpa..." 	102  

Para Sergio Vela Treviño la culpabilidad es: "...es el resultado del juicio 

por el cual se reprocha a un sujeto imputable, haber realizado un comportamiento 

típico y antijurídico, cuando le era exigible la realización de otro comportamiento 

diferente adecuado a la norma..." 	103  

Porte Petit estima que la culpabilidad es: "...el nexo intelectual y emocional 

que nos liga al sujeto con el resultado de su acto..." 	1°4  

10V Cuello Calen.  Op. Cit. p 417 

" jitutter de Asga. Op. Cit. p 163 

1112 
Vitialoboe. !antele.  Op Cit. p 272 y 273 

Vila %vide.  Op. Cit. p. 201 

104 por% PMO.  Op. Cit. p 117 
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Al respecto se habla de que existen dos teorías que tratan de definir la 

naturaleza jurídica de la culpabilidad; 

1' La Doctrina Psicológica.- Esta escuela dice que la naturaleza jurídica 

de la culpabilidad radica en el hecho psicológico causal del resultado. 

Porte Pelit al respecto considera: 	culpabilidad consiste en un nexo 

psíquico entre el sujeto y el resultado...* 	105  

Indicando con ésto la existen cia de dos elementos: 

a) VolNivo o Emocional.- Dolo 

b) Intelectual o Culpa.- Que viene a ser el conocimiento de la 

antijuridicidad de la conducta. 

Entre los principales sostenedores de esta teoría se encuentra e Sebastian 

Soler, quien da como lineamiento de su teoría las siguientes bases: 

*a) La vinculación del sujeto con el orden jurídico que se denomina 

elemento normativo de la culpabilidad. 

b) La vinculación subjetiva del individuo a su hecho que es el elemento 

psicológico de la culpabilidad.* 10' 

El contenido de la culpabilidad constituye la conciencia de la criminalidad 

del acto, ésto es que la culpabilidad existe cuando el sujeto activo capaz de 

ips Ibldem. p. 

ioo Sebeellen Soler Modo por yalairaviAg. Op. Clt pp 131183 
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entender y querer, la conducta y sus consecuencias; derivación del contenido de 

antijiridicidad de su conducta que realiza dolosa o culposamente un hecho el cual 

vendrá a producir un resultado típico. 

De acuerdo con lo anterior la culpabilidad existirá de acuerdo a esta teoría, 

cuando puede establecerce una relación subjetiva entre el acto y su autor, por lo 

cual se determina que el acontecimiento típico y antijurídico fue cometido dolosa 

o culposamente. 

2' La Teoría Normativa.- Esta segunda teoría no viene a constituir lo 

opuesto a la Doctrina Psicológica, sino que va a complementar la forma 

tradicional, de acuerdo a lo que anteriormente se analizó. 

Sergio Vela Treviño, indica al respecto, que lo anterior es absolutamente 

cierto, ya que la culpabilidad está plenamente embuida en un contenido 

psicológico, puesto que constituye el elemento de la naturaleza subjetiva del 

delito, por medio del cual se establece la vinculación entre los resultados típico y 

antijurídico, y una conducta que como tal tiene la manifestación especial de 

voluntad de un sujeto; sin embargo la culpabilidad no agota su concepto por esta 

simple vinculación de orden psicológico, sino que requiere además de que 

entren en juego elementos normativos que serán debidamente valorados para 

determinar si en cada caso, en particular puede reprocharse al sujeto, haber 

llevado en dirma diferente, y sobre todo si legalmente era exigible un 

comportamiento distito al que realizó. 	107  

1131  Cfr. Vela Treviño. Op. Clt. pp 183 y 184 
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Respecto de esta leoria la culpabilidad es un juicio de reproche, esto es 

que cuando un sujeto es culpable, teniendo la capacidad de entender y querer, la 

conducta y sus consecuencias, y habiendo obrado con dolo o culpa la puede 

exigir el orden normativo. Otra conducta diversa a la realizada, siendo por lo 

tanto el juicio de reproche, la exigibilidad dirigida a los sujetos imputables, para 

comportarse de acuerdo con el deber surgiendo, por lo tanto este juicio de la 

comparación de dos situaciones: 

Una real.- Conducta dolosa o culposa cuyo autor puede evitar: 

Un elemento normativo.-O ue exige una conducta conforme a Derecho, 

siendo por lo tanto el deber juridico de hacer. 

De acuerdo con nuestra legislación, se considera como válida la doctrina 

psicológica, ya que el Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero 

Común y para toda la República en materia del Fuero Federal, sigue la teoría 

psicológica, ya que en su articulo octavo, menciona los delitos intencionales, no 

intencionales o de imprudencia y preterintencionales. 

Elementos de la Culpabilidad.- Dolo.-que es el actuar concierte, 

voluntario dirigido a la realización de un resultado típico y antijurídico. 

En el dolo el individuo digiere su voluntad a la ejecución de un hecho que el 

Código de la materia califica como: 

Delitos. Los elementos que lo integran son: 
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1.- Un elemento Mico; coneisle en las condicione* de que se quebrante un 

deber. 

2.-Un Voidivo.; consiste en la voluntad de realizar el acto y quebrante dicho 

deber. 

Culpa,- Concebida por Ignacio Villalobos, es: "...como actuar en la forma 

negligente, imprudente con falta de atención, de reflejo, de pericia, de 

precauciones y de cuidados necesarios, produciendo una situación 

antijurídica, típica, no requerida directamente, ni consentida por la voluntad 

del sujeto, pero que éste previó o pudo preveer y cuya realización era evitable 

por el mismo..." 113  

La culpa se integra cuando, sin dirigir la voluntad a la realización de un 

hecho delictuoso, este se produce por no tomar precauciones, el cuidado y la 

cautela necesaria a fin de evitar, lo que produce precisamente su realización. 

En la culpa el hecho que la Ley Penal determina como delito, se produce 

por la imprudencia o la negligencia del delito. Los elemenelos de la culpa son: 

1.- Un actuar voluntario, positivo o negativo. 

2.- Que ese actuar voluntario, positivo o negativo, se realice sin tomar las 

debidas precauciones, necesarias o cautela exigidas por el Estado. 

3.-Que se produzcan resultados previsibles, evitables y tipificados por la 

Ley Penal. 

4.- Un nexo de causalidad entre el actuar voluntario y el resultado no 

querido. 

Ine yllialoboL lanielp. Op. cn. p1511 
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Las principales especies de la culpa son: 

a) Conciente con previsión o con presentación, si se realiza el acto con el 

deseo que no ocurra el resultado conocido por el sujeto. 

h) Inconciente, sin previsión o sin representación cuando el sujeto no prevé, 

el efecto de su conducta, no obstante la predicibilidad del mismo. 

Preterintenclonalldad La cual se origina cuando el resultado del ilícito penal 

sobrepasa a la intención de la gente. 

El Código Penal en comento, sostiene la existencia de las tres formas de 

culpabilidad: 

1.-Dolo. 

2.-Culpa. 

3.-Preterintencionalidad.- Ultraintencionalidad o con exceso en fin contenido 

en el articulo noveno, fracción segunda, la cual es de naturaleza mixta, ya que 

nuestro Código Penal en alución, regula como doloso, lo que equivala a decir, 

que el delito es intencional aún cuando no sea cierto. 

Concluyendo con la anterior, no estamos de acuerdo con esta última 

especie de culpabilidad de naturaleza mixta, toda vez que se excluyen, tanto el 

dolo como la culpa, ya que el ilícito penal, o se comete mediante el dolo, el 

resultado puede sobrepasar la intención del sujeto, si se comete por medio de la 

culpa el resultado puede ser positivo de lo que el sujeto puede preveer o evitar. 
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Tratándose, como lo afirma Villalobos, acerca de los delitos con resultado 

preterinlencional, ya que en su efecto sobrepasa el limite que el auto se 

proponía. 

Por lo que respecta a el ilícito penal en estudio, el sujeto activo es 

considerado como culpable del mismo, desde el momento en el cual hace 

entrega al sujeto pasivo de aquellas substancias psicotrópicas o enervantes, asi 

como la entrega de semillas para sembrar, cultivar, vegetales que sean 

considerados como enervantes. 

El dolo genérico o necesario en el delito en estudio consiste concretamente 

en la voluntad y la conciencia en el sujeto activo, de suministrar al sujeto pasivo, 

substancias psicotrópicas o enervantes que en un momento dado va a causar 

daño a la salud. 

Ahora bien, como se ha observado, en este delito, se ha considerado como 

de peligro abstracto, por lo que si el efecto de esa conducta activa o positiva 

causa alguna lesión o la muerte, estaríamos en presencia, respectivamente de 

lesiones u homicidio. 

A la preterintencionalidad en este delito a estudio, no se le puede calificar 

como dolo premeditado, sino de genérico, ya que fue voluntario el suministro de 

esas substancias psicotrópicas o enervantes, al sujeto pasivo, poniéndo en 

peligro o en disminución el bien jurídico lutelado, ya que desde ese momento en 

que ha sido suministrada la droga al sujeto pasivo, se enerva ocasionando un 

daño irreversible, en su organismo destruyéndolo y disminuyendo dicho bien, por 
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lo cual se considera que este delito, se da la culpa en todos sus aspectos, 

porque como menciona en lineas anteriores, es un delito con dolo 

intencional. 

Inculpabilidad.- El aspecto negativo de la culpabilidad viene e ser la 

Inculpabilidad,en donde se encuentran ausentes los elementos esenciales de la 

culpabilidad, que son: el conocimiento y la voluntad positiva o negativa tel sujeto 

activo. 

Jiménez de Asúa, nos dice que la inculpabilidad es: "...la absoluCión del 

sujeto activo en el juicio del reproche..." 	110  

Definición a la cual se adhiere, ya que como se ha venido manifestando, se 

apega a la tendencia psicológica, y por lo cual, se consideran dos formas de 

exclusión de la culpabilidad, y que vienen a ser: 

1.- El error esencial de hecho. 

2.- Coacción sobre la voluntad. 

En el aspecto negativo de la culpabilidad y dado el dolo con el que debe 

obrar el sujeto activo, basta un error esencial de hechos insuperable para eximir 

al sujeto activo de culpabilidad. 

Dificil resulta en verdad estimar casos casos de error esencial de hechos, 

que teniéndose la fuerza de eximir de la culpabilidad al sujeto activo de este 

delito, motivo de estudio. 

tia Menet de Aida, Lula. I. alee v al D•IIta  E d. Porrila. 3a. ed Mee o, 1983. Torno III p. 480. 
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Por lo que respecta a la no exigibilidad del sujeto activo de que exista otra 

conducta, Mariano Jiménez Huerta opina que las causas subjetivas que 

determinan la inculpabilidad del sujeto activo son: "...Aquellas que sientan sus 

bases en situaciones de hecho que impiden corno ser, por ejemplo, la 

enfermedad la carencia de recursos o la falta de trabajo, es evidente que no es 

posible proyectar sobre el que omite un juicio de reproche..." 	ni  

tina vez que se ha estudiado el primer soporte de la culpabilidad es 

necesario entrar el segundo presupuesto que es la responsabilidad.  

Castellanos Tena, considera que la responsabilidad es: "...el deber jurídico 

en que se encuentra el individuo imputable de dar cuenta a la sociedad por un 

hecho realizado..." 112  

Cuello Calón, dice que es: "...el deber jurídico, que incumbe al individuo 

imputable de responder del hecho realizado y de sufrir sus consecuencias 

jurídicas..." 113  

La responsabilidad penal, para Francisco Soddi, es: "...responder por el 

delito acentado o este último antisocial, porque produce daño público y privado, 

debiendo el penalmente responsable, responder por ambos..." 	114  

ilr 
Jiménez Muerta, Mariano. Op. Cit. p. 118. 

112 
Castellanos Una. Op. CR. p. 219. 

113 Cuello Colón. Op. Cit. p.114. 

114 Soddi, francisco citado por Rosas Romero, Sergio. Consideraciones Jurídicas en torne al COIDUS Degcli. E d. 

Difusión y publicaciones de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón. IJ.N.A.M p. 18. 

131 



Por lo que respecta a la no exigibilidad del sujeto activo de que exista otra 

conducta, Mariano Jiménez Huerta opina que las causas subjetivas que 

determinan la inculpabilidad del sujeto activo son: "...Aquellas que sientan sus 

bases en situaciones de hecho que impiden como ser, por ejemplo, la 

enfermedad la carencia de recursos o la falta de trabajo, es evidente que no es 

posible proyectar sobre el que omite un juicio de reproche..," 	111 

Una vez que se ha estudiado el primer soporte de la culpabilidad es 

necesario entrar el segundo presupuesto que es la responsabilidad. 

Castellanos Tena, considera que la responsabilidad es: "...el deber juridico 

en que se encuentra el individuo imputable de dar cuenta a la sociedad por un 

hecho realizado..." 112  

Cuello Catón, dice que es: "...el deber jurídico, que incumbe al individuo 

imputable de responder del hecho realizado y de sufrir sus consecuencias 

juridicas..." 113  

La responsabilidad penal, para Francisco Soddi, es: "...responder por el 

delito acentado o este último antisocial, porque produce daño público y privado, 

debiéndo el penalmente responsable, responder por ambos...» 	114 

111 
Mine: Rueda, Mariano. Op. Cit. p.118. 

112 Castellanos Tina. Op. CII. p. 219. 

113 
Cuello Calón. Op. CII. p. 414. 

114 
Soddl, Francisco citado por Rosas Romero, Sergio. Conelderaclones Juridlcas en torno al Come ajlldi. E tl. 

Difusión y publicaciones da la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón. U.N.A.I4 p. 18. 
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El edículo 19 de la Constitución Polilíca de los Eslados Unidos Mexicanos, 

nos indica que la responsabilidad es: "...La intervención del sujeto int la 

realización de una conducta principal, accesoria de la educación tipica..." 	115  

Rivera Silva concibe a la responsabilidad, indicando que esta existe cuando: 

"...se presentan determinadas pruebas por las cuales se pueden suponer la 

responsabilidad de un sujeto..." 116  

González Bustamante, estima que la responsabilidad debe:"...tenerse por 

comprobado, cuando no existen indicios o sospechas que no hagan presumir, 

racionalmente que una persona pudo haber tenido intervención en el delito que se 

le atribuye..." 111  

Por tanto, de lodo lo anteriormente manifestado, la responsabilidad del 

sujeto activo de la comisión de un ilicilo penal se dará cuandó existan hechos o 

circunstancias accesorias al ilícito penal, las cuales indican que el sujeto activo 

ha tomado participación en el delito, utilizando alguna de las formas que se 

mencionan en el edículo 13 del Código Penal de la materia, mismos que ya 

fueron analizados, en el capitulo que antecede, por lo que la responsabilidad 

será el deber jurídico de aceptar las concecuencias jurídicas de su conducta, y 

asimismo de soportar la pena que la ley le va a imponer, por la misma y de 

acuerdo con lo que indica Castellanos Tena, respecto de la responsabilidad, 

emanación Politica da loa &alardee Unidos lierlcanoe E d. Potrea México, 1992. 

ir Rivera Silva. II Procedimiento Penal Mexicano. E d. Pornia México, 19711. p. 170 

117 
Gona5loz Bultainintg. Op. CII. pp. 36 • 40. 
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puede destruirse por alguna de las formas ya establecidas en el artículo 13 de la 

Ley de la materia. 

Estima que aún cuando se apruebe que el sujeto se hallaba al momento de 

realizar de su conducta, en un estado de inconciencia de sus actos 

voluntariamente procurados, no se va a eliminar la responsabilidad del sujeto 

activo, por lo que se encuentra frente a una acción libre en causa, debido a que 

el sujeto activo, quizó el estado de inimpulabilidad, puesto que se le colocó 

voluntariamente en él, por lo tanto deseó el hecho, aceptado su conducta y el 

resuNado de la misma. 

Por lo que respeta el tipo penal motivo de este estudio, se dice que el 

sujeto activo es responsable de la conducta, así como de las consecuencias 

jurídicas de ésta y no es dable que por alguna de las exctuyentes que señala el 

articulo 15, en cualquiera de sus fracciones del Código de la materia, puede 

eliminar su responsabilidad. 

Di La Punlblildad 

La punibilidad en la antigüedad estaba sujeta a diferentes sistemas, 

represivos siendo reglamentada la Independencia, la cual paso a ser 

considerada como una de las facultades reservadas únicamente al Estado, por 

lo cual se vil) la necesidad de reglamentarla debidamente creándose Tribunales 

que se encargaban de Imponer la sanción correspondiente de la conducta 

desplegada del sujeto activo en la comisión de un ilícito penal. 

Es necesario, antes de entrar al estudio de la punibilidad, dar algunos 

conceptos sobre esta última; Castellanos Tena, indica que la punibilidad es: 
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"...la amenaza por parle del Estado a través de la norma de la imposición de una 

pena, si la conducta llena el propuesto legal..." 
	116 

Para Carranca y Trujillo es: "...la acción antijurldica y típica, para ser 

incriminable, al estar culminada con la amenaza de una pena..." 	119  

Por lo que la conducta Ilpica, antijurldica y culpable, debe tener 

antecedentes de la pena legal. 

Sin embargo, por lo anteriormente expuesto, la punibilidad no constituye un 

elemento esencial del delito y tomando en consideración la teorla Tetratómica, a 

la cual se adhiere, se observa que el delito queda integrado primeramente por el 

grupo que viene a ser la conducta positiva o negativa, la cual debe ser lipica, 

antijurídica y culpable, y por ende la pena o punibilidad viene a ser la reacción de 

la sociedad o del medio, o instrumento de que se vale ésta para tratar de 

reprimir el delito. 

Por lo cual la punibilidad consiste en el merecimiento de una pena en 

función de la realización de cierta conducta. 

Se dice que una conducta es punible cuando se hace acreedor a una 

determinada pena. La pena, como indica con acierto Cuello Calón, es: "la justa 

retribución del mal del delito proporcionada a la culpabilidad del reo; la idea de 

retribución exige que el mal del delito siga la aflicción de la pena, para la 

1113 
Castellanos♦ Teni.  Op. O. p. 277. 

tI9 
Catranca v TrulIllo.  Op. Cit. p. 211. 
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reintegración del orden juridico violado, y el restablecimiento de la autoridad de 

la ley infringida." 12a  

la retribucción de la pena no es otra cosa más que, mantener el orden y el 

equilibrio que son fundamento de la vida moral y social, y protegerlos, 

restaurarlos en caso de ser quebrantados por el delito. 

Ausencia de PunibIlidad.- Escuelas Absolutas - Las causas de impunidad 

de la conducta desplegada del sujeto activo del hecho típico, antijurídico y 

culpable, se les conoce bajo el nombre de excusas absolutarias, las cuales 

constituyen el aspecto negativo del delito. 

Castellanos Tena, dice que son:"...aquéllas causas que dejando 

subsistienle el carácter delictivo de la conducta o hecho, impide la aplicación de 

la pena.... 121 

Este autor indica que las causas absolutorias no son posibles de aplicarse 

la pena, toda vez que ésta seria incluso, incongruente que el sujeto activo de un 

ilícito, por existir causas suficientes por medio de las cuales, no se puede aplicar 

la sanción adecuada a la conducta desplegada del sujeto activo. 

Por cuanto hace a la penalidad en el delito motivo de estudio, la penalidad 

va ha ir condicionada de acuerdo a la modalidad de la conducta del sujeto activo 

12U Culto Calóg. Op. Cit. pp. 690 .693. 

:21 Castellanos Tina. Op. CII. p. 271. 
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y cada fórmula será aplicada de acuerdo a lo que establece los artículos 51 y 52 

del Código Penal en comento. 

"Art. 61,- Dentro de los limites fijados por la ley, los Jueces y Tribunales 

aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo encuenta las 

circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente. 

En los casos de los artículos 60, fracción VI, 61, 63, 64, 64 bis y 65, y en 

cualquier otro en que éste código disponga penas en proporción a las previstas 

para el delito intencional consumado, la punibilidad aplicable es, para lodos los 

efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, 

de los términos mínimos y máximos de la pena prevista para aquél. Cuando se 

trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres citas. 

" Art. 62.- En la aplicación de las sanciones penales tendrá en cuenta: 

1° La naturaleza de la acción u omisión de los medios empleados para 

ejecutarla y la extención del daño causado y del peligro corrido; 

2° La edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la conducta 

precedente del sujeto, los motivos que lo impulsaron o determinaron a deliquir y 

sus condiciones económicas; 

3° Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la 

comisión del delito y los demás antecedentes y condiciones personales que 

pueden comprobarse, asl corno sus vinculas de parentesco, de amistad o 

nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las 
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circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestre su mayor o 

menor temibilidad; 

4° Tratándose de los delitos cometidos por servidores públicos, se aplicará 

lo dispuesto por el articulo 213 de este Código. 

El Juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las 

circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso. 

Para los fines de este articulo, el Juez requerirá los dictámenes parciales 

tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos 

conducentes, en su caso, a la aplicación de las acciones penales. 	it* 

Codell> Penal  pare el Dislate Federal Ed Porteé México, 1903. 
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CAPITULO IV 

PROBLEMATICA JURIDICA DEL DELITO: USO, POSESION, TRAFICO, 

TENENCIA, PRODUCCION Y PROSELITISMO DE ENERVANTES. 

4.1 REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. 

4.2 ACCION PENAL. 

4.2.1 CONCEPTO. 

4.2.2 NACIMIENTO Y EXTINCION. 

4.2.3 NATURALEZA JURIDICA. 

4.3 EJERCICIO DE LA ACCION PENAL 

4.3.1 CONCEPTO. 

4.3.2 NACIMIENTO Y EXTINCION. 

4.3.3 NATURALEZA JURIDICA 

4.3.4 RESOLUCIONES JURIDICAS QUE PROVOCA EL EJERCICIO DE 

LA ACCION PENAL. 

4.3.4.1 EJERCICIO DE LA ACCION PENAL EN PRIMER PUNTO. 

4.3.4.2 AUTO DE TERMINO CONSTITUCIONAL. 

4.3. 4.3 OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE PRUEBAS. 

4.3.4.4 CONCLUSIONES. 

4.3.4.6 SENTENCIA 



4.1 Regulados de Procedibilldad. 

Para poder entrar en materia, es necesario establecer un concepto al 

respecto, ya que estos requisitos, en un momento dado van a condicionar el 

Ejercicio de la Acción Penal, así para algunos autores, los consideran como 

presupuestos procesados, y para otros son condiciones objetivas de punibilidad. 

Para el Maestro Manuel Rivera Silva, menciona que son: ",..las condiciones 

legales que deben de cumplirse para iniciar una averiguación previa, y en su 

caso ejercitar la acción penal contra el probable responsable de la conducta 

típica..." 122  

Giovanni Leone, concibe a los requisitos de procedibilidad, como:"...todas 

aquéllas causas que condicionan el ejercicio de la acción penal, y sin cuya 

presencia no es posible mover o proseguir la acción penal..." 	123  

Guillermo Colin Sánchez, cita en su obra a Raúl Frosali, Fenech y a 

Manzini, quienes conciben a los requisitos como presupuestos procesales y al 

respecto nos indican lo siguiente: Colín Sánchez, dice que van a ser:"...aquellas 

condiciones que, legalmente deben satisfacerse para proceder en contra de 

quien a infringido una norma determinada de Derecho Penar'. Para Raúl Frosali 

son:"...las condiciones para la existencia jurídica de una relación de naturaleza 

121 adata Silva. Manuel. Op. Cit. p. 126. 

123 
Giovanni, Leone citado pot Gonzalez Maneo, 09194114 Ptodital Pene, Ed. Portia. VEd. Mido 1977 p. 94. 
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procesal, admitiendo que sí estos no se dan, ningún acto puede adquirir esa 

naturaleza, ni ninguna decisión puede llegar a tener carácter jurisdiccional..." 

Manuel Fenech, los concibe como: "...aquéllos de los cuales depende la 

admisibilidad del proceso mismo y los presupuestos de los actos, por referirse a 

un acto particular..." 

Finalmente Manzini, manifiesta que son:"...aquellas condiciones de 

existencia, los requisitos esenciales para el nacimiento y la válida constitución de 

la relación procesada considerada en si misma y en sus fases diversas ..." 	124 
 

Como se aprecia la mayoría de los tratadistas antes citados, concideran 

que los requisitos o presupuestos de procedibilidad para el Ejercicio de la Acción 

Penal son: un conjunto de antecedentes jurídicos previos para que se constituya 

el proceso, esto es la existencia de una relación entre un hecho ilicito, un órgano 

de acusación, uno de jurisdicción y otro de defensa, no es posible la existencia 

de un procedimiento penal sin éstos elementos. Nuestra Carta Magna en su 

precepto 16 Constitucional, contempla lo siguiente: 

"ART. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá 

librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, 

sin que proceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la 

ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por 

124 
C01111 Sánchez. Culliptnyo. Op. Cit. pp, 239 •251.' cita a varios autores (Frotan, Fenech y Manzini). 
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declaración, bajo protesta de persona digna da fé o por otros datos que hagan 

probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de 

flagrante delito en que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a 

sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. 

Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad 

judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad 

administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de 

un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. En 

toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será 

escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas 

que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente 

debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en 

presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su 

ausencia negativa, por la autoridad que practique la diligencia. La autoridad 

administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse 

de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policia; y exigir la 

exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han 

acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes 

respectivas y a las formalidades prescritas para los caleos. 	N** 

De lo anteriormente expuesto, el articulo 16 Constitucional, contempla los 

siguientes requisitos de procedibilidad. 

A) 	Que exista al menos, presumible y razonablemente un hecho 

sancionado por la ley penal, como delito. (Conducta Típica, Antijurídica y 

culpable). 

" CP117:11aPan PaHlu a da III 	Esloki unidos Monsanos 
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B) Legitimación de las partes, la cual se hace consistir en: 

1.- Que exista una persona física (sujeto activo), a quien pueda 

importársele el hecho delictuoso, pudiendo serlo también una persona moral en 

los casos previstos por la ley. 

2.-Que exista un órgano titular de la acción penal (Ministerio Público), 

cualquiera que sea su naturaleza juridica y que el ilícito penal, se haya dado a 

conocer al Ministerio Público por medio de las siguientes formalidades: 

Denuncia, Querella o Acusación. 

Tomando en consideración lo antes manifestado, se puede decir que, los 

Requisitos de Procedibilidad, serán todas aquéllas condiciones legales que 

deben de cumplirse para iniciar en primer lugar la averiguación previa, y asi 

mismo, una vez reunidos los elementros que integran el cuerpo del delito y la 

presunta responsabilidad del sujeto activo del ilícito penal, debe pasarse a la 

siguiente etapa, que viene a ser el ejercicio de la acción penal. 

Por lo que respecta al delito motivo de estudio, y tomando en consideración 

lo establecido por el articulo 16 Constitucional, se admite como único requisito 

de procedibilidad a la denuncia, ya que cualquier persona puede comunicarle al 

Ministerio Público, ya sea del Fuero Común o del Fuero Federal, de la comisión 

de un delito, mismo que es perseguido de oficio, tomando en consideración que 

este delito es de peligro doloso por el daño que causa al sujeto pasivo. Ahora 

bien, por lo que respecta a la denuncia, para González Blanco, es: "...el medio 

por el cual se pone en conocimiento del Orgáno competente, la noticia de 

haberse cometido, o que se pretenda cometer un hecho que la Ley Penal 

142 



castiga como delito, siempre y cuando sean aquéllos que por disposición de la 

ley se persigue de oficio..." 125  

González Blanco, cita en su obra a Bartolini Ferro y a Florian, los cuales 

consideran a la Denuncia de la siguiente manera; para el primero consiste 

en:"...la manifestación de la voluntad por la cual una persona lleva conocimiento 

de la autoridad competente..."; para el segundo de los mencionados, indica que 

es: "...la exposición de la noticia de la comisión del delito hecha por el lesionado 

o por un tercero, a los órganos competentes..." 
	1211 

Para Rivera Silva, la denuncia es: "...la relación de actos que se suponen 

delictuosos, hecha ante la autoridad investigadora, con el fin de que ésta tenga 

conocimiento de ellos..." 12?  

El Código Federal de Procedimientos Penales, es sus artículos 116 y 117, 

establecen que: "Toda persona que en ejercicio de funciones públicas, que tenga 

conocimiento de la probable existencia de un delito, que deba perseguirse de 

oficio, está obligado a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, 

transmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde 

luego, los inculpados, que hubieran sido detenidos ".'" 

De todo lo anteriormente manifestado, se concluye que la Denuncia tiene 

como elementos; una relación de actos que se estiman delictuosos, los cuales 

125 
ponititt atanco. lkihent. Op. Cit. p. h. 

1 
2G 

Bartolini Ferro y Floran citados por Concilia Blanco. Ibldem. pp. 86 y 86. 

127 
Rivera Silva. Manuel Op. Cit. p. 108 

Cldino Federal de Procedimientos Panela,. 
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deben de ser expuestos ante el titular de la acción penal, cualquiera que sea su 

naturaleza jurídica y que viene a ser el Ministerio Público (ya sea del Fuero 

Común o Fuero Federal). 

Ahora bien, en casos de urgencia la Denuncia puede ser presentada por 

cualquier funcionario o Agente de la Policia, en éste momento la denuncia no 

adquiere ningún carácter procesal, teniendo éste la obligación de presentarla 

cuanto antes al Ministeriro Público para que adquiera el carácter la denuncia 

penal, puede ser hecha por cualquier persona, asimismo de la ley adjetive, 

sostiene que la denuncia no se admite apoderado o representante legal, 

considerándose a éstos como denunciantes, ya que cualquier persona 

independientemente de que sea sujeto ofendido o que pueda tener cualquier 

interés o no con el delito puede denunciar. 

La denuncia tiene como efectos de obligar el titular de la acción penal a 

que incie la averiguación previa corrrespondiente al delito que se le comunicó a 

éste rigiéndole así el principio de estricta legalidad, lo que significa que, si bien 

es cierto que el Ministerio Público en el titular de la Acción Penal, éste no fija el 

desarrollo de la investigación del delito cometido, o que se pretenda cometer, 

mismo que le fue comunicado, 	sino que la propia ley en el titulo segundo, 

denominado Averiguacióin Previa, capitulo primero relativo a la lnciación del 

Procedimiento, en sus artículos 113 al 133 Bis del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en relación a los preceptos 262 a 286-Bis del Código 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

Por tanto los requisitos de procedibilidad que establece la legislación, 

respecto de este delito, motivo de estudio, será la Denuncia, la cual consiste en 
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la comunicación que puede hacer cualquier persona al Agente del Ministerio 

Público, ya sea del Fuero Común o del Fuero Federal, de cualquiera de los actos 

que quedan debidamente enmarcados en los tipos establecidos por los 

numerales 193 del Código Penal para el Distrito Federal, y aplicables en materia 

del Fuero Federal, el cual como se ha observado es perseguible de oficio de 

acuerdo a lo establecido por los arliculos 16 y 21 Constitucional, y haciendo un 

estudio mas profundo de la problemática que existe en la situación, que el sujeto 

activo alegue que, se lo encontró la sola posesión del estupefaciente, objetivisa 

el tipo penal del delito contra la salud, en esa modalidad. 

Por lo que aquélla circunstancia, aunada a la presunción de intencionalidad 

prevista por el articulo noveno del Código Penal, demuestra su responsabilidad 

criminal en la comisión del hecho delictuosos de que se trata. 

"ART. so.- Obra intencionalmente el que, conociendo las circunstancias 

del hecho tipico, quiera o acepte el resultado prohibido por la Ley. 

Obra imprudencialmenle el que realiza el hecho tipico incumpliendo un 

deber de cuidad, que las circunstancias y condiciones perosnales le imponen. 

Obra preterintencionalmente el que cause un resultado tipico mayor al 

querido o aceptado, si aquel se produce por imprudencia. 

Por tanto, el delito conta la salud tutela como bien jurídico la salud 

humana, en cuanto la protege de los daños causados por drogas, 

estupefacientes o psicotrópicos, preparados para un vicio que enerva al individuo 

o degena la raza humana, aún cuando se efectúen todas las modalidades 
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requeridas para producir el dallo con una droga concretamente individualizada 

(fracción 1,11, III, IV y V del articulo 197 del Código Penal). 

Sin embargo , solamente se causa un sólo daño, el que es capaz de 

producir la naturaleza y cantidad de enervantes y exclusivamente se ataca un 

solo bien jurídico, así pues cuando se realizan diversas conductas en acciones y 

ocasiones diferentes relativas a una única y concreta clase y calidad de 

enervantes, se encuentra en presencia de un sólo delito y el número de 

modalidades realizadas por un determinado acusado en el delito contra la salud, 

tiene trascendencia para la cuantificación de la pena, pues es evidente que 

denota más peligrosidad, quien interviene en varias operaciones, que quien lo 

hace en una sola vez, porque contribuye en mayor medida al daño y revela más 

alto indice de peligrosidad. 

El delito contra la salud, es de dolo necesario, esto es, de los que no 

pueden cometerse por imprudencia, sino solo en forma intencional, como lo 

establece el artículo noveno del Código sustantivo citado; así cuando el 

legislador en la fracción primera del articulo 194 del Código en cita emplea los 

términos: comercie, compre, enejene, y adquiera, y en seguida alude al tráfico 

de drogas y enervantes, indudablemente no lo hízó plionamicamente, sino que le 

dió al término tráfico una cognotación más amplia que, la restricta operación 

comercial que entraña a aquélla. No puede negarse que cuando se realiza una 

operación de trueque de drogas, enervantes con otra mercancía, ésto constituye 

una operación comercial, y la posesión es objeto de represión penal la cual viene 

requerida por la posibilidad de que la droga enervante la usan personas 

afectadas a la misma o por el proselitismo (ganar gente adicta a las drogas), 
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que se puede fomentar tratándose de un delito contra la salud, que es de 

peligro. 

También puede configurarse por uno o más diversos medios específicos, 

en el artículo 194 del Código Penal, que aún con características típicas, 

autónomas, no constituye, sino modalidades del mismo delito, cuya unidad 

subsiste a pesar de que el agente activo hubiere incurrido en varias de esas 

formas, misma que el juzgador debe tomar en cuenta, fundamental y 

espcificamente en el momento del imponer la sentencia. 

El simple hecho de que alguien invite a otro a fumar mariguana, no 

configura el delito contra la salud, en sus modalidades de adquisición y posesión 

de la misma, pues si bien es cierto que en términos gramaticales, adquirir 

significa allergarse alguna cosa, y posesión signfica tenerla en su poder. 

Jurídicamente por lo que respecta a los delitos contra la salud, tales términos 

deben de aplicarse o deben de implicar una finalidad antisocial, y el legislador no 

considera antisocial la conducta desplegada por aquellos que hacen uso habitual 

o aislado de una droga, pues a algunos los considera enfermos y éstos los 

excluyen de su reglamentación, indicando con ello que el acto primitivo, por el 

que se llega a ser uso del enervante, o sea su adquisición o posesión, en estos 

casos concretos, tampoco son delictivos, ya que en la especie se trata 

exclusivamente de la posesión de un cigarrillo para el uso personal. 

Se hace nota que en un procedimiento, donde al inculpado se ha 

demostrado que es toxicómano, aún cuando en el dictamen médico no se habla 

de la cantidad que se le recogió, sea la necesaria para satisfacer su vicio, debe 

tomarse en consideración que el procesado confesó ser adicto, ya sea a la 
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mariguana o a cualquier estupefaciente o psicotrópico al que sea adicto, y el 

tiempo por el cual él lo ha estado consumiendo, asi corno estimarse la cantidad 

que racionalmente necesita para su consumo o uso personal, y por ende no 

habiéndo delito que perseguir, de acuerdo a lo que establece el articulo 524 y 

525 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

" ART. 624.- Si la averiguación se refiere a la adquisición y posesión de 

estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público de acuerdo con la 

autoridad sanitaria a que se reitere el artículo anterior, precisará acuciosamente 

si esa posesión tiene por finalidad exclusiva el uso personal que de ellos haga el 

indiciado. En este caso, y siempre que el dictámen hecho por la autoridad 

sanitaria indique que el inculpado tiene hábito o necesidad de consumir ese 

estupefaciente o psicotrópico, y la cantidad sea la necesaria para su propio 

consumo, no habrá consignación a los Tribunales; en caso contrario, ejercitará la 

acción penal. "*" 

" ART. 626.- Si se huebie hecho la consignación y dentro de las setenta y 

dos horas que señala el articulo 19 Constitucional, se formula o se rectifica el 

dictámen en el sentido de que el inculpado líen hábito o la necesidad de consumir 

el estupefaciente o psicotrópico y la cantida sea la necesaria para su propio 

consumo, el Ministerio Público se desistirá de la acción penal sin necesidad de 

consulta al Procurador y pedirá al Tribunal que el detenido sea puesto a 

disposición de la autoridad santiaria federal para su tratamiento, por el tiempo 

necesario para su curación. "*" 

(. /Ono fgd raí de Ploc_thntentm Ponalnl 
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Tan solo debe aplicarse las medias que la propia ley establece para el 

tratamiento de los toxicómanos. 

El hecho de que el sujeto activo sea adicto a un estupefaciente o 

psicotrópico, no obliga a la autoridad a ordenar un exámen médico psiqulatrico, 

de aquél para continuar el proceso, tomando en cuenta que esta medida 

procesal, conforme por lo establecido por el artículo 495 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, sólo es exigible cuando se sospeche que el sujeto 

activo sufre una debilidad, o padece una enfermedad, o presenta alguna 

anomalía de carácter mental, pero no cuando ninguna de estas circunstancias 

concurre, como es el caso de los toxicómanos, en que salvo excepciones su 

adicción a un estupefaciente o psicotrópico no llega alterar su mente en atención 

a que la razón de ser de ese examen en las primeras situaciones estriba en que 

el acusado debe estar en pleno uso de sus facultades, al ser juzgado para poder 

defenderse de los cargos que se le imputen. 

En síntesis se puede decir que la única situación que exculpa al sujeto 

activo del delito contra la salud, a que se refiere el último párrafo del artículo 195 

del Código penal, se requiere de acuerdo con la exigencia legal en cita que, el 

sujeto activo del delito sea toxicómano, como se mencionó, esto es, que sea 

adicto a la droga que se le haya recogido y que aquélla sea la dosis 

racionalmente necesaria para su uso tóxico y que el enervante de cuya posesión 

se le acusa lo destine para su uso inmediato personal, más no que se encargue 

de sembrar, cultivar y asimismo traficar cualquier estupefaciente o psicolrópico 

que ponga en peligro la salud del pueblo. 
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Finalmente el Ministerio Público del Fuero Común o del Fuero Federal, 

como titular de la acción penal, una vez que le han expuesto los hechos 

constitutivos de un delito, ya sea por un particular o por cualquier autoridad 

administrativa (policía judicial), interviene inmediatamente a fin de resolver el 

problema del ofendido, justificando asi su actuación como representante de la 

sociedad y deberá continuar con la integración de la averiguación previa y una 

vez integrado el cuerpo del delito y demostrada la probable responsabilida del 

sujeto activo o de los que hayan participado en la comisión del delito contra la 

salud, en su caso deberá ejercitar la acción penal, o si a su juicio cree que no se 

han integrado, cualquiera de estos elemento;, mandará a la reserva a fin de que 

en su momento encuentre más dalos para demostrar la probable responsabilidad 

e integrar el cuerpo del delito o en su caso cuando se presente la situación de 

que, sea un adicto y no se encuadre su conducta en cualquiera de las 

modalidades que establece el articulo 197, en cualquiera de sus fracciones del 

Código Penal, mandará al archivo la averiguación previa y quedará libre el sujeto 

activo con las reservas de Ley. 

4.2 Acción Penal. 

Antes de entrar al estudio del Ejercicio de la Acción Penal, en primer lugar 

se debe de conceptuar lo que es la acción y posteriormente dar el concepto y la 

definición que hay entre ésta y la acción procesal penal. 
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4.2.1 Concepto 

De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano, indica que: "...acción proviene 

del latín ACTIO, que significa movimiento, actividad, acción..." 	128  

Este vocablo posee varias acepciones jurídicas, siendo una de las más 

importantes, otorgarle un sentido propio, esto es, al carácter procesal que tiene, 

concebiéndose a éste como: "...el poder jurídico de provocar la actividad de 

juzgamiento de un órgano que decida los litigios de intereses jurídicos..." 	129 

Para otros la acción proviene del latín AGERE, que significa:"...hacer, obrar 

y equivale al ejercicio de una potencia o facultad; en sí la acción consiste en un 

derecho público subjetivo, que tiene el individuo como ciudadano, para obtener 

el Estado la composición del litigio..." 	13°  

Para Chiovenda, la acción penal es: "...la potestad jurídica de darle vida a 

la condición para actuación de la Ley..." 
	131 

Nicelo Alcalá, Zamora y Castillo, dicen que la acción penal es:"...tan sólo la 

posiblidad, jurídicamente encuadrada, de recabar los movimientos 

jurisdiccionales necesarios para obtener el pronunciamiento del fondo, y en su 

caso la ejecución de una pretención litigiosa. . . " 	132  

plcsionatlo Juridico Meolcano. Ed. Parida. Tomo I México 1992 p. 40 

1'9  anden p. 40 

tso 
piclonario Enciclootdico de Derecho Usual.  Tomo I Ed. Hellsata, Buenos aires 1983. p. 71 

131  Chiovenda citado en el picclOnvio Enciclopédico da Derecho Uenal. Ibídem. p. 71 

ti NIcelo Alcala, Zamora y Cadillo citados en Ibldem p. 72 
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Por su parte Colín Sánchez, manifiesta que la acción penal es: "...pública, 

surge al nacer el delito, está encomendada generalmente a un órgano del Estado 

y tiene por objeto definir la pretención punitiva, ya sea absolviendo al inocente o 

condenando al culpable a sufrir una pena de prisión, una sanción pecuniaria, a la 

pérdida de los instrumentos del delito etc,, agregando que sus caracteres son: 

a) obligatoria, siempre y cuando haya razones funadas para suponer que 

una persona es responsable de un delito (articulo 16 Constitucional). 

b) La acción penal es única, porque no hay una sección especial para cada 

delito, se utiliza igual para toda conducta típica de que se trate. 

c) Es indivisible, debido a que produce efectos, para todos los que toman 

parte en la concepción, preparación y ejecución de los delitos o para quienes los 

auxilien por concierto previo posterior (articulo 13 del código Penal). 

d) No puede ser trascendental, sus efectos deben limitarse a la persona 

que cometió el delito, nunca a sus familiares o terceros, como en forma absurda 

y contradictoria, señala el articulo diez del Código Penal para el Distrito Federal, 

al establecer la responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes de los 

delincuentes, excepto en los casos especificados por la ley; y 

e) Es irrevocable, porque iniciado el proceso, debe concluir con la 

sentencia... "133  

De acuerdo con el análisis anterior, se desprende que la acción penal, es el 

derecho subjetivo que tiene el Organo Representativo del Estado (Ministerio 

Público), para averiguar los hechos manifestados por el denunciante u ofendido y 

133  Collo Sánchez, Guillermo . Derecho Mexicano de Pmedlmlenlos Penalty. Ed. 	ed., México 1985. 

p. 173 
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cumplir con lo establecido por el artículo 16, asi como 21 Constitucional, que es 

el poder reunir los elementos que sirvan de base, para integrar la averiguación 

previa y poder así ejercitar la acción penal, poniendo a disposición del Organo 

Jurisdiccional, la consignación de la averiguación previa, y en su oportunidad, 

éste aplique el derecho al caso concreto. 

4.2,2 Nacimiento y Extinción. 

La acción penal es pública y obligatoria, la cual surge al nacer el delito y no 

después de que surgió éste justificando, asi el derecho obligación de perseguir 

el delito. 

Sin embargo la acción se da como base, corno facultad de perseguir los 

delitos y la aclaración de éstos, y con ésto le da el enfoque al derecho de 

perseguir ese delito que, se dice que sólo puede extinguirse con la muerte del 

presunto responsable o también llamado delincuente, en el caso de que se le 

otrogue la amnistía o el perdón del ofendido, circunstancias éstas debidamente 

establecidas por el artículo 91 al 98 del Código Penal para el Distrito Federal, 

aplicable al Fuero Federal, establecidos en el Titulo Quinto, Capitulo 1,11, y IV. 

"ART. 91.- La muerte del delincuente extingue la acción penal, así como las 

sanciones que se le hubieren impuesto, a excepción de la reparación del daño, y 

la de decomiso de los instrumentos con que se cometió el delito y de las cosas 

que sean efecto u objeto de él. "*" 

"ART. 92.- La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, 

excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se dictaré 
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concediéndola, y si no se expresaren, se entenderá que la acción penal y las 

sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos, con relación a todos 

los responsables del delito. "**"* 

"ART. 93.- El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, extingue 

la acción penal respecto de los delitos que solamente pueden perseguirse por 

querella, siempre que se conceda antes de pronunciarse sentencia en segunda 

instancia y el reo no se oponga a su otorgamiento. 

Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejercer 

separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito y al encubridor, 

el perdón sólo surtirá efectos por lo que hace a quien lo otorga. 

El perdón sólo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorga, a menos que 

el ofendido o el legitimado para otorgarlo, hubiese obtenido la satisfacción de 

sus intereses o derechos, caso en el cual beneficiará a todos los inculpados y el 

encubridor. "*" 

"ART. 94.- El indulto no puede concederse, sino de sanción impuesta en 

sentencia irrevocable. "*". 

"ART. 95.- No podrá concederse la inhabilitación para ejercer una profesión 

o alguno de tos derechos civiles o políticos, o para desempeñar determinado 

cargo o empleo pues estas sanciones solo se extinguirán por la amnistía o la 

rehabilitación ".**** 
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"ART. 99.- Cuando aparezca que el sentenciado es inocente, se procedera 

al reconocimiento de su inocencia en los terminas previstos por el Código de 

Procedimiento Penales aplicable y se estará a lo dispuesto en el articulo 49 de 

este Codigo."'" 

"ART. 97.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleja un alto 

grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la 

tranquilidad y seguridad pública, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la 

sanción y no se trate de sentenciado por traición a la patria, espionaje, 

terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito 

internacional contra la vida y el secuestro, ni de reincidente por delito 

internacional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de 

facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos 

siguientes: 

I. Por los delitos de carácter politico a que ayude el articulo 144 de este 

Código; 

II. Por otros delitos cuando la conducta de las responsables haya sido 

determinada por motivaciones de carácter politico social; y 

111. Por delitos de orden Federal o Común en el Distrito Federal, cuando el 

Sentenciado haya presentado importantes servicios a la Nación, y previa 

solicitud." 

"ART. 98.- El indulto en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el 

daño causado. """"' 

""Bc11119 Pepa! 1133 el Oilrilo Endetal MI( abloula. e! Etialo F.9_42a; (att 111 al 1113) 
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Asimismo, la acción penal nace, teniéndo como antecedente una acción, 

esto es, surge al nacer el delito; ahora bien, será aquélla conducta positiva o 

negativa, encaminada a producir un resultado que sea comprobado como 'licito; 

por lo que respecta al delito motivo de estudio, la acción constituirá en aquéllas 

conductas desplegadas del sujeto activo, que configuradas cualquiera de las 

cinco fracciones del articulo 197 del Código Penal. 

4.2.3 Naturaleza Jurídica. 

Se examinará las principales teorías existentes, las cuales señalan que 

dicha naturaleza jurídica puede emanar de un derecho, de un poder, de una 

obligación. 

Por tanto para Mattirolo, citado por Guillermo Borja Osorno, dice que la 

naturaleza jurídica de la acción penal radica en: "...et derecho de actuar en 

justicia, para obtener el reconocimiento de un derecho violado o 

desconocido..." 134  

Entendiéndose que este derecho como la facultad que tiene el particular 

de hacer del conocimiento al órgano investigador, la comisión de un hecho 

delictuoso. 

Luchinni, también citado por el mismo autor en lineas anteriores 

mencionado, señala que la naturaleza jurídica de la acción penal se establece en 

el derecho de proceder jurídicamente; de tal afirmación es oportuno destacar 

134  Mattlrolo citado por Boda Osomo,Guillermopetecho Procesal Penzt,Ed.Cailkared.México 1081.pp.105 y 109 
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que el citado autor hace una catalogación subjetiva de la naturaleza jurídica, ya 

que no especifica el contenido, ni la dirección de tal derecho. 

Eugenio Florian al igual que Eduardo Mazari, señalan que la naturaleza 

jurídica de la acción penal se encentra en el poder jurídico de excitar y promover 

la decisión del Organo Jurisdiccional sobre una determinada relación de derecho 

penal.'" 

Es de especial importancia entender, por ese poder jurídico una 

prorrogativa del particular, para excitar al Organo Jurisdiccional y obtener una 

resolución a dicha excitativa. 

Continuando con el estudio de las teorías que señalan la naturaleza jurídica 

de la acción penal se tiene que para Manuel Rivera Silva:"...no es un derecho 

subjetivo, cuyo ejercicio sea potestativo por parte del Estado, sino un poder de 

ver porqué mediante ella el propio Estado cumple, la obligación primordial de 

obtener la paz social con la justicia. Forma parte del objeto de la acción penal, 

obtener del autor del delito, la reparación del daño causado por el propio 

delito..." 126  

De lo anterior se dice que el autor, tiene razón al señalar que el Estado 

tiene la obligación de mantener la paz social, también que es propio de acción 

penal, en un amplio sentido, la reparación del daño causado por la comisión de 

un delito, ya que el Estado corno lo señala Rivera Silva, tiene obligación de 

as 
Cfr. Florlan y Mazan citados por González Blanco, Op. cit. p. 7 

"1, 
BJVC3  Sha Manuel. Op. Cit. p.76. 
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perseguir el hecho delictuoso, y señal►  que es: `...derecho en cuanto a que el 

Estado llene !aculad y obligación en cuanto no queda a su arbitrio en ejercitarla, 

sino que deba hacerlo forzosamente...* 137  

Al concluir se determina que la naturaleza jurídica de la acción penal, con 

criterio procedimental penal mexicano, se baste con el derecho que se tiene para 

excitar al Organismo Jurisdiccional, como lo apuntan Florien y Malead, porque el 

articulo 16 Constitucional, exige previamente que alguien dé el conocimiento de 

la autoridad (denuncia o querella) y además, esta averigue si existió el delito o no 

para excitar al Organo Jurisdiccional. 

Por ende debe conjugarse como lo indica Rivera Silva el Derecho 

Obligación del Estado, en atención de que el Estado mismo debe velar por la 

buena vida gregaria de la sociedad, y al romperse con el equilibrio de ésta, es 

necesario sancionar al autor de dicho desequilibrio, como nos indica Eduardo 

Pallares. 

4.3 Ejercicio de la Acción Penal. 

4.3.1 Concepto 

Existen varios conceptos sobre el ejercicio de la Acción Penal que dan 

diversos tratadistas como Cotin Sánchez, que dice: *...es el acto procedimental, 

a través del cual, él Ministerio Público ejercita la acción penal poniendo a 

137 IIId•m. p. 67. 
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disposición del Juez las diligencias o al indicado, en su caso, iniciando con ellos 

el proceso penal judicial..." 138  

Por su parte, Rivera Silva concibe el ejercicio de la acción penal, 

como: "...un conjunto de actividades realizadas por el Ministerio Público, ante un 

Organo Judicial, con la finalidad de que éste a la postre pueda declarar el 

Derecho en un acto que el propio Ministerio Público, estime delictuoso..." 	139  

Se puede decir que el Ejercicio de la Acción Penal, en sentido amplio, es el 

de aplicar la Ley al caso concreto; ahora bien, el Código Federal de 

Procedimientos Penales, establece en el articulo 136, las características 

generales para el Ejercicio de la Acción Penal, el cual a la letra dice lo siguiente: 

"ART. 138.- En el ejercicio de la Acción Penal, corresponde al Ministerio 

Público: 

I.- Promover la incoacción del procedimiento judicial; 

II.- Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de 

aprehensión, que sean procedentes; 

III.- Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la 

reparación del daño. 

IV.- Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad 

de los inculpados; 

V.- Pedir la aplicación de las sanciones respectivas; y 

138  Colín Sancho. GulííetmQ.  Op. O. p. 260 y 261 

I 39 nota Silva.  Op. pp. 6846. 
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VI.- En general hacer todas las promociones que sean conducentes a la 

tramitación regular de los procesos." 

Actividades que se encuentran establecidas en el Código de 

Procedimientos Penales en los artículos lo., 2o. y 3o. en sus fracciones II, III, 

IV, y VI, las cuales también sirven de apoyo para el Ejercicio de la Acción Penal. 

De lo anterior, se puede decir que el Ejercicio de la Acción Penal, queda 

debidamente motivada con la pretención del titular de la Acción Penal, de 

solicitar se aplique la sanción correspondiente al caso concreto al Organo 

Jurisdiccional, en virtud de los elementos que integran el cuerpo del delito, asi 

como la presunta responsabilidad del inculpado o inculpados. 

4.3.2 Nacimiento y Extinción 

Es necesario dejar establecido que el Ejercicio de la Acción Penal, tiene su 

nacimiento mediante el acto de la consignación, en el cual el Ministerio Público 

acude ante el Organo Jurisdiccional, provocando así su función, por lo que el 

primer acto para que se ejercite la acción penal de un (licito, es la consignación y 

una vez puesto a disposición o consignado el hecho delictuoso, ante el Juez de la 

causa, el Ministerio Público, con su actuar genera la existencia del Auto de 

Radicación y las subsecuencias actividades, como es decidir la situación jurídica 

del indicado resolviendo sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad 

del inculpado, resultando que el Ministerio Público tiene la obligación de que, el 

momento de ejercitar la acción penal correspondiente por el delito que 

presumiblemente se estima que una persona lo cometió, lo debe manifestar en la 

consignación, en decir, en el acta por medio de la cual se pone a disposición del 
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órgano jurisdiccional, diligencias practicadas por el Ministerio Público, el nombre 

o los nombres de los acusados, y el delito que motiva el ejercicio de la acción 

penal, ordenado este último por el articulo 134 del Código Federal de 

Procedimientos Penales que a la letra dice: 

"ART. 134.- En cuanto aparezca de la averiguación previa que se han 

acreditado los elementos del tipo penal del delito y la probable responsabilidad 

del implicado en los términos del articulo 168, el Ministerio Público ejercitará la 

acción penal ante los Tribunales, los que para el libramiento de la orden de 

aprehensión, se ajustara a la previsto en el parráfo segundo del articulo 16 

Constitucional y en el 195 del presente Código. 

SI el ejercicio de la acción penal es con detenido, el Tribunal que reciba la 

consignación radicará de inmediato el asunto, y se entenderá que el inculpado 

queda a disposición del juzgado, desde el momento que el Ministerio Público lo 

interne en el Reclusorio o Centro de Salud correspondiente. El Ministerio 

Público dejará constancia judical y entregará copia de aquella al encargado del 

reclusorio o centro de Salud, quien acentará el día y la hora de la recepción. 

El Juez que reciba la consignación con detenido procederá de inmediato a 

determinar si la detención fue apegada a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o no; en el primer caso ratificará la detención y en el segundo 

decretará la libertad con las reservas de la Ley. 

En caso de que la detención de una persona exceda los plazos señalados 

en el articulo 16 Constitucional, se presumirá que estuvo incomunicado y las 

declaraciones que haya emitido el indiciado no tendrán validez. 
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En el pliego de consignación, el Ministerio Público hará expreso 

señalamiento a los datos reunidos durante la averiguación previa que, a su juicio, 

puedan ser considerados para los efectos previstos en articulo 2o. fracción I de 

la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en los preceptos de 

este Código relativos a la Libertad provisional bajo caución, tanto en lo referente 

a la deteminación del tipo penal, como por lo que respecta a los elementos que 

deben tomarse en cuenta para fijar el monto de la garantía." 	+, 

Por otra parte el Código Adjetivo Penal, también indica los elementos que 

deben reunir las actas levantadas por el Ministerio Público, y son los articulos 

277,279 a 285, 

De lo anterior se desprende que la consignación, es el principio del Ejercicio 

de la Acción Penal, esto es, que ésta pone en movimiento al Organo Judicial, 

provocando asi la función judicial. 

Para llevar a cabo la consignación es necesario reunir los requisitos 

constitucionales, contenidos en el articulo 16 que obligan al Ministerio Público a 

cumplir con el principio de legalidad, establecido en el citado precepto 

constitucional, como es, integrar el cuerpo del delito y la presunta 

responsabilidad del inculpado. 

El fundamento legal de la consignación son los articulos 16 y 21 de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 16 relativo a 

los requisitos que debe reunir el Ejercicio de la Acción Penal, y por lo que 

respecta al articulo 21 de la Carta Magna, a la atribución del Ministerio Público 

de ejercitar la acción penal. 

" Cdddio Fedoial de nocedtmterdos  Penales 

162 



El fundamento normativo del procedimiento es el articulo 2° del Código 

adjetivo penal, además de los artículos del Código de la materia, que se han 

aplicables al caso concreto. 

Algunos autores, indican que la consignación es el acto que da vida al 

ejercicio de la acción penal, entre ellos se encuentra a Colín Sánchez y que 

sostiene: "...la consignación es el acto procedimental, a través del cual el 

Ministerio Público ejercita la acción penal, poniendo a disposición del Juez las 

diligencias o al indicado..." "a  

Sergio García Ramírez, estima que el nacimiento del ejercicio de la acción 

penal: "...surge con la consignación, pero para que esta pueda producirse deben 

estar integrados, tanto el cuerpo del delito, asl como la presunta 

responsabilidad, por lo cual si el Ministerio Público en el Acta que levanta y por 

medio de la cual pretende ejercitar la acción penal, omite la designación del 

delito o el señalamiento del delincuente, es imposible concebir que pueda éste 

ejercitar la acción penal,.." 141  

Ahora bien, el Ministerio Público además de los fundamentos jurídicos que 

sirven de base para la consignación, encuentra su apoyo en los artículos 134 y 

168 del Código Federal Adjetivo Penal, que a la letra dicen: 

140 Colin Sánchez. Guillermo. Op. CIL p. 261 

141 Gacela Ramiro:, Sergio. Curio de Derecho Penal.  Ed. Porrúa 	ed., Mielo 1977. p. 368. 
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"ART. 168.- El Ministerio Público acreditará los elementos del tipo penal 

del delito de que se trate y la probable responsabilidad del inculpado, como base 

del ejercicio de la acción, la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos 

requisitos estan acreditados en autos. 

1- La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la lesión, 

o, en su caso, el peligro al que ha sido expuesto el bien jurídico protegido; 

II.- La forma de intervención de los sujetos activos; 

III.- La realización dolosa o culposa de la acción u omisión. 

Asimismo, se acreditarán si el tipo lo requiere a) las calidades del sujeto 

activo o pasivo; b) el resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión; c) el 

objeto material; d) los medios utilizados; e) las circunstancias del lugar, tiempo, 

modo y ocasión; f) los elementos normativos; g) los elementos subjetivos 

especificos y h) las demás circunstancias que la ley prevea. 

Para resolver sobre la probable responsabilidad del inculpado, la autoridad 

deberá constar si no existe acreditada en favor de aquél alguna causa de licitud 

y que obren datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad. 

Los elementos del tipo penal de que se trate y la probable responsabilidad 

se acreditará por cualquier medio probatorio que señale la ley". 

De lo anterior, se desprende que en la consignación se encuentra dos 

elementos fundamentales que sirven de base para el Ministerio Público, que son: 

el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. 

f pd:qo Federal dePtocediumenios Pegalls. 
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Es indispensable la tipicidad, para definir lo que es el cuerpo del delito, toda 

vez que, la conducta desplegada por el agente del delito se acude plenamente a 

la descripción del tipo; mientras que el delito es simple configuración legislativa 

abstracta y general de dicha conducta que dará la pauta para que una vez 

presentada en forma dinámica en un ámbito espacio-temporal y coincidiendo con 

la hipótesis del tipo, permita el juicio que vincula la conducta que fundamente el 

hecho, siendo de esta forma como el cuerpo del delito permite en forma Táctica 

observar el delito, mismo que al desglosarse en sus elementos en conjunto da lo 

que viene a ser el cuerpo del delito. 

Evidenciando de esta manera la historicidad del delito y permitiendo en fase 

posterior denominada, comprobación del cuerpo del delito, que 

procedimentalmente se le impute al sujeto activo de la disposición legal infringida, 

por ello el cuerpo del delito es uno de los puntos básicos del ejercicio de la 

acción penal del sujeto que se justifica a partir del cuerpo del delito y de la cual 

no se hace un estudio debido a que ya se realizó con anterioridad. 

Como se ha venido analizando en capítulos anteriores, el Ministerio Público, 

es el único encargado de perseduir el delito o delitos que afectan a la sociedad, 

encontrándose la base fundamental para hacerlo en los artículos 14, 16 y 102 

Constitucionales. Siendo ésto con el fin de evitar que el Organo Jurisdiccional 

tuviera dos funciones, la de acusar y la de juzgar al presunto responsable del 

delito imputado. 

Existen hipótesis en el ejercicio de la acción penal, es decir que puede 

darse el caso en el cual el Ministerio Público haya agolado todas las diligencias 

necesarias en la averiguación previa y se llega a la determinación de que no se 
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han satisfecho los requisitos establecidos por los artículos 14 y 16 

Constitucionales, así como el 21 del máximo ordenamiento legal, por lo cual el 

cuerpo del delito no se integra debidamente y por lo tanto no pueda 

comprobarse éste, ni la probable responsabilidad, por lo cual el Ministerio 

Público, resuelve que en virtud de lo anterior no es posible ejercitar la acción 

penal en contra del inculpado y decreta el archivo, pero si encuentra elementos 

suficientes que lleven a la integración y comprobación, tanto del cuerpo del 

delito, como de la presunta responsabilidad, satisfaciendo asl, el principio de 

legalidad jurídica. 

Por lo cual se debe de ejercitar la acción penal en contra del inculpado y 

así cumplir en parte con lo ordenado por el artículo 21, así como el 102 

Constitucionales, ya que el objetivo de dichos preceptos, se vera finalmente 

cumplido cuando el Organo Jurisdiccional cumpla su cometido, aplicando la ley al 

caso concreto, por el cual el Ministerio Público ejercitó la acción penal 

correspondiente. 

A partir del instante en el cual el Ministerio Público ejercita la acción penal 

con tos medios probatorios que tuvo a su alcance y que sirvieron de base para 

su consignación. 

Empieza su principal objetivo, que consiste en buscar nuevos elementos 

probatorios que demuestren fehacientemente, tanto el cuerpo del delito como la 

presunta responsabilidad, mismos que son necesarios y fundamentales para 

decir en dos ocaciones la situación jurídica del indicado; la primera se encuentra 

en el auto de término constitucional, previstas por el articulo 19 Constitucional, el 

cual a la letra dice: 



"ART.19.- Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin 

que se justifique con auto de forma prisión, en el que se expresará: el delito que 

se impute al acusado; los elementos que constituyen aquél; lugar, tiempo y 

circunstancia de ejecución, y los datos que arroje la averiguación previa, !os que 

deben de ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la 

responsabilidad del acusado. La infracción de esta disposición hace responsable 

a la autoridad que ordene la detención o la consienta, y a los agentes, ministros, 

alcaides o carceleros que la ejecuten. 

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en 

el auto de formal prisión. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha 

cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de acusación 

separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si 

fuere conducente. 

Todo maltratamiento que en la aprehensión o en las prisiones, toda 

molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las 

cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 

autoridades. " 

Y la segunda se puede encontrar al final del proceso, y es cuando el 

órgano jurisdiccional debe determinar la situación jurídica del procesado, la cual 

va a establecer si es o no culpable del delito que, el Ministerio Público le imputó, 

y finalmente el cuerpo del delito se demostró y la probable responsabilidad 
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quedó debidamente comprobada, por lo tanto, en la sentencia el órgano 

jurisdiccional deberá aplicar sin analogía, ni por mayoría de razón, la Ley que 

deberá de ser aplicada al caso concreto, apegada al estricto sentido de ésta. 

4.3.3 Naturaleza Jurídica. 

Se puede comentar que esta naturaleza jurídica tiene su base en la 

acusación, al afirmar tal situación en primer lugar debiéndose tener un concepto 

sobre lo que es acusación y en términos amplios, la acción da acusar en la 

jurisdicción criminal y ante cualquier organismo represivo, es la acción de poner 

en conocimiento de un Juez u otro funcionario competente un crimen (real, 

aparente o supuesto) para que sea investigado y reprimido. 

"Ante los Tribunales de Justicia el escrito o informe verbal de una parte, 

abogado o del Ministerio Público en que se acusa a alguien de un delito, falta y 

se solicita la pena o sanción consiguiente' 	142  

También es usual qué se debe entender por acusación: la acción con que 

uno pide al Juez para que castigue el delito cometido por una o más 

personas." 143  

141 
Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enticlonedico de Derecho Dedal Ed. Debata. Tomo 1. Buenos Aires, 

1989. p. 164. 

14; 
Sainth, Joaquín. Diccionario Racionado 	Len o Jurizarudencia.  Ed. Cardenal Editores. México 1989. 

p. III 
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De los conceptos antes vertidos se desprende que la acusación es un 

reqúerimiento que se realiza' al árgano jurisdiccional para que sancione a la 

persona que se acusa. 

En la vida y desarropo del procedirnienló penal, se ve claramente esta 

00~10, aunque no se conteMpin pasteada directamente como acusación en 

su primera fase, sino que se traduce en la imputación que Nava a cabo el 

Mirdelerio Púbico al órgano jurisdiccional mediaree la consigneción de cienes 

portones, pues de la »d'Opción realizada por el MOMIO° Público y las 

Mutas que aporta el procediritienlo, se deduce que se i►degro el cuerpo del 

delito y le probable reepontabilklid de alguien. 

Presupuesto que abre el campo de las posibilidades a la acusación que 

sustentar/ al Ministerio Público dentro de las conclusiones, cuando dentro de las 

distintas actividades subsecuentes del procedimienlo penal, el Ministerio Público 

haciendo gala de su representacIón social y del monopoNo de ejercicio de la 

acción penal que fundamente su personalidad, realiza las actividades idóneas 

que llevan a conjugar la pluricitada acusación como parle final del monopolio que 

realiza esta InsINución, 
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4.3.4 Resolución Jurídica que provoca el Ejercicio de la Acción Penal. 

4.3.4.1 Ejercicio de la Acción Penal en Primer Punto. 

Situación jurídica del indiciado.- El órgano jurisdiccional, reconoce en forma 

pública que su jurisdicción va a ser concretizada por la causa que recibe a través 

del órgano administrativo (Ministerio Público), provocando con ésto, que a partir 

de que se justifique el cómputo que se haga de las setenta y dos horas que 

establece el artículo 19 Constitucional se decida la responsabilidad del sujeto 

activo, quede debidamente establecida la situación jurídica del indicado. 

Como se ha venido observando, en la punibilidad del delito, de este estudio 

(misma que ya ha sido previamente establecida en el catalogo penal), se impone 

una pena privativa de libertad, previendose que la misma debe ser acumulativa, 

cuando de la conducta se deriva un dado en la que fácilmente puede determinar 

lesiones cerebrales que ocasiona, puede determinar que lesiones u homicidio, 

salvo el caso de la lesión lavisima, que puede ser pena alternativa, en las demás 

situaciones, se da la pena privativa en consecuencia, las posibilidades que tiene 

el juzgador para resolver la situación jurídica del indicado, se ubican únicamente 

en las de auto de formal prisión (articulo 297 Código Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal) o de libertad por falta de méritos, con las reservas 

de la Ley (articulo 302 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal). 
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Para poder entrar al estudio de las demás resoluciones judiciales que 

provoca el ejercicio de la acción penal se tiene que definir, que es una resolución 

judicial. 

Al respecto se tiene que, Sergio Urda Ramírez, indica: "...las 

resoluciones son actos o manifestaciones de voluntad, por medio de las cuales 

se ordena la marcha del proceso, se derimen cuestiones secundarias e 

incidentales, que en éste se plantean o se ponen término decidiendo en cuanto a 

la cuestión principal controvertida..." 	144  

Por su parte Miguel Fenech, establece: "...se entiende por acto de 

resolución de la declaración de voluntad, es decir, el acto el acto procesal del 

Juez o Tribunal, encaminado a producir una consecuencia jurídica dentro del 

proceso en que se emite...' 145 

Goldschmidl James, considera que: "...por resolución debe entenderse la 

declaración de lo que el Juez estima justo al caso concreto...' 	146  

Para leo Rosemberg, resolución es: '...el pronunciamiento de la 

consecuencia jurídica, o que se manda cumplir en el caso individual..." 	147 

144 
Garcla Remirar, Sergio. Curso de Derecho Penal Ed. Porrila, r ed., México 1977. p. 371. 

145 
Fenech, Miguel. Teoría Cenen,' del Proceso, Ed Labor, Espada 1963. p. 13. 

146  GoldschmIdt, James. Leerla del Proceso.  Ed. Labor, Espada 1038 p. 195. 

i.ti 
Rosemberg, Lao. Inlado de Dereshe. Proeppl&Iya, E d.E dIclones Jurídicas. Argentina 1956.Tónio 1. p.303. 



Para el Maestro Eduardo Pallares, dice que: "...debe entenderse corno 

todas las declaraciones de voluntad, producidas por el Juez o el Colegio Judicial 

que tiende a ejercer sobre el proceso, una influencia directa e inmediata..." 

Para Rafael de Piña, considera que son: "...la exteorizaclón de los actos 

procesales de los Jueces o Tribunales mediante los que éstos preven a las 

exigencias del proceso en su desemvolvimiento hacia la sentencia..." 	149  

Al respecto se puede dicernir ciertos elementos coincidentes entre ellos, y 

se ve que la definición de García Ramírez, Fenech y Pallares, se estatuye que la 

resolución judicial es en primer término una declaración que emana de un Juez u 

órgano jurisdiccional, entendiéndose por declaración de voluntad, el proceso 

cognocitivo a través del cual el juzgador valora el caso concreto, mediante un 

razonamiento lógico, juridico que le permita establecer la resolución judicial a 

dictar, no sólo como el acto formal de señalarlo (pronunciamientos), tal como lo 

refiere Rosemberg en su definición, ya que para darse dicho pronunciamiento, se 

tiene que llevar con antelación el proceso cognositívo, señalado a través del cual 

el juzgador emite su resolución la cual refleja su voluntad y que no es arbritaria, 

sino completamente apegada a derecho, ya que de no hacerlo así, se señalaran 

en la ley medios de impugnación para revocarlos, aclarando que no obstante de 

ello dichas resoluciones, producto de todo el proceso antes mencionado tendrán 

el carácter de Resoluciones Judiciales. 

148  Pallares, Eduardo.  Derecho Procesal Clyll.  Ed. Poni». México 1877. r. 318. 

14..3  De Plila,Rafael.  Derecho Procesal CIVIL.  Ed. POttÚa México 1977. p. 318.  
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Por lo que respecta a las definiciones de Goldschmidt y De Piña, el primero 

hablar de decisión y el segundo de exteriorización, aún cuando no hablan de 

manifestación de la voluntad en forma textual, se considera que lo hacen en 

dicho sentido, ya que asl se menciona "decidir" , como una forma particular de 

llevar a cabo una actividad, se entiende que para llegar a ella se debe de llevar a 

cabo con antelación un proceso cognositivo, que conduce a externa( una 

voluntad, constituyendo ello una decisión, consecuencia de dicha actividad 

cognositiva, por otro lado cabe aclarar que de una exteriorización de la conducta 

que hubo previamente, la existencia de un proceso cognositivo, que permite 

llevar a dicha exteriorización. 

Asi se puede distinguir como caracteristicas de las resoluciones judiciales, 

tomando en cuenta los conceptos antes vertidos, son ciertas repercusiones 

como: 

a) El control del proceso; 

b) La decisión de cuestiones principales; y 

e) Secundarias e incidentales. 

Situación reconocida por cada uno de los autores, en sus manifestaciones 

que establecen, que ese acto de voluntad que realiza el Organo del Estado para 

decidir, produce efectos jurídicos a aquéllos que se ven relacionados con el 

asunto. 

Se puede decir que se han encontrado tres elementos caracteristicos en 

todas las definiciones antes mencionadas, sin embargo se puede considerar que 

los referidos elementos no bastan para denle autonomía a las resoluciones 
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judiciales, ya que se puede encontrar otra característica dentro de las 

resoluciones judiciales y que da la especificación de éstas. 

Se considera que ese elemento se puede encontrar en las definiciones 

analizadas y se refiere a que ese proceso cognositivo, que implica un acto de 

voluntad que lleva a repercusiones jurídicas que encierran en su contenido a la 

aplicación de la norma abstracta al caso concreto, o dicho en términos jurídicos, 

ccmprende una declaración de derecho, lo que conlleva a que las resoluciones 

judiciales tengan que cumplirse aún sin estar de acuerdo con ellas, por ésto es la 

característica especifica que distingue la resolución judicial (especie), de 

cualquier otro acto judicial (género). 

En virtud de lo anterior se puede estatuir, que los elementos característicos 

de las resoluciones judiciales, son los siguientes: 

a) Una declaración de la voluntad; 

b) Dictada por el Juez o el órgano jurisdiccional; 

c) Que tienda a declarar el Derecho; y 

d) Genere consecuencias jurídicas dentro del procedimiento. 

Por lo que se puede definir convencionalmente el concepto de resolución 

judicial, como aquella declaración de voluntad dictada por el juzgador u órgano 

jurisdiccional, que aplica la norma abstracta al caso concreto y tiene 

consecuencia jurídica dentro del procedimiento penal. 

La Naturaleza Jurídica de las Resoluciones Judiciales son actos 

procesales que emanan de un Juez u órgano jurisdiccional y que tienen 
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trascendencia jurídica dentro del procedimiento penal, ya que si se parte de que 

el órgano jurisdiccional puede llevar a cabo múNiples actos procesales, también 

es cierto, y aceptación general entre los muchos tratadistas y procesalistas, que 

entre dichos actos procedimiento que emiten, ocupan gran revelancia, y tiene 

gran trascendencia jurldica las resoluciones judiciales. 

Tal aseveración se encuentra debidamente respaldada por 

Goldschmidt, al opinar que: "...el centro de los actos judiciales se encuentran, 

las resoluciones..." 15°  

Lo anterior queda debidamente apoyado con la postura de Rosemberg, que 

dice: "...que los actos procesales de los órganos judiciales más importante son 

las resoluciones..." 151  

Esos actos procesales no pueden ser emitidos por otra persona o 

autoridad, sino que corresponde en forma exclusiva expedirlos al órgano 

jurisdiccional, así lo estatuye Fenech al decir: "...los sujetos de las resoluciones 

serán los titulares del órgano jurisdiccional que atienden a la etapa procesal en la 

resolución debe dictarse, por cuanto a éstos son los que han de llevar a cabo 

declaraciones de voluntad que exteriorice las mismas..." 	152  

150 
iddit~amar Op. CII. PIM. 

151 	
lat.  Op. C11. p. 316. 

151 Fenech. Ylnu.I.  Op. C11. p. 17. 
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Esto queda bien claro y bien establecido, también en la Constitución, en el 

articulo 21, cuando menciona: 	imposición de las penas es propia y exclusiva 

de la autoridad judicial..." 

Ahora bien, es importante analizar lo que se entiende al hablar de 

resoluciones judiciales como un acto judicial, por lo cual es importante establecer 

lo que se considera por este Uñir,» concepto, para *No se debe establecer un 

concepto, y tenemos que la Real Academia Española, dice: 	por resolución 

judicial, debe entenderse como aquél acto, hecho o acción de lo que se deriva 

que dicho concepto implica dos situaciones, un hecho que por consecuencia no 

existirá la voluntad humana.. .° 153  

Ahora bien, si dicho acto produce efectos de derecho, entonces se estará, 

frente a un acto jurídico, entendiendo por éste la manifestación de voluntad que 

produce consecuencias jurídicas; este acto se va a distinguir del hecho jurídico, 

en que el primero, externa su conducta para que se les produzca efectos de 

derecho; realiza esa conducta porque así lo quiere y acepta las concecuencias 

juridicas que de ella deriven. 

En cuanto al hecho jurídico, no importa si el autor de la conducta, desea o 

no, que se produzca dicha conducta y sus efectos jurídicos. 

Partiendo del supuesto, de que el auto de formal prisión, es un acto 

jurídico, que se lleva a cabo durante el procedimiento, entonces el referido auto 

será un auto jurídico procesal, por lo que los autos juridicos procesales no tienen 

153 avatudinjwaiiilemilor. id., Real Academie nubla, Madrid, Caldo, 1070. 

"Ceneddución Mido) de In Estados Unidos Mnlcanos. 

176 



una naturaleza jurídica propia, sino que se encuentran contenidos dentro de los 

actos jurídicos en general y serán jurídicos en cuanto a que se encuentran 

regulados por el derecho y producen consecuencias jurídicas y serán procesales 

porque se llevan a cabo durante el proceso y tienen consecuencias jurídicas en 

el mismo. 

Pare García Ramírez: "...corresponden loe hechos y actos procesales 

evidentemente al basto mundo de los hechos y actos jurídicos..." 	151  

Lo anterior queda debidamente apoyado, por lo que dice Guillermo Colín 

Sánchez: "...concebido el proceso como una relación entre las personas que 

intervienen en él. Ya manifestamos que en éstas condiciones existirá una serie 

de actos desarrollados por los sujetos de la misma, pero con éstos tiene origen 

en dispociciones legales que producirán consecuencias jurídicas dentro del 

proceso, ésto será lo característico de toda actividad procesal, razón por la cual 

le llamamos actos jurídicos procesales..." 	155  

Por lo entendido, el concepto de acto procesal, se está en posibilidades de 

decir y reafirmar que la naturaleza jurídica de las resoluciones judiciales es la de 

ser actos procesales tal como lo señala Rafael Pérez Palma, al indicar 

que: ".,.las resoluciones judiciales forman parte de los actos del órgano 

jurisdiccional, aunque sin comprenderlos todos, puesto que, dentro del proceso 

154 flaidabidsiLlogs.or. Cil• I. la 

155 	
0/. Cit. 	le 
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existen de hecho infinidad de actuaciones que no constituyen resoluciones del 

juez o del tribunal...." 	158  

Siendo dichos actos procesales de una clasificación especial, y que ya 

fueron descritas en el punto anterior, que las distingue de las demás y les da 

individualidad frente a los demás aspectos procesales del órgano jurisdiccional. 

Teoricamente los procesalistas suelen además de diferir, respecto a la 

división de las resoluciones judiciales en clasificarlas, no sólo en cuanto a los 

sistemas de clasificación que emplean, sino a las denominaciones que cada 

resolución judicial recibe y a la forma en que son pronunciadas, dándose con ello 

el problema de que una misma resolución puede llegar a encuadrar dentro de 

cada clasificación, que haya de las mismas, enseguida se pasa analizar de una 

manera ejemplificaliva y no limitativa alguna de sus clasificaciones. 

Fenech, las clasifica tomando en cuenta tres criterios: 

"a) Por su objeto en resoluciones procesales, que son las que resuelven 

una situación procesal, bien ordenando el proceso, bien contribuyendo a su 

formación, pero sin hacer ninguna declaración sobre el asunto penal, objeto del 

proceso. 

b) Resoluciones materiales, son las que se dirigen pata absolver algo 

sobre el objeto mismo del proceso; ésto es, sobre los hechos que han de 

fundamentar la pretención punitiva o la de resarcimiento. 

156 
Pires Palma, Rateel.Gula de Deresho Procesal Panel. E d. Cárdenas Editor. 2° id. México 1916. 186. 
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c) De acuerdo a su Objeto y Fin : 

1.- Resoluciones Ordinarias Pro cesales; 

2.- Resoluciones Ordinarias de Fondo; 

3.- Resoluciones Definitivas Procesales; y 

4.- Resoluciones Definitivas sobre Fondo." 
	157 

Rosemberg, también clasifica a las Resoluciones Judiciales en: 

"1.- Sentencias; y 

2.- Autos o Providencias . 

Tomando en cuenta, que se entiende por las primeras, las que son dictadas 

por el Tribunal, se promulga en forma especial en base a un debate oral en 

necesario y que tiene como finalidad resolver el proceso en todo o en parte. 

Señala que por exclusión los autos o providencias, serán aquellas resoluciones 

que tienen como características común, que siempre sirven por naturaleza, para 

la dirección procesal." 158  

De lo antes mencionado, se encuentra que ésto no precisa especificamente 

el concepto de auto o identifica dicho concepto con el de providencia, por lo que 

éste va a establecer lo que se entiende por dichos conceptos. 

151  Nisch. ~eh  Op. Cit. pp. ti y 15 

158 liotembsta. ltq.  Op. Cit. pp. 314 y 315. 
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Y así que, en Derecho Procesal se suele hablar de auto, decreto y 

providencia por diversos autores, en ocasiones como sinónimo y en otros como 

conceptos diferentes. Por lo que, para poder establecer si existe o no diferencia 

entre dichos conceptos, es relevante citar algunas opiniones que en relación con 

los conceptos referidos emiten algunos traladislas. 

Cabanellas, indica que: "...auto es el decreto judicial dado en alguna causa, 

se trata de una resolución contenciosa, aunque fundada de menor trascendencia 

y solemnidad que la sentencia, pero de mayor importancia que la providencia. 

Entendiendo el mismo autor por providencia la resolución judicial fundada 

expresamente que decide sobre cuestiones de tramite en cuanto a peticiones 

secundarias y accidentales..." 159  

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, se establece que el decreto 

es : "...la manifestación formal pronunciada durante el trámite de la Instrucción 

del juicio de la ejecución, encaminada a la aplicación de una norma que no da 

lugar a cuestiones contradictorias y que no requieren de motivación. ." 

El Diccionario de la Real Academia Española, define que:"...providencia es 

la resolución jurídica a la que no se exige por la Ley fundamentos, y que decide 

cuestiones de trámite o peticiones accidentales sencillas no sometidas a 

tramitación de mayor solemnidad. Por auto debe entenderse la forma de 

$53 
Cebellinas, Guillermo citado en el &donado de Derecho Dedal,  Ed. Helisate . S, K. L., 9' ed., Tomo IV. 

Buenos Airee 1976. pp, 491 y 116. 

neo 	
nciderrigla Jurídica Omeba.  E d. Driskil. Argentina 1978. p. 438. 
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resolución fundada, que decide sobre cuestiones secundarias previas 	o 

accidentables para las que no se requieren sentencia..." 	161  

De lo que se infiere que los conceptos de providencia como decreto, se 

refieren a resoluciones judiciales que no requieren fundamentación, y que 

únicamente resuelven cuestiones de trámite, por lo que se considera que dichos 

conceptos son sinónimos utilizados para denominar la misma resolución judicial. 

Por otro lado, la resolución judicial denominada auto, se distingue de las 

resoluciones judiciales denominadas decreto o providencia, en que las primeras 

si requieren de fundamentación y que resuelven sobre cuestiones secundarias 

previas o incidentales. 

Se debe considerar que auto, decreto o providencia, tomando en cuenta el 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se clasifica en autos, 

decretos y sentencias, así tenemos que el articulo 71 del referido Código 

establece: "Las resoluciones judiciales se clasifican en: decretos, sentencias y 

autos. Decretos se refieren a simples determinaciones de trámite; sentencias, si 

termina la instancia resolviendo el asunto principal controvertido, y autos, en 

cualquier otro caso."' 

Por su parte el Código Federal de Procedimientos Penales, asienta en 

su articulo 94 lo siguiente: 	"Las resoluciones judiciales son: sentencias, si 

terminan la instancia resolviendo el asunto en lo principal; y autos en cualquier 

"'I  Diccionario de la lengua Española, E d. Esparta . 19" ed., Esparta 1970. p. 425. 

94dIno de Procedimlinioa Penales cara e1DisUlto Federal. 
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otro caso. Toda sentencia deberá ser fundada y motivada, expresará la fecha en 

que se pronuncie y se redactará en forma clara, precisa y congruente con la 

promoción o actuación procesal que la origine. Toda resolución deberá cumplirse 

o ejecutarse en sus términos." 

Se puede establecer que el Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, señala las características especificas que debe contener una 

resolución, para que pueda llegar a concebirse como un aulo, dejando al arbitrio 

dicha consideración, por lo que se suscita que existe cierta controversia para 

determinar cuando se está en presencia de un auto y cuando en una sentencia o 

decreto. 

Lo cual viene a complicar que en la práctica se presenten dudas y 

confusiones, y por consiguiente el planteamiento de problemas de dificil solución, 

repercutiendo con ello en que al no poder determinar la clasificación especifica 

de resolución judicial, no se puede saber tampoco que recurso o medio de 

impugnación contra ella. 

Por otra parte el Código Federal de Procedimientos Penales hace una 

clasificación bipartita que facilita las distintas resoluciones judiciales, ya que sólo 

toma los rasgos más generales de dichas resoluciones, para elaborar la referida 

clasificación, sin meterse en controversia de índole doctrinario, que como ya se 

mencionó con antelación, solo hacen que no se pueda señalar con precisión la 

naturaleza especifica de la resolución judicial. 

4.3.4.2. Auto de Término Constitucional 

El auto de formal prisión como una resolución judicial, existen al respecto 

varios conceptos, y así es que García Ramírez establece: "...la resolución 

182 



jurisdiccional dictada dentro de las setenta y dos horas de que el imputado 

queda a disposición del juzgador, en que se fijan los hechos materiales del 

proceso, estimando lo acreditado plenamente, el cuerpo del delito y 

estableciendo la probable responsabilidad..." 	162  

Por su parte, Colín Sánchez estatuye: "...es la determinación pronunciada 

por el Juez para resolver la situación jurídica del procesado al vencerse el 

término constitucional de setenta y dos horas, por estar comprobados los 

elementos integrantes del cuerpo del delito, que merezca una pena corporal y los 

datos suficientes para presumir la responsabilidad, siempre y cuando no esté 

provocada a favor del procesado una causa de justificación o que extinga la 

acción penal, para así determinar el delito o delitos por los cuales ha de 

seguirse el proceso..." 163  

Para Pérez Palma, es: "...la determinación judicial que pone fin a la 

privación de la libertad que resultó de una detención administrativa o de la 

ejecución de una orden de aprehensión, y cuyo efecto será que el detenido 

quede en libertad o inicie su prisión preventiva como motivo del proceso que se 

le sigue por el delito imputado..." 	164  

Gacela Remires. teralo, Op. Cit. p. 319. 

163 
Colln Sanchel 	Op. Cit. p. 18 

161 	
Pérez Palma, Rafael.  Fundamentos Constituflonales del Procedimiento Pena1. E d. Ordenar México 1974. 

pp. 221 y 228 
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Para Javier Pilla Palacios, el auto de formal prisión es: "...la decisión 

judicial que fi esa situación, estableciendo los elementos que determina la 

toma en que se han probado, y el valor probatorio de los elementos en que se 

tito uso para que quedaran probados..." 166  

Se puede afirmar en general que en todas las anteriores definiciones se 

encuentra un elemento básico y que todas concuerdan en que el auto de formal 

prisión es una resolución judicial, pues aunque no utilizan dicho término creemos 

que Colín Sánchez al hablar de resolución, Pérez Palma al mencionar la 

determinación judicial, y Piña Palacios 1, decir decisión judicial, lo hacen en el 

sentido indicado y además porque con anterioridad ya se estableció el 

significado literal de dichas expresiones, y se comprobó que de fondo 

concuerdan con el término resolución judicial. 

Además otra peculiaridad que señalan las definiciones transcritas, es que 

indican, que dicho auto tiene como lin el resolver la situación jurídica del 

inculpado, dentro de las setenta y dos horas en que es puesto a disposición del 

Juez tal como queda establecido en el articulo 19 Constitucional. 

"ART. 1$.- Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin 

que se justifique con una auto de formal prisión, en el que se expresará: el delito 

que se impute al acusado; los elementos que constituyen aquél; lugar, tiempo y 

circunstancia de ejecución, y los datos que arroje la averiguación previa, los que 

deben ser bastentes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la 

165 
Plne Paladee, Javier.  apuntes ama un texto v notas lobri Amero Penal. E d. Talleres Gráficos de la 

Penitenciaría para el Diento Federal. 1.14xlco 1948. p. 142 
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responeablibled del acusado. La infracción de esta disposición hace responsable 

a le autoridad que ordene la detención o la consienta, y a loe agente*, mínietros, 

alcaides o carceleros que la *culo. 

Todo proceso se seguir* forzosamente por el delito o delitos **balado* en 

el auto de formal prisión o sujeción a proceso si en la secuela de un proceso 

apareciere que ee ha cometido un delito distinto del que se persigue, deber* ser 

objeto de acusación separada en perjuicio de que despues pueda decretare* la 

acumulación, si fuere conducente..." 

Es considerable hacer notar que es importante, para poder emitir un 

concepto de lo que es un auto de formal prisión acudir al significado mismo de la 

palabra que la conslituye, que este concepto se encuentra instaurado de tres 

elementos que son: Auto, Formal y Prisión . 

Por lo que se procede a conceptualizar cada uno de ellos 

Asi se tiene que por Auto debe entere*, según De Pina: "...la resolución 

judicial dictada en el curso del proceso, que no siendo de mero trámite, ni 

estar destinado a resolver sobre el fondo, sirve para preparar la decisión, 

pudiendo recaer sobre la personalidad de alguna de las partes la competencia 

del Juez ola procedencia , o no admisión de pruebas, por ejemplo..." 	1813 

Por su parte Cabanelias, opina que es: "...el decreto judicial dado en 

alguna causa civil o criminal..." 17  

114  aiWWWW,  OP•cié.P • le• 

1117  glialialálalital • DICHOS,  

Contliti«10 pglilludeaLgulnli,ini1105 MOxiCatith. 
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Cabe aclarar que por su parte Juan José González Bustamante, dice que 

es el uso de la denominación de la palabra auto: "...es el uso escencialmente del 

proceso civil, y que es aquélla providencia que dicta el juzgador para que se 

ejecute y se diferencie de la sentencia en que esta resolución judicial termina 

con la instancia y decida sobre el objeto principal y accesorio del proceso, en 

tanto que los autos son en ocasiones determinaciones de trámite o contienen 

cuestiones que hacen que suspendan el curso del procedimiento o en ocasiones 

la fuerza de una sentencia, tal es el caso del auto de sobresentimiento..." 	103 
 

Por otro lado se establece que el termino formal, es definido por Piña 

Palacios, como: "...la existencia de requisitos sobre determinadas condiciones 

de mera forma..." 169  

Es necesario señalar sobre el uso del término formal, lo que dice 

González Bustamante: "...que dicho uso tiene sus antecedentes y en los 

principios de la legislación mexicana para distinguir a estos procesos de los que 

se acostumbran a fallar en partida, esto es, para distinguir los procesos 

formales que requerían una tramitación especial , y más dilatada atendiendo a la 

gravedad y complicidad del delito , que para su índole, su tramitación reclamaba 

mayor rapidez ...." 	170  

1G0 
Gomales Rudamente, José ',Peciolo de Derecho Procesal M'aluno  E d. Peluda. 4* ed,,Mlalco 1987. p. 181 

169 Mea Palacios.  Op 	p.139 

170 Gonzilet austamany.  Op,. p 132, 
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Por cuanto hace al tercer elemento componente, denominado prisión, De 

Pina dice que es: "...la sanción penal consiste en la privación 	de la 

libertad..." 111  

Por su parle Piña Palacios, nos dice: '...que es la privación de la 

libertad...» 112 

De lo anterior, ya que se tiene noción de cada uno de los elementos, 

significa gramaticalmente en el ámbito de lenguaje jurídico, se concluye que al 

tomar en cuenta las definiciones citadas , asi como el análisis de cada una de los 

componentes del término auto de formal prisión, que se entiende por el mismo, 

aquélla resolución judicial dictada por el juzgador u órgano 	jurisdiccional, 

mediante la cual reuniendo ciertos requisitos que la ley señala, emite prisión 

preventiva a una persona. 

Por cuanto hace al contenido del auto de formal prisión, es una resolución, 

que el Juez dicta dentro del procedimiento penal, una vez que se ha tomado la 

declaración preparatoria al inculpado, siempre que se encuentra reunidos y 

satisfechos los requisitos exigidos por la ley, en los articulos 14, párrafo 

segundo, 16, 17, 18 párrafo primero y 19, todos ellos de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los articulos 297 a 304 del Código 

de Procedimiento Penales para el Distrito Federal . 

171 
pa Plni .0p .C11,p. 236 , 

t7; 
pissi P1114105. Op. CO. 135. 
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Dicho auto será en forma escrita, iniciandose con la fecha, haciendose 

incapie, en que deberá indicar la hora exacta en que se dicta el delito imputado 

por el Ministerio Publico, y el nombre de la persona que se imputa, deberá de 

contener enseguida un relato de los hechos comprobados en el expediente y 

que comprenderá desde la averiguación previa hasta la última diligencia 

realizadas por el Minesterio Público, descritos en forma cronológica, enseguida 

los elementos legales del delito, los que comprueban el cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad; generalmente la anterior relación se hace en un 

resultado del auto descrito, asimismo esta resolución debe señalar los 

preceptos legales sustantivos y adjetivos aplicables dentro de los resultados y se 

concluye con los puntos resolutivos que en general decreten en forma sintética la 

formal prisión de la persona, su identificación y notificación de la resolución. 

De lo antes mencionado se puede decidir que mediante la resolución que 

se estudia, se obtiene el cumplimiento de objetivos y finalidades determinadas, 

por lo que, el objeto procedimental del auto referido encuentra su esencia en la 

decisión respecto de la situación juridica del indiciado que inevitablemente se 

traduce en la existencia del cuerpo del delito y la posiblidad de que el sujeto 

haya intervenido en su sujección . 

Cumplido el objetivo de la resolución judicial comentada, se ve claramente 

como surge sus finalidades, asi se tienen las siguientes: 
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a) Se justifica la continuidad de la actividad procedimental (articulo 19 

Constitucional), de tal manera que el Organo Jurisdiccional en cumplimiento de 

su deber juridico tendrá que realizar la actividad propia del procedimiento hasta 

su normal terminación, que según marcan los Códigos de Procedimientos 

Penales, es la resolución denominada sentencia. 

b) Al existir la necesidad de la realización de la actividad procedimental, 

puede llegarse a ocasionar situaciones que engendrán la procedencia de 

múltiples figuras juridicas, como pueden ser: la competencia, la excusa, la 

recusación, la acumulación y otras que antes del auto de formal prisión no 

podian validar su procedencia. 

c) Esta resolución sujeta al inculpado a un procedimiento penal permitiendo 

la vigilancia de éste, inipidiendose sustraiga la acción de la justicia, pues con 

ello se afecta la secuela procesal normal, puesto que los lineamientos que 

establece el articulo 14 Constitucional, ven como una garantía individual que 

protege al sujeto e impide se lleve a cabo actividades dentro del procedimiento 

penal sin que éste se encuentre presente, de tal manera que esta resolución 

permite el control del inculpado en cualquiera de las situaciones 	en que se 

encuentre con relación a la libertad, pues ésta es una característica que se 

entiende precisamente en la finalidad que se analiza. 

González Bustamante, señala la diferencia entre el auto de formal prisión y 

la prisión misma, ya que ésta consiste en que es el mandamiento pronunciado 

por el Juez que motiva y justifica la causa de la prisión preventiva, en tanto que el 

auto de formal prisión es la privación de la libertad que impone al presunto 
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responsable, el organo jurisdiccional en manera transitoria que dure la 

tramitación del proceso. 173  

De lo anterior se puede observar que cuando una persona se encuentra 

privada de su libertad para investigación por instituirse que a participado en la 

comisión de un iticito penal, esta persona tendrá carácter de detenida, pero si el 

juzgador emite su formal prisión la situación jurídica 	del sujeto se va a 

transformar, en la de procesado, y una vez que se ha terminado el procedimiento 

y continúa privado de su libertad se puede considerar como reo 

Por su parte Piña Palacio, indica algunas diferencias entre la detención, 

aprehensión y formal prisión. Y dice: "...existe un común denominador entre 

todas ellas, y es que todas tienden a privar de la libertad, y señala que las 

diferencias entre ellas se encuentran determinadas en cuanto al periodo en que 

se da cada una y señala que para él la detención es privación de la libertad que . 

tiene lugar a partir de la consignación al juez, es decir, la sujeción a la facultad 

juridiccional del que se encuentra privado de libertad; por aprehensión debe 

entenderse como al acto de privar de libertad, ejecutado por una autoridad o en 

ciertos casos por particulares; y por formal prisión la privación de libertad 

mediante determinados requisitos o circunstancias especiales y elementos 

que comprueben y tengan determinado valor..." 	174  

Cft. Gonzálu Buslaman1t. Op. CO. p. 181. 

171 Pilla Paiacios OP. Cit. p. 136. 
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Finalmente se encuentra 	que mientras la formal prisión tiene 

posteriormente lugar a la aprehensión o detención, las últimas mencionadas 

son antecedentes de la primera, sin las cuales no se puede dar. 

43.4.3. Ofrecimiento y Desahogo de Pruebas. 

Si al analizar las probanzas el Organo Jurisdiccional aplicando el articulo 

122 del Código Adjetivo o en su caso el articulo 124 del mismo ordenamiento 

legal en cita, logra la conciliación de las probanzas en los elementos del tipo: 

Objetivo , Subjetivo y Normativo, antes establecidos en esta tesis, provocando 

una conducta típica y antijurídica y con ello la declaración de la comprobación 

del cuerpo del delito que justifica el análisis de la probable responsabilidad, y 

por otra parte dentro de éste se pueden subsimir en forma vinculativa la 

conducta con el sujeto que la ha realizado y que previamente el Organo 

Jurisdiccional considera imputable, se justifica una declaración de probable 

responsabilidad, si a ésto se aumenta la pena privativa de la libertad 

independientemente 	que exista acumulación de 	delitos, el Juez 

inevitablemente tendrá que decretar formal prisión dando posibilidad a una 

prisión preventiva, que cuando refiera únicamente la producción, tenencia, 

tráfico, posesión, uso, proselitismo de enervantes, estupefacientes y 

psicotrópicos a que se refiere; no permite al Organo Jurisdiccional otorgue al 

procesado libertad, puesto que al término medio aritmético de la pena excede 

de cinco años, y por tanto en el caso de la acumulación de los delitos, ésto es 

cuando el delito que establece el articulo 193, en cualquiera de sus casos, causa 

daño delineado en los delitos de lesiones y homicidio o puede darse el caso de 

robo, la situación previamente planteada puede variar de acuerdo a las 

circunstancias que se contemplan en el auto. 
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Al analizar el Organo Jurisdiccional las probanzas que acompaña el 

pliego consignatorio puede contenerse deficiencias por cuanto a uno o 

varios elementos que integran al tipo, en estas circunstancias pueden no 

hayar conducta típica y antijurídica o por el contrario, encontrada ésta 

puede ser las probanzas no permitidas, vincular las circunstancias con el 

sujeto que se le impute el delito en ambos casos el Organo Jurisdiccional 

necesariamente tendrá que decretar una libertad por falta de méritos con la 

reserva de la ley. 

Como puede observarse cuando el Organo Jurisdiccional decreta formal 

prisión la situación jurídica del inculpado puede llevar a dos situaciones: 

1.- El sujeto sufre una prisión privativa; 

2.- Que el sujeto no puede gozar de una libertad provisional, mientras que si 

el Juez Federal decreta libertad por falta de méritos con reserva de ley; 

invariablemente el sujeto gozará de una libertad provisional. 

Debe tenerse en cuenta que aunque se establece una libertad provisional en 

uno de los casos de formal prisión, y en el caso de libertad por falta de méritos 

con reserva de ley, no hay una situación jurídica identica, pues mientras que en 

las primeras de las mencionadas el indiciado está sujeto a un procedimiento 

penal y consecuentemente a un Juez Federal. 

En la libertad por falta de méritos con reserva de ley el indiciado no está 

sujeto a un procedimiento penal, simplemente está supeditado a que el Ministerio 

Público, reuniendo nuevas probanzas y las haga valer ante el Organo 

Jurisdiccional, 
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Por otro lado la libertad provisional no se puede obtener después del auto 

de formal prisión, tomando en cuenta que del término medio aritmético excede 

de cinco años. 

4.3.4.4 Conclusiones. 

Una vez que el Juez Federal declara cerrada la instrucción, comienza a 

correr el término para la formulación de conclusiones que tiene que hacer el 

Ministerio Público Federal y posteriormente la defensa. 

La Ley nos señala como término inicial para tal actividad el de cinco días en 

forma individual, para cada una de las parles de acuerdo con las fojas del 

expediente, hasta cincuenta fojas, y por cada veinte y fracción un día más, podrá 

ser ampliado (articulo 315 del Código de Procedimientos Penales). 

Al respecto se señala que, aunque si bien es cierto las conclusiones 

prescriben dentro del cuerpo normativo que antecede en forma igual para la 

parle, el exceder el término que opera en forma diferente para ellas, si el 

Ministerio Público, rebasa el término independiente de la responsabilidad penal 

en el que incurre el Juez se verá precisado a recibirlas extemporáneamente, 

puesto que la Constitución prohibe el abandono de la instancia (articulo 23 

Constitucional), y por otro lado, no es posible llevar a cabo la audiencia ni que 

el Juez realice su sentencia, sin que haya una precisión respecto del hecho 

delictuoso dentro del ejercicio de la acción penal, pues de otra manera se verla 

el Juez obligado a suplir un rebasamiento de Funciones y con ellos la violación de 

193 



los articules 21, 14 y 16 Constitucionales, creando con ello un estado de 

indefensión al sujeto inculpado, sólo reparable con una declaración de derecho 

creadora de libertad absoluta, ya que fomenta la impunibilidad que las leyes que 

impiden en todo momento el perjuicio que causan a la sociedad. 

Por el contrario la defensa debe sujetarse al término que tiene para hacer 

valer sus derechos dentro de las conclusiones, pues vencido el término el Juez al 

apreciar que no han sido formuladas las conclusiones, decretará por formuladas 

las de inculpabilidad (tal queda establecido en el articulo 318 del Código de 

Procedimiento Penales), impidiendo con ello que el sujeto se vea privado de su 

libertad, en forma provisional, más tiempo del que legalmente debe de estar y sin 

que éste cause estado' de indefensión para él, la solución legal comentada, 

puesto que dicha declaración prevee que al dictar su sentencia el Juez vaya 

observando paso a paso aquéllas situaciones beneficiosas para el sujeto 

haciéndolas valer dentro de su declaración de derecho. 

Para poder entrar al estudio de las conclusiones es necesario destacar el 

concepto de las mismas, asi que gramáticalmente ésta procede del verbo 

concluir o sea, llegar a determinados resultados o solución, desde el punto de 

vista juridico se pueden considerar como actos procedimenlales realizados por el 

Ministerio Público, y después por la defensa; el objeto en algunos casos de fijar 

las bases por las que versará el debate en la audiencia final y en otros que el 

Ministerio Público fundamente su impedimiento y sobresea el proceso. 	1/5 
 

115 
Cfr. Cofín Sénehet. GuIllermq. Op. CIL 433. 
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Algunos tratadistas como Colín Sánchez, consideran que las conclusiones 

son autos procedimentales, porque entraña en la actividad del Ministerio Público 

y de la defensa en momentos distintos aunque sucesivos e independientes, 

porque entraña no debe de hablarse en singular de estos actos. 	176  

Para Briseño Serra viene e ser un resumen de lo actuado y ponderación 

jurídica implicando en ella, legislación, resoluciones judiciales y doctrina. 	un 

Para el Maestro Rivera Silla, considera que este periodo tiene como 

finalidad, el que las partes determinen su posición basando*, en los datos 

reunidos en la instrucción, es decir, que el Ministerio Público precisa su 

acusación y el inculpado su defensa, se determina su postura de cada uno de 

elos.1" 

Para Victoria Adato Green Vda. de Ibarra, las conclusiones son: 'el acto 

mediante el cual las partes analizan los elementos instructorlos y sirviendo** de 

éstos fijan las respectivas situaciones con relación al debate que va a 

plantearse.' 1" 

De lo anterior se desprende que las conclusiones son actos 

procedimentales, que tanto el Ministerio Público como la defensa realizan, en los 

1» Ibldeie. p. 431 

177 
Cfr. ~Mai illiiklaii~iltalim El. MISS Ibilk* ME. 1 Ill. 

170 C*. 111121.311w_  M111111. or. CII.  1211. 

179 Adate Green, Molerle Vde. de leerte. fjeelyeateheage~weLE d. Pende. eldelce 1110. 

p. 211. 
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cuales, el primero precisa su acusación una síntesis o resumen de todo lo 

actuado en el proceso a fin de que el Organo Jurisdiccional determine finalmente 

la situación jurídica del inculpado. 

En resumen se considera que las conclusiones se forman de un conjunto de 

actos a los que concurren los sujetos que conforman la situación procesal: 

procesado, defensa y un Juez, y que debidamente vinculados por diversos actos 

conducen a una declaración de derecho en el caso concreto. 

Por tanto las conclusiones tienen por objeto, demostrarle al Organo 

Jurisdiccional el resultado del análisis jurídico que se realizó dentro del 

procedimiento determinado; de esta Forma la posición concreta que han 

adoptado para que finalmente fijada las bases, el Juez declare el derecho al 

caso concreto. 

Las conclusiones pueden ser acusatorias, culpatorias, inacusatorias (estas 

dos últimas hacen que el procedimiento se sobresea); por otra parte, el 

Ministerio Público, ya que por parte de la defensa presenta también conclusiones 

de carácter inculpatorio, por lo que respecta a las conclusiones en el 

procedimiento ordinario debe de presentarlo por escrito siguiendolo establecido 

por el artículo 317 del Código Adjetivo de la Materia, mismo que a la letra dice lo 

siguiente: 
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"ART. 317.- En las conclusiones, que deberán presentarse por escrito, que 

fijarán en proposiciones concretas los hechos punibles que se atribuyan al 

acusado, solicitando la aplicación de las sanciones correspondientes, incluyendo 

la reparación del daño y perjuicio, con cita de las leyes y de la jurisprudencia 

aplicables al caso. En las proposiciones deberán contener los elementos de 

prueba relativos a la comprobación del cuerpo del delito y los conducentes a 

establecer la responsabilidad penal. " 

Por lo que toca a las conclusiones dentro del procedimiento sumario, éstas 

pueden ser también en formal verbal, por el cual el Organo Jurisdiccional 

encuentra posibilidad de dictar la sentencia correspondiente en la misma 

audiencia, o puede hacerlo en el término de cinco días en donde se decida 

finalmente la situación jurídica del procesado. Puede existir el caso en el cual 

una de las partes no quiera formular en la mencionada audiencia las conclusiones 

en forma verbal, por lo que contará con tres días más para hacerlo. 

De acuerdo con los lineamientos formales y de fondo a los que se ha hecho 

referencia con antelación y los propios del planteamiento de este trabajo, por 

orden de importancia se estipula: 

Las conclusiones del Ministerio Público. Si el Ministerio Público acatando en 

forma precisa el contenido del artículo 316, antes descrito, hace una relación de 

hechos delictuosos vinculativa de medios probatorios y lineamientos jurídicos en 

los que se resalta los elementos del delito, sus circunstancias, la personalidad 

del sujeto que a cometido el delito, los daños que produce el delito sintetizando 

tal análisis en puntos petitorios concretos, en los que por considerar la 

demostración del cuerpo del delito y la plena responsabilidad del sujeto activo, 
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solicite penas tales como: la pena privativa de libertad, a la que agregará la 

pérdida de los derechos que impone el Estado para lodo el ciudadano, así como 

reparación del dado. 

Al ubicarse en conclusiones acusatorias que podrían en dado caso 

fundamentar una sentencia condenatoria. Un segundo caso se puede plantear 

cuando el Ministerio Público, dentro de sus conclusiones cumple ampliamente 

con las disposiciones del precepto que se ha mencionado, sin embargo el delito 

que refiere que es el usar, producir, tener, el tráfico y proselitismo en materia de 

estupefacientes y psicotrópicos a los que se refieren los artículos 193 al 199 del 

Código Penal, los cuales con motivo de este estudio, provocando conclusiones 

contrarias a constancias procesales, que si no son vistas con la precaución del 

caso por el Organo Jurisdiccional, omitiendo hacer operar el control, los mismos 

efectos se tiene cuando el procurador a través de sus auxiliares confirme o 

simplemente transcurre el término sin que haga las observaciones del caso, ya 

que estas conclusiones según dispone la ley el Organo Jurisdiccional debe de 

dictar una sentencia de sobreseimiento. 

Por último se tiene el caso en que el Ministerio Público por observar que las 

pruebas demuestran plenamente que dentro de los elementos de delito se ubica 

uno o varios sentidos negativos, resaltandolo ante el Organo Jurisdiccional y pide 

la libertad del sujeto empleando conclusiones no acusatorias que Justifican que el 

Organo Jurisdiccional las mande al Procurador para que por medio de auxiliares 

determinen, si se deben de confirmar o revocarse, caso en el cual se tiene como 

resolución las previamente mencionadas. 
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Como puede observarse las conclusiones del Ministerio Público cubre en 

su integridad las finalidades del ejercicio de la acción penal y por ende éstas 

pueden llegar a acusar cuando los medios probatorios así lo requieran o por el 

contrario puede pedir la libertad del sujeto, porque los medios probatorios 

sostienen que es inocente, pero en cualquiera de los casos se plantea dicha 

actividad; justificación a la actividad jurisdiccional que llevará a cabo la segunda 

de las resoluciones en las que se declarará la situación jurídica que limitará al 

Organo Jurisdiccional, 

Las conclusiones de la defensa son planteadas por la Ley de tal manera 

que se da amplia posibilidad al sujeto inculpado a fin de contener el peso de la 

acusación que hace el Estado por conducto de su Organo Especializado, 

Ministerio Público, por ello se ven que estas conclusiones que deben de ser 

hechas por el defensor o inculpado en forma conjunta o de cualquiera de ellos en 

forma individual, por ésto es que no requieren requisitos de fondo a las 

conclusiones de la defensa, dando amplia facilidad a ellas y en especial al 

inculpado dentro de la instancia de la defensa impidiendo en todo momento un 

estado de indefensión que pueda provocar una declaración de derecho en la que, 

la situación jurídica del procesado sea en forma injusta. 

Así que, para las conclusiones de la defensa el único requisito que existe 

es el formal, que consiste en que debe de realizarlas por escrito, mismo que en 

principio no opera dentro del proceso sumario, ya que normalmente, las 

conclusiones deben de formularse en forma oral, aunque como se ha venido 

señalando a precisión de la defensa o del Ministerio Público, pueden llegarse a 

ser por escrito. 
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Las conclusiones de la defensa formuladas o simplemente decretadas por 

el Organo Jurisdiccional, como formuladas las de inculpabilidad y deben ser 

tomadas en cuenta por éste en todo momento dentro de la resolución que 

establecerá en forma certera de acuerdo a los lineamientos legales, la situación 

del sujeto inculpado. De tal manera que dentro del análisis realizado por el 

Organo Jurisdiccional, unas y otras conclusiones vayan operando en la balanza 

de la justicia al grado de producir en el Organo Jurisdiccional el desequilibrio o 

equilibrio de la posición que guarda frente al hecho delictuoso proyectando su 

decisión y fundamentando a las segundas de las situaciones juridícas. 

4.3.4.5 Sentencia. 

Se piensa hablar del imputado penalmente responsable, cuando el Ministerio 

Público en sus conclusiones acusatorias determina el ilicito penal, éstas deben 

de ser procedentes y van vinculadas a la sentencia en que se hablará del 

inculpado penalmenle responsable y culpable del delito imputado por el Ministerio 

Público en el momento en que ejercitó la acción penal, 

La sentencia etimológicamente hablando, proviene del latín Sententia, que 

significó máximo pensamiento, corot, decisión; luego entonces, la sentencia de 

acuerdo al diccionario Jurídico, es: "...es el resultado que pronuncia el Juez o 

Tribunal para resolver el fondo de la instancia con lo que significa la terminación 

normal del proceso..." 1'30  

100 
Diccionario Jurídico.  Tomo VIII. E d. U.N.A.M. ;Mítico 1964, p. 106. 
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Para Rocco, sentencia es: "...el acto por medio del cual el Estado, por 

medio de su Organo de la Jurisdicción (destinado para ello un Juez), aplica la 

norma al caso concreto; indica aquella norma juridica que el derecho concede a 

un determinado interés..." 181  

Franco Soddi, dice que es: "...la resolución judicial que contiene la decisión 

del Organo Jurisdiccional sobre la relación de derecho penal planteaba en el 

proceso y que pone a fin a la primera instancia..." 	187 

Para el Maestro Rivera Silva, es: "..,la sentencia el Juez determina, el 

enlace de una condición jurídica, con consecuencia juridica..." 	le3  

Para Francisco Cerrará, sentencia es: "...todo dictamen dado por el Juez 

acerca del delito cuyo conocimiento ha sido llamado..." 
	W4 

Cotin Sánchez, indica que: "...la sentencia es la resolución judicial que 

fundada en los elementos del injusto punible y en las circunstancias objetivas y 

subjetivas, condicionales del delito, resuelven la pretención primitiva estatal 

individualizando al derecho a un caso concreto poniendo fin a la instancia..." 	185 

Rocco citado por García judiar. SraruiQ. Op. Cit. p.511. 

181  Soddi citado por ibidem. p. 602 

Is) Neta Slistkelanuel. Op. o. pp. 297 .306. 

_Canta, Francisco citado por  Castellanos Tana.  Op. Cit. p. 453. 

golin lanchera. Op. al. pp. 463 y 464. 
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Criterio por el cual se está de acuerdo, toda vez que el Organo 

Jurisdiccional resuelve por mandato legal el fondo del proceso, sometido a su 

conocimiento, que al individualizar la conducta desplegada del procesado se 

adecua a un tipo penal determinado y por medio del cual con el concurso de la 

verdad histórica y el estudio de la personalidad del delincuente, se declara la 

culpabilidad del acusado. 

La procedencia de la sanción, de la medida de seguridad, o por el contrario 

la existencia del delito, y aún cuando habiéndose cometido no se demostró la 

culpabilidad del acusado, provocando de esta forma la terminación de la 

instancia, ya sea sentenciando, es decir, imponiéndo una pena individualizada 

para el sujeto inculpado o bien absolviendo, es decir, en la sentencia se 

determinará, la libertad absoluta, por ello dentro de la sentencia el Organo 

Jurisdiccional puede optar por tres posiciones: 

PRIMERA.- La absolución del Sujeto ; 

SEGUNDA.- Su Condena; y 

TERCERA.- Una sentencia mixta. Aplicar una pena 

y absolver de otra. 
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CONCLUSIONES 

1.- Se conoce que 	los nuestros antepasados, utilizaban además 

del peyote, los árboles de zapatilla, hongos alucinógenos, etc., corno parte 

de 	sus ritos religiosos, de adivinación, preparación para la guerra, bailables, 

curaciones y causar daño a sus enemigos y que a la vez le atribulan poderes 

curativos. 

2.- Se considera que como el daño a la salud en el ser humano puede 

no solamente degenerar la raza humana, sino causar la muerte siendo ésto 

un hecho demostrado, es indispensable que las disposiciones dictadas 

para corregir esta situación, deben de ser de tal energía que contrarresten de 

una manera efectiva el abuso de estas substancias tan nocivas, peligrosas 

y mortales para la salud humana, mismas que son comercializadas como si 

fueran vitaminas o víveres. 

3.- Se concluye que, droga es toda aquélla substancia que introducida, 

por cualquier vla, ya sea oral, intravenosa o inhalada, va a estimular, 

alucinar, sedar, tranquilizar o dormir al ser humano, afectando no sólo su cuerpo, 

sino principalmente su sistema nervioso. 

4.- El 	tipo penal que 	rige 	este trabajo, forma parte del libro 

segundo, titulo séptimo, relativo a los Delitos contra la Salud, en el capitulo 

primero: De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en 

materia de estupefacientes y psicotrópicos, comprendidos en los preceptos 
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193 a 199 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero 

Común y aplicables en toda la República en materia del Fuero Federal. 

5.• 	El bien jurídico que tutela el tipo penal de este estudio, lo es la salud 

humana, en cuanto que la protege de los daños causados por estupefacientes 

y psicotrópicos, que degeneran la raza humana y conllevan a la muerte, por 

ende se trata de hacer entender que tales drogas al Ileguar a manos de 

personas que las consumen, les forma independencia, causando un daño 

irreversible. 

6.- Por lo que toca a la participación del sujeto activo y conforme al 

estudio que se hizó del articulo 13 del Código Penal, y de acuerdo al tipo 

penal motivo de nuestro estudio, cabe decir que todas las fracciones 

del mencionado precepto son aplicables al sujeto activo de este tipo penal, 

ya que como se ha visto, si se admite el actor intelectual, por ser la 

obligación que contempla el presente tipo penal en estudio, permanentemente e 

impuesto por la Ley; lo que también se admite es la pluralidad de sujetos 

activos, ya que no sólo basta con el autor material del delito, el cual voluntaria 

y concientemente ejecuta tos actos directamente productores del resultado, sino 

que se requiere de 	una 	serie de gentes que 	llevará a cabo, o que 

concreticen el núcleo del tipo penal motivo de este estudio. 

Por lo que toca al cómplice o encubridor, formas también de la 

responsabilidad penal en el sujeto activo, si son posibles de ser aplicables al 

sujeto activo del tipo penal en cita, ya que por lo regular siempre el sujeto, 

autor material del delito, 	también 	asi lo concibe, prepare, realice o 

ejecute la comisión 	del 	mismo y no a él solo, sino que requiere la 
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ayuda de otras personas, por lo que cabe señalar que este último 

no puede ser monosubjetivo, sino plurisubjetivo, por lo que estas figuras, si 

son aplicables al 	mismo, siendo únicamente la que configura la del 

autor material y la plurisubjetividad de los sujetos activos. 

7.• El sujeto pasivo, es la persona que directa o indirectamente va a 

resentir el daño o perjuicio, que causa el sujeto activo por su conducta, 

poniendo en peligro el bien juridico lutelado por la Ley, y por ende se 

estima que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido por el tipo 

penal, singularizándose la ofensa al Estado, a la sociedad y a las personas 

morales o jurídicas; y por tanto se desprende la existencia de dos sujetos 

pasivos o de varios y que pueden ser una colectividad a la que se le esté 

dañando con la producción, tenencia, tráfico y proselitismo de drogas. 

La calidad específica debe entenderse, como el punto de características 

limitadas para el sujeto pasivo en función de la naturaleza del valor 

protegido, si el tipo penal señala esta actividad, puede ser sujeto pasivo, y la 

pluralidad específica consiste, como se estableció con el sujeto activo, en un 

número determinado de personas físicas a las cuales se les lesiona, o al 

menos se le pone en peligro. El interés jurídico protegido en el tipo 

penal: existirán tipos penales en los cuales se requiera de la existencia de 

una pluralidad de personas, para la integración de un sujeto pasivo, y en 

ocasiones el mismo tipo así lo exige, tal es el caso del tipo motivo de 

estudio. 

8.- El tipo delictivo, materia de estudio, contiene un elemento 

objetivo, que consiste en: aquél que siembre, cultive, coseche, manufacture, 
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fabrique, elabore, prepare, acondicione, posea, transporte, venda, compre, 

adquiera o enajene, o haga públicidad, y en cualquier forma comercie, 

suministre aún gratuitamente, o prescriba substancias o vegetales que no 

han sido prescritas por 	ningún médico, y además que no reune los 

requisitos que 	la Ley fija al respecto . 

9.- 	Por cuanto hace al objeto de estudio del elemento subjetivo, viene a 

ser: el sembrar, cosechar, manufacturar, fabricar, elaborar, acondicoinar, 

poseer, transportar, vender, comprar, adquirir, enajenar o traficar, en 

cualquiera de las 	formas 	de 	suministrar, 	comercializar, 	aún 

gratuitamente u onerosamente, o prescriba vegetales o substancias de los 

comprendidos en cualquiera de las fracciones del precepto 193 del 

Código Penal para el Distrito Federal, considerando así este tipo como de dolo 

necesario. 

10.- Por cuanto hace al tipo penal en estudio, contiene un elemento 

normativo que se hace extensivo para los dos presupuestos que integran este 

tipo, consistiendo este elemento normativo en la obligación que tiene el 

ciudadano, de no proporcionar ninguna substancia o psicotrópico que establece 

el articulo 193, ni tampoco prescribir substancias o vegetrales que en un 

momento dado van a dallar a la salud humana, y aún cuando sea bajo 

prescripción médica, debe de ser bajo un estricto control de dichas drogas. 

11.- Por lo que respecta a los medios comisivos en el tipo motivo de 

estudio, se dice que el sujeto activo se vale de instrumentos, actividades 

diversas de la conducta desplegada, empleadas para realizar su propósito que 
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es el de lesionar o poner en peligro el valor o interés jurídico protegido del sujeto 

pasivo. 

12.- Por cuanto hace a la clasificación del tipo delictivo, se menciona que en 

torno a su ordenación melodológica se encuentra descrito en el Código Penal 

para el Distrito Federal, aplicable en materia del Fuero Común y para toda la 

República en materia del Fuero Federal, en los preceptos 193 a 199, inmerso 

en el libro segundo, titulo séptimo, relativo a los Delitos contra la Salud. 

Este tipo se considera como un tipo anormal, porque contiene un elemento 

normativo; por cuanto hace, desde el punto de vista de su ordenación 

metodotógica es un tipo autónomo y básico fundamental, puesto que este tipo no 

se concesiona ni se deriva su existencia de otros tipos penales; es además un 

tipo agravado porque la conducta del sujeto activo se le va a sancionar más, 

debido a las circunstancias que rodean a la conducta desplegada del sujeto 

activo; se puede considerar también como un tipo de daño que destruye el bien 

jurídico tutelado, causando un daño directo y efectivo al sujeto pasivo, e 

irreversible; se considera que es un tipo especial, ya que tutela el bien jurídico 

protegido por el tipo básico, pero con especial relación de concretas 

peculiaridades o determinadas circunstancias que aumentan o disminuyen la 

intensidad antijurídica, de la conducta tipificada, como es el caso de la 

producción, tenencia, tráfico y proselitismo de estupefacientes y psicotrópicos, 

no se requiere, tanto en el sujeto activo como en el pasivo, ninguna cualidad 

especifica. 

13.- La conducta desplegada del sujeto activo en el delito motivo de 

estudio, viene a ser el comportamiento humano voluntario, exterior negativo o de 
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omisión, solamente el hombre es capaz de querer y aceptar el hecho, y por lo 

mismo realizar una conducta encaminada a un propósito típico y material que 

viene a consistir en el: tráfico, tenencia, producción y proselitismo de 

estupefacientes y psicotrópicos que ponen en peligro a la salud del Pueblo, y 

esto en un momento dado puede constituir un riesgo que puede ser fatal para la 

integridad personal del sujeto pasivo. 

14.- El delito viene a ser la conducta desplegada del sujeto activo, porque 

de él esta prevista la conducta humana en un tipo penal en la cual debe de 

adecuarse en un momento dado a él. 

Es antijurídica, porque el resultado de la conducta de este sujeto activo 

debe ser contrario al bien jurídico protegido por la norma jurídica que se 

encuentra plasmada en el Código Penal en comento, esa conducta se considera 

culpable porque mediante un juicio previo se le va a reprochar al sujeto activo, su 

conducta para con el sujeto pasivo del delito. 

15.- La conducta es un elemento básico para la integración del delito, ya 

que sin ella no podría darse ese mismo, así pues requiere de la exteriorización 

de la conducta desplegada del sujeto activo del ilícito penal, y al no exteriorizarse 

la misma no puede darse ningún ilícito, y al quedar la idea en la psique del sujeto 

activo estariamos en presencia de una ausencia de conducta; por cuanto hace al 

tipo motivo de nuestro estudio, tenemos que la conducta desplegada del sujeto 

activo viene a ser aquél comportamiento humano encaminado a un propósito 

típico material, que viene a consistir en el uso, posesión, tráfico, proselitismo, 

cosechar, sembrar y hacer publicidad de estupefacientes y psicotrópicos que van 

en detrimento de la salud del sujeto pasivo; la ausencia de la conducta 
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desplegada del sujeto activo en nuestro delito motivo de estudio, no es posible 

que se configure la ausencia de la conducta de nuestro tipo, toda vez que existe 

voluntariedad y la capacidad de entender y querer de aceptar el delito, así como 

sus consecuencias jurídicas. 

Existe la voluntad y el ánimo de usar, poseer, traficar, producir, tener y 

sobre todo el proselitismo de los enervantes, ésto es de hacer publicidad de 

estas substancias psicotrópicas que en un momento dado van a poner en 

peligro, no sólo la salud de un indiviudo, sino del pueblo entero. 

16.- Por cuanto hace al elemento negativo de ta antijuridicidad se 

presentará, cuando la violación se hiciese en forma justificada, se puede decir 

también que pocas posibilidades objetivas, pueden existir para que se pueda 

justifica' que el sujeto activo con o de acuerdo con la calidad específica que 

debe de reunir para ser sujeto activo, en este delito en estudio y que es la 

persona que de algún modo se encuentra obligado, ya sea coaccionando física 

o moralmente, con el autor intelectual de llevar a cabo el ilícito penal motivo de 

este trabajo. 

Por ende en dificil conseguir, algunas causas de justificación, que no esté 

previamente comprendida, en las establecidas, en las diversas fracciones del 

articulo 15 de Código de la materia, ya que la conducta desplegada del sujeto 

activo en este :licito consiste en un hacer voluntario en que interviene el elemento. 

psicológico para determinar la inactividad del sujeto activo empleando para ello 

su capacidad de entender y querer la conducta y sus consecuencias jurídicas, 

dando por resultado un ánimo claro de dañar la salud del sujeto pasivo y desde 

luego observamos que esta conducta pone en peligro no sólo al bien juridico 
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lutelado por la Ley, sino que trasgrede el elemento jurídico de obrar y por otra 

parte reune los elementos de intencionalidad, situaciones que alejan las 

características propias de la excluyente, contenidas en las fracciones I y II del 

artículo 15 del ordenamiento legal en cita; las fracciones III y IV del articulo 15 

de la Ley sustantiva, establecen respectivamente la legitima defensa y el Estado 

de necesidad; que tampoco se puede aplicar estas fórmulas, ya que este tipo 

penal no es dable de ese tipo de situaciones, pues trata de conduelas 

semejantes a la posesión, tenencia, tráfico y Proselitismo, y por ende no 

encuentra ningún tipo de conducta a fin de poder indicar que se esta frente a 

una legitima defensa o estado de necesidad. 

17.- El tipo penal como ya ha quedado definido, es la descripción de una 

conducta hecha por el legislador, a través de los preceptos penales, 

diferenciando al tipo de la tipicidad, en que esta última es la coincidencia del 

comportamiento concreto con el descrito abstractamente por el legislador, es 

decir el tipo de la descripción de una conducta considerada como ilícita, mientras 

que la tipicidad, es el amoldamiento o adecuación de la conducta desplega por el 

sujeto activo con el tipo penal ya descrito. 

Existe atipicidad cuando la conducta realizada no encuadra en la hipótesis 

legal, sin embargo es indudable que toda atipicidad, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución en su artículo 14, no existe posibilidad de imponer 

pena alguna por simple analogía y aún por mayoria de razón, sino existe una ley 

exactamente aplicable a la conducta o hecho de que se trate, si falta alguno de 

los elementos característicos del tipo, el delito no podrá configurarse. 
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18.- Tomándose en consideración, con nuestro Derecho Positivo todos los 

individuos son imputables, salvo el caso de excepción debidamente marcado 'en 

la fracción segunda del articulo 15 del Código de la materia, ya que para los 

inimputables, se sigue otro procedimiento, que queda establecido en el capitulo 

quinto denominado Tratamiento de inimpulables e internamientos o libertad. 

Un sujeto puede ser imputable y jamás cometer delito alguno, en cambio la 

culpabilidad reclama necesariamente una conducta típica y antijurídica, ya sea 

positiva o negativa, por ende seran imputables aquellos sujetos que por reunir 

condiciones psíquicas de madurez y salud mental, adquieran capacidad jurídica, 

el sujeto es imputable cuando al tiempo de la acción cumple las condiciones 

mínimas de salud y desarrollo mental que la capacidad para obrar en el campo 

del Derecho Penal. 

Por cuanto hac'e a la penalidad en nuestro delito motivo de estudio, la 

penalidad va ir condicionada de acuerdo a la modalidad de la conducta del 

sujeto activo y cada fórmula será aplicada de acuerdo a lo que establece el 

articulo 51 y 52 del Código Penal en comento. 

19.- Los Requisitos de Procedibilidad, serán todas aquellas condiciones 

legales que deben de cumplirse para inicar en primer lugar una averiguación 

previa y asimismo, una vez reunidos los elementos que integran el cuerpo del 

delito y la presunta responsabilidad del sujeto activo del ilícito penal. 

20.- Por lo que respecta al delito motivo de estudio y tomando en 

consideración lo establecido por el artículo 16 Constitucional, se admite como 

único requisito de procedibilidad a la denuncia, ya que cualquier persona puede 
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comunicarle al Ministerio Público, de la comisión de un delito, mismo que es 

perseguido de oficio, tomando en consideración que este delito es de peligro y 

doloso por el dado que se causa al sujeto pasivo. 

21.- El delito contra la salud, es de dolo necesario, ésto es de los que no 

pueden cometerse por imprudencia, sino sólo en forme intencional, como lo 

establece el articulo noveno del Código sustantivo en comento; así cuando el 

legislador en la fracción primera del articulo 194 del Código en mención emplea 

be términos; comercie, compre, enajene y adquiera; en seguida alude al tráfico 

de drogas y enervantes; indudablemente no lo Uzo plionasmicamente, sino que le 

dió al término tráfico una cognolación más amplia que la restricta operación 

comercial que entraña a aquélla. 

22.- La acción penal, es el derecho subjetivo que tiene el órgano 

representativo del Estado (Ministerio Público). La acción penal es pública y 

obligatoria, la cual surge al nacer el delito y no después de que surgió éste, 

justificando así el derecho-obligación de perseguir el delito. 

23.- La naturaleza jurídica de la acción penal, es el derecho que se tiene 

para excitar al órgano jurisdiccional y de conformidad al articulo 16 Constitucional 

exige previamente que alguien dé el conocimiento a la autoridad (denuncia o 

querella) y además éste averigue si existió el delito o no para excitar al órgano 

jurisdiccional. 

24.- Es necesario dejar establecido que, el ejercicio de la acción penal, 

tiene su nacimiento mediante el acto de la consignación. 
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25.- La resolución judicial, es aquélla declaración de voluntad dictada por el 

juzgador u órgano jurisdiccional, que aplica la norma abstracta al caso concreto 

que tiene consecuencias jurídicas dentro del procedimiento penal. 

26.- La naturaleza jurídica de las resoluciones judiciales, son actos 

procesales que emanan de un Juez u órgano jurisdiccional, y que tienen 

trascendencia jurídica dentro de un procedimiento penal, ya que se parte de que 

el órgano jurisdiccional puede Nevar a cabo múltiples actos procesales, también 

es cierto, una aceptación general entre los muchos tratadista* procesalistas, que 

entre dichos actos procedimentales que emiten, ocupan gran relevancia, y tiene 

trascendencia jurídica las resoluciones judiciales, 

27,- El auto de formal prisión es una resolución judicial, pues aunque no 

utilizan dicho término da entiender que dicho auto tiene como fin, el resolver la 

situación jurldica del inculpado, dentro de las setenta y dos horas en que es 

puesto a disposición del Juez, tal como queda establecido en el articulo 19 

Constitucional, 

El contenido del auto del formal prisión, es una resolución judicial que el 

Juez dicta dentro del procedimiento penal, una vez que se ha tomado la 

declaración preparatoria al inculpado, siempre que se encuentren reunidos y 

satisfechos los requisitos exigidos por la Ley, en los articulos 14 párrafo 

segundo, 16,17, 18 párrafo primero, y 19 todos ellos de la Constitución Politice 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los articulos 297 a 304 del 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 
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28.- Cuando una persona se encuentra privada de su libertad para 

investigación, por instituirse que a participado en la comisión de un ilicito penal, 

ésta tendrá el carácter de detenida, pero si el juzgador emite su formal prisión la 

situación juridica del sujeto se va a transformar en la de procesado, una vez que 

se ha terminado el procedimiento y continúa privado de su libertad se puede 

considerar como reo. 

29.- Al analizar el órgano jurisdiccional las probanzas que acompaña el 

pliego consignatorio puede contenerse deficiencias por cuanto a uno o varios 

elementos que integran al tipo, en estas circunstancias pueden no hayar 

conducta típica y antijurídica, o por el contrario, encontrada ésta puede ser las 

probanzas no permitidas vincular las circunstancias con el sujeto que le impute el 

delito en ambos casos el órgano jurisdiccional necesariamente tendrá que 

decretar una libertad por falla de méritos con la reserva de ley. 

30.- Las conclusiones son actos procedimentales, que tanto el Ministerio 

Público como la defensa realizan, en los cuales el primero precisa su acusación y 

el segundo su defensa, ésto es, las conclusiones viene a ser una síntesis o 

resumen de todo lo actuado en el proceso a fin de que el órgano jurisdiccional 

determine finalmente la situación juridica del inculpado. 

Las conclusiones, se forman de un conjunto de actos a los que concurren 

los sujetos que conforman la situación procesal: procesado, defensa y un Juez, y 

que debidamente vinculados por diversos actos conducen a una declaración de 

derecho en el caso concreto. 
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31.- La sentencia es la resolución judicial que fundada en los elementos del 

tipo punible y en las circunstancias objetivas y subjetivas, condicionales del delito, 

resuelven la pretención primitiva estatal, individualizando al derecho a un caso 

concreto poniendo fin a la instancia. El órgano jurisdiccional resuelve por 

mandato legal el fondo del proceso, sometido a su conocimiento, que al 

individualizar la conducta desplegada del procesado se adecua a un tipo penal 

determinado y por medio del cual con el concurso de la verdad histórica y el 

estudio de la personalidad del delincuente, se declara la culpabilidad del 

acusado. Dentro de la sentencia, el órgano jurisdiccional puede optar por tres 

posiciones: La absolución del sujeto, su condena, o una sentencia mixta. 

32.- Por cuanto hace al planteamiento del problema se ve en el aspecto 

legislativo. El ejecutivo de la nación, promovió ante el congreso de la unión un 

paquete de reformas al Código Penal, de aplicación Federal a fin de agravar las 

penas en delitos relacionados con el narcotráfico, al Código Federal de 

Procedimientos Penales, para reducir los tiempos en los procedimientos 

judiciales federales en los cuales el 86 % corresponde a este tipo de delito y a la 

Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, a efecto de incrementar las 

correspondientes penas. 

Por lo que se refiere al Código Penal de aplicación Federal se ve a la 

asociación delictuosa y asl se ve también a los delitos contra la salud. 

En cuanto a la asociación delictuosa en los casos de organizaciones 

criminales, la penalidad máxima para sus miembros, fue aumentada de seis a 

ocho anos de prisión, se determinó que a quienes sean o hayan sido servidores 

públicos de alguna corporación policiaca, se les incrementará dicha sanción en 
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una mitad más, de aucerdo a lo que establece el articulo 164 y 164 bis del 

Código Penal; en caso de delitos cometidos por pandilla, se incrementó la pena 

hasta en una mitad más de las penas correspondientes por los delitos 

cometidos, asimismo se reforma la legislación penal para precisar con mayor 

rigor las circunstancias que deben darse para distinguir con toda claridad en 

aquellos casos en que los campesinos son utilizados por narcotráficantes para 

sembrar, cultivar o cosechar plantas de cannabis o mariguana, y que tales 

conductas deben darse en un aislamiento social, de acuerdo con lo que 

establece el articulo 195 de dicho ordenamiento. 

La descripción o tipificación de las conductas, se hizó con mayor precisión 

de acuerdo a lo que establece el articulo 197 del Código Sustantivo, pero en se 

observa, dichas reformas no logran el objetivo primordial, que es reprimir, esta 

acción, y por ende se hizó la presente investigación a fin de proponer que la 

sanción para aquellos que se dediquen a la producción, tenencia, tráfico y 

proselitismo de las drogas, sea cual sea, se les impongan urna pena mayor a la 

actual, llegando hasta la pena capital, ya que el bien jurídico tutelado por nuestra 

Ley, lo es la vida humana, y es un delito que pone en un momento dado en 

peligro ese bien jurídico tutelado por la Ley, y si se observa que al homicida le 

ha impuesto una sanción de cincuenta años, como pena máxima, consideramos 

que la pena que debe imponerseles a los productores de la droga sea 

equiparable o en ciertos casos hasta la pena de muerte. 

Aún cuando en este pais está prevista pero no se aplica, por las razones 

que se dieron en un principio, que es factible la pena de muerte, ya que se 
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reafirma, la salud del ser humano que en un momento dado está en peligro, 

también pone en peligro la seguridad nacional e internacional, por lo tanto 

nuestro pais, debe cooperar no sólo con los paises vecinos sino con lodos los 

paises del urbe, en virtud de ese bien juridico que todas las naciones tutelan y 

que es la salud del ser humano. 

• 

En conclusión, por estas razones fundamentales que se han mencionado en 

orden de prioridad de acuerdo al valor que la Ley tutela, debe imponerse una 

mayor penalidad y en otros la Pena de Muerte. 
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