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1 HTItODUCC 1 

Uno de les motivos que influyeran en la realización del 

preaente trabaje. ea gue ae estima que la penalidad establecida 

en el sull'aipo del dalite de daño an las 'cianea  previsto por el 

párrafe segundo del ,.articula 322 del COdigo Punitivo del Estado 

de México, ea demasiada alta e _...justa. 

Esto en razOn a ;ale existen dantas mas 6ravea gua este, y 

los cuales tienen una penalidad menor. citando por ejemplo el 

delito de deba eical:le gua en algunas eaasionee al mento puede 

ser mayor al del daña causade en al¿un 	au ¡.anal.,dad aerá 

impuesta de acuerda al valer que se le dé al bien m.ative del 

apoderamiento, lo gua no .sucede an el danta que aa motivo de 

análisis, pues sin .:amar en cuenta cual fue el medie empleado 

ni el monto del alano. lo que es mea. uacta únJ..:.11...ance para que 

alguno de loe bienes que tutela la figura deliati*:a en mención 

y la pena sera ZJWO minina je 	 aon ello 

del,echc a obtener algun 	 o 

suspensión condicional de la condena. además da que az, de tiene 

derecho a obtener la libertad provisional bajo aaucidn por 

estar Considerado como un delito.  ¡raye. 

Por citar ctrc eJemplo, mencicnauca ul 	lt violación 
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no agravada cuya penalidad mínimo e8 MenOr. Ya que la clarción 

privativa de libertad minima es de tre2 &ñor y 	máxima de 

ocho años y en momento dado si se tendría derecho a obtener el 

beneficio de la suspensión concliolonal de le condena. 

resaltando que en ocasiones las repercusiones psíquicas 

causadas a la víctima de éste delito es meynr a la que se causa 

el ofendido de daño en los bienes. que no siempre es un 

particular. 

El presente trabajo pretende dar pauta a unas posibles 

reformas para que, 	quienes cometan el delito de daño en los 

biaba. en lee circunstancias que se precisan en el párrafo 

segundo del articulo n22 del Código Penal en vigor. tengan 

derecho a obtener el derecho a la libertad provisional, siempre 

y cuando el medio utilizado no sea la inundación, explosión o 

Incendio. 

Sea pues un preámbulo de manera muy sencilla que el 

sustentante presenta. 



CAPT7vr,o .P111711-710 

1.- ASPECTOS HISTORTCOS DEL DELITO DE L)AHO EN LOS 

BIENES. 

1.1. EN ROMA. 

Por la importancia que para la noriedad moderna resulta al 

ejercicio del 	derecho real de propiedad. es necesario 

remontarnos al Derecho Romano para tener una mejor concepción • 

individualista que en esa época se tuvo de este derecho. 

"Los Jurisconsultos no definen el derecho de propiedad. 

que en efecto escapa a toda definición por su sencillez y 

extensión. pues se le consideró como el Derecho mas completo 

que se tenía sobre una cosa corporal. razón por la cual sólo 

se limitaron .a los diversos beneficios que procuraba"i 

En un principio la Jurisprudencia Clásica enten.-116 por 

propiedad el dominio Jurídico exclusivo e Ilimitada de una 

cosa. la razón de tal concepción 	fue gue los romanas 

consideraron que la cosa se hallaba sometida a su dudo en 

RUZ logeme.- !Imitado Elemental de Derecho Remato. ~deo. 
Stift. Nacional. 198.7, Mg. =9. 
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todos sus aspectos. pudiendo por ello proceder con respecto de 

ella a su arbitrio y por consiguiente, repelar cualquier 

perturbación de terceros. 

Ea así como el Derecho Romano consideró a la propiedad 

como un Derecno Individual por gue nadie podía restringirle su 

ejercicio exclusivo, en el sentido de que solo el beneficiario 

se beneficiaba con las ventajas gue le confería su derecho 

perpetuo, por que la propiedad no puede ser quitada a su 

titular nos que por un acto de voluntad o por destrucción de le 

cosa para usar. disfrutar o disponer de ella. 

Cabe indicar gue además de las características seftaiadas. 

se fijaron los elementos clásicos "Justendi". el "Jus Fruendi" 

Y el "Jus abutendi 

Como consecuencia de los elementos anteriormente 

mencionados característicos del derecho real de propiedad. el 

propietario investido de semejantes facultades tenla pues sobre 

su coma un poder absoluto. teniendo derecho a hacer lo que 

mejor le pareciera. 

Es conveniente destacar que en Roma el dominio estuvo 

condicionado o restringido, tanto top el derecho igual a los 
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particulares, ZOMD el superior a la ro/ecrividad: así como el 

que descuidaron regular lo concerniente a la función de la 

Propiedad en una forma de beneficiar a la colectividad. Beta 

diferencia asentada más tarde. originó las exageraciones del. 

individualismo del dominio y el poder absoluto hasta llegar al 

extremo de levanta_.._ sobre tales bases un derecho monstruoso 

antisocial contempla el benenclo de su titular. 

EL delito de :larle en los bienes en la antigua Roma. en el 

'M'o 287 a.c., en los comicios de la plebe y a Propuesta del. 

tribuna Aquillo se dictó una Ley cue tenia por objeto regular 

la reparación del dacio causado a otro. Su objeto era limitado. 

Se refería a loa hechos de matar o herir a un esclavo o 

animal. o destruir c deteriorar una cosa. Se le conoce como Lex 

Aquila y consta de tres capítulos. Este cuerpo legal consagra 

el principio de que matar injustamente es matar sin ~echo: 

por tanto quien mata para escarer a un peligro que de otra 

forma no pudiere eludir. estd exento de responsabilidad. Ente 

concepto es el germen de la legítima defensa. Le ley establece 

Asimismo el eximente de case fortuito: quien mata por 

casualidad no merece castigo: en cuanto a la culpa. la asimile 

el dolo. El dalo par deterioro . robo. incendio, etc, lo 

considera sólo con relación a los esclavos, animales que paseen 

rebañas y objetos materiales y determina su indemnización. La 
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acción resultante era penal y sólo podía ser intentada por el 

propietario de la cosa dañada quien debía ser ciudadano: 

únicamente se daba en contra del transgresor y sus cómplices; 

la pena que se imponía era pecuniaria. pues cada uno de loe 

responsables debía pagar el importe de 1e dañado, sin que el 

pago hecho por alguno de ellos eximiera de su responsabilidad 

a los dónde. 

Como se podrá observar ya desde estos tiempos se tutelaba y 

cuidaba el patrimonio de las personas. 

1.2. EN Ah ~MUNO ESTANOL. 

La evolución que ha tenido la propiedad en los distintos 

pueblos ha sido compleja, nunca ha permanecido estática, ya que 

a través de la indagación histórica llevada a cabo se nos ha 

puesto de manifiesto el tránsito de la propiedad colectiva a la 

MmUviduel, en la edad media se caracterizaba por la 

dimeSsposioldn del dominio, por la restauración de la propiedad 

individual. 

José Caatan Tobeñas. aduce S» el Derecho Español no se 

sabe con certeza qué tipo de propiedad predominó en su época 
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PrImit!va. ji !I 	 • ,::,:ectiva . en virtud de•oue loa 

:Faros gua poseen las día ereas investigaciones son Incompletas 

Y poco seguras".? 

'n relari¿Ii. ;n la ..spoca Vísijoda . sabemos que predominó 

13 pr.Tiedad 	 r:nseruencia y 

-,ntredente 	 .!5-1 ”agLien ftwial. 'a ":31 tiene 3U 

f23reoimiento en la edad de le monarquía. en Asta apoca se 

debilitó.nucho ld ;v.:piedad. lo cual trajo como cowecuencia 

que el derecho a estudic' se indlviduallsara. 

Ccmr poderes ver la Jaz:IracI,Ju de ::5 	 l-1 hulbre 

la difusiM a Iza 	 fisirovitioas ;liaron a la 

proriedad un tint., :Ss 7 	 ZuP 

el que tuve. , 23 :Unix:, 	r: DerK.b: P, manD la habría 

llevado a oabc Jcz:' la r,,yrht.:/.,:(ri y ;:v 1.5 .,:414:5. 	en snz 

doctrinas lo instwaron. siendo favorable y ventr,—,sa en cuanto 

!iteró la propiedad de mancs del duego. lboliendc las pavadas 

cargas que la tenían aprisionada, perr fue desde otro punto 

funesto al ser ronsid.r.?do el Nrechr a e5'udio :rm: uno de los 

mls innatc3 y sagrados. se marcarrn 2E5 lirits:lones de que 

podía ser objeto. haolond: 	trds :eforma de carácter 

1097.111 =VAS, Joa6.- Atrocho SapsOol Coman.- Mi t. 1957. fimo 
II. Rtg. 715: 



social. Los testimonios y las limitanes iwuestes e /a 

propiedad por los códigos del slIplc paaad: no lograron 

contrarrestar la eaancia exclusivamente Individualista. por 

ello los sociólogos del derecho pudieron hace algunos años 

pintar en vivos-  colores los daños. arbitrariedades y despojos 

que derivaron de la organización legislativa del Derecho de 

Propiedad. 

1.9.. IX LA EPOCA PREanalielASA. 

La historia e:: general ee la narración 	crdenada y 

sietemótica. de todos loa hechos importantes que han influido en 

el desarrollo de la civillzacion y de la humanidad. es decir. 

que le historia del Derecho Penal es también la expresión de 

las ideas que han determinado la evolución y desarrollo del 

Derecho Represivo. 

Por lo tanto. la historia de) Derecho Penal no se estudia 

por el afán de exhibir una supuesta erudición vacia de sentido 

y de utilidad. sino por el beneficio que reporta para el mejor 

conocimiento de sus origenes y antecedentes. 

Ea muy importante entonces tener una idea aunque sea 

somera de la evoluciln que a lo largo del tiempo han tenido las 
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instituciones y los 	 a fin de poseer una visión clara 

de tales cuestiones y aprovechar hasta donde sea posible las 

experiencias pasadas para las solnoienes de los problemas en el 

presente. Es conveniente sin embargo cuidar de no caer en el 

error de querer aplicar e nve¿strc medir tan sui generle las 

gertak. 	Ift.fz,t.r5 

Existen muy pocos datos precisos sobre el Derecho Penal 

anterier 	a lá 	llegada de los oconquiátadores. 'Ya .  que 

indudablemente los distintos reinos y pJbliidoreo de lo que es. 

ahora nuestro pais, poseiz.n reglamentación penal. Como no 

ekistia la unidad poi/tira entre los núcleos aborígenes por,  qué 

no habla una sola naci4 sino varias, moncionaremoe únicamente.  

a los puebles principales.  encontradcr por los europeos poco.  

después del descubrimientc de 4mdrica, el :faya, el TAPgjCV y el 

Azteca, 

"Se le llama Derecho Precortesiano a todo lo que rigió 

hasta antes de la llegada 	los conquistadores espaholes, 

designándose as! no oólo al orden polítiro y inridlco de los 

tres oeilorios mencionados, sino también al de loe4amgs 

grupos"8  

*ANURO, Albedo.- Historia.  Antigua y de la Comphsta, ~g ni 
Través de los SZglos. romo 1. Harrela 1987. lyg. 156. 
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A).- Kl Pueblo Meya. 

Entre los mayas: las leyes penales al igual que lee de los 

demáa señoríos. se caracterizaba por su severidad . los Batabs 

o caciques tenían a su cargo la función de juzgar, aplicar las 

penas principales, la muerte. esclavitud: la primera de ellas 

se aplicaba a loe adllteros. hrmicidas. incendiarios. raptores 

y corruptores de doncellas: la segunda para los ladrones. si el 

autor del robo era un señor principal. se le labraba el rostro 

desde la barba hasta la frente. 

Menciona Chavero que 'EU pueblo saya no uso como pena la 

prisión ni los azotes. pero a los condenados a muerte y a los 

esclavos fugitivos se les encerraba en 	L•:(.e madera que 

servían de cárceles. Las sentencias Penales eran 

inapelables".4  

A).- AU Pueblo Tarasca. 

Se tiene mucho menos conocimiento de. las leyes penales 

respecto a otros núcleos: sin embargo se tienen noticia de que 

existía cierta crueldad en las penas. 

adulterio habido con alguna mujer del soberano o 

4  al. Ci G. Mg. 159 
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Caltzoncln. 	c¿ graba vol: la MU5Pte 4.1l adultero y no 

'transcendí.; a su :familia, los bienes del culpable er.sn 

confiscados. Cuando un familiar del monarca llevaba un ritmo de 

vida es:.nadalzse. 	le marabn 	nn:i5n ie fu servidumbre se le 

confisrahnn :oc Sienes: al f.: redor dr. mujeres le rcmPlan !A 

boca hazt7 	crejal. 	 J115rtiá? hasta incrír.. r 

c 3e 

A quien robaba por primera vez, se le perdonaba, pero al 

reincidía se le HCia deAre:Y3.:̂   dejtAnd: 	su cuerpo fuera 

4amidc• por 	aves 

,-P7re.,ho de ju7gar oatabl: en in nos do Caltzonci, en 

ocasionno la justicia In ejercía el sumo sacerdote opetamuti. 

3.- E7 Pueblo Antonio. 

• Este resulta de gran importancia aunque su legislación nc 

e3erciera influencia en las renterlores. siendo el imperio de 

más • relieve a la hora de la conquista. Este pueblo dominó no 

sóló militarmente o la mayor parte df los reinos de la 

altiplanicie 	77e::'cana. siw:, que P:fluenold !me practicar 

jurídicas .io todos aquellos rueblos que conservaban su 

independonc::e e la llezada de los espaffcles. 



trdvs de estu,L,,s realizados 	el Instituto 

Indigenisu. Intei.imeri;anL. scaalaron pue los aztecas tuvieron 

gz'and. adelantos *a materia penal. alatieron en la sociedad 

azteca dos fundamentos cite constituyeron el origen y la 

formaidn c..:•1 orden 	 rel.ión y 	la tribu. La 

religión penetraba en .;os cisti:itos aspectos de la vida del 

pueblo y para el individuo todo dependía de las obediencias 

religiosas. 

Al sacerdocio no 613tuUt:' separado Ce la autcridad civil. 

sino ove fue depenc!ie:.!a 	 hl tiempo pue la hacia 

doperaer j 51. '»',Cn ella ab,:sa.,. 	 he ocmplementaban. 

La sociedad 	exisiío para beneficio de la Tribu ,t• cada 

uno de Mi miembros C3bía contribuir a la conservacic5n de la 

comunidad. De ti:,c1 	to 	derivaron importantes consecuencias 

para la los miembros de la Tribu. quienes violaban el orden 

social eran colocados en un status graduado de inferioridad y 

se 	aprovechaba su trabajo en una especie de esclavi tud: el 

pertenecer a la Tribu traía consigo seguridad y subsistencia. 

el ser expulsado significaba ...a muerte For las tribus enemigas. 

por las fieras o ror el propio Fuecic. 

En un principio escasearon los robos y los delitos de 

menor .tmpwr3u,'Is. aebidc c. pi:e las relaciones de los 
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Ir? ',I .;nan!dad. 	
ut.) a .ledide gue la pcblación 

las 1-..,e15 y f,rmaa 	
ie 

r : 2 
 

..*..13.5Lctis e impuelcias. cW, 	
parte el 21wb1,1  mteca 

e27.-Incl-:'..1-n te rve:,r,-- 
 

la:: 	.-wria.f.  • é"...3t« 	
1 d4i 

wnifestada 
en derramamfentc:J de sangra. debilit4ndese 

2o! lap..:.t,.,ncionalided luerrera de :4 
tribu y fue preciso orear 

tribunale:- 
 gue ejercieran 5u jurisd.".-(!;,- en estos asuntc,

5 

1 	reg!i 	
.5:1 

 

3,

i 	
in 

, 
zn,.í 

claramente cada 	
' 	4elit:4 :u- 5011 

Jled.1:4d'm 	
1 Mi5MC.  

i“'11,1:1" 

E.: Derecho Pena: Azteca rev:s excesiva .1
,:everidad,  

.principalments 	rz.!aci 3n 

caPaces de hacer prilgrar la 
estab 1 1 idad del gobierno e a la 

persona misma del soberano. las penas cruelee se apli.laron 

E:0mb (4346w, 
.Carlon. Apuntas Para La Iastorla 17111 ~dm 

Fe México. TeidwI. Ng 01. Ildit. 41)11e. 
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también a otros tipo:,  de .2J:fraccione,. 

Entre las penas de .los aztecas podemos encontrar lar 

siguientes: destierro. penas infamantes. perdida de la'nobleza. 

suspenélón y destitución ael empleo. esclavitud, arrest.o. 

prisión, demolicion de la cala (leí infractor. corporales. 

pecuniarias 3' la de la muerte, la cual se prodigaba demasiado: 

ésta última se aplicaba en las siguientes formas: incineración 

en vida. decapitación. estrangulación. descuartizamiento. 

lapidación. garrote y machacamiento de la cabeza. 

Por lLAie hace a lae peuaw impuesta:: a quienes atentaban 

en contra- oe la propieaaa por los alterenree delitos 

realizados. tenemos que eran castigados con severidad. 

encontrando la confiscación de bienes. demolición de la rasa y 

esclavitud de los hijos. 

Según el investigador Carlos H. Alba. :'los delitos en el 

pueblo azteca pueden clasificarse en la sijuiente forma: contra 

la seguridad del imperio, oJntra la moral pública. contra el 

orden de las familias. cometidos por funcionarios, cometidos en 

estado de guerra. contra la libertad y seguridad de las 

personas. usurpación de funciones y uso indebido de insignias. 

contra la 'ida e integriJad co,eorit:. 	 ..‘7;,.5.xu.121.7.9 y contra 
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el patrimonio de ),,e reren,v17"r 

1.4. KM MEWICO. 

A).- Eh la Kndon del Movimiento do Independencia. 

Una ve 	ilehien, 	enaj7?.1^ 
	

2-.;.!, Witi'C.0.111atC.3 

históricos de 'n r.nnnin 	 :':'Ajd 	pútlica, 

seDelaremos ahora el <.rtudir rrfe.renr5 	la xise durante al 

desarrollo riel movmiento do I.7dJ7rnden.?1 	11:. 

Si 	bien ee olerte ove ..1.7. ,zr,ae5 :..r.:::;Idadoz 	se 

encontraban en ?lanos 4  ,I, 	In 	„7,,,nt,, 	*:::: 2' 	:.,:c.;,,,wee, 

terratenientes) irle odbrem Dor zu ;:art,.; 1,-...Ljw:  ;u0  vonddr bu 

fuerza de trabajo er Arar raerme 	 Xedi0 dei 

la opresión v malos rrntrr ,andirrtr 	 oz,  1.1:::utían los 

antiguos mexieeno. star 're rub/1:.ar: 	J.:,..ww4 de ame 

patrones cometiendo dance a In prcr:Inded 

"Se entiende .romo dafirs. a 17. 	? menoscabo en el 

patrimonio por falta de o'imp?imiortr. 	do 

6  N. Mar Carlos.- Estudio Gbervirativo »etre V Derecho Azteca 7 
11 Derecho Rugid,» Monticerso. irdit. !hila. neo J. Mg. 137. 

7  Artículo AZ del (1 diem Civil rara el Distrito Federal ea 
Materia (am 



Estos dañoe c:aneiderdas en •:n 

fueron casi siempre incendios a las prandaa. 2apidacionee a la 

hacienda. robos. etc.. 	O:1~ causados a a znlsL7a tF5j6 Otr;) 

consecuencia que los dueños de esta se vj,.ran .Indefen50,5 ante 

la turba de campes:nos e in:lipenes ;,mv :rentaban contra los 

bienes e inrluso c:.0 la vida. :r! , así como amre=an las luchas 

de rebeldes y fuerzas de la colonia española tratando lo que a 

cada dia avanzaba mas y mas. 

El movimiento indepandente armado y capitaneado Por el 

cura Don Miguel Hidalgo y Costilla. trajo con sigo une serie de 

atropellos en contra HP la r...rc;:d.edak4 	':0a p&Jjti1010 de 

teroevoe. la roaesión de tleiras ha sido a Lravéo del tiempo la 

parte fundamental de que se hayan suscitado las arandes 

revoluciones en el alinda entere. ya que e Parrir cie ellas se 

han originado los países industrializados. pero hemos de 

significar que el ataque e la propiedad privada o publica. no 

es lo mejor para lograr una concordancia dentro de un estado de 

derecho. La eituarOn Politica y económica de,,  pais tra,40 

consigo que el desarrollo de la propiedad privada que estaba en 

manos de genti. con poder económioo. fuera el blanco de ataques 

de quienes no poseían siquiera un pedazo de tierra que cultivar 

para satisfacer cuando menos sus necesidades primarias y de 

alimentos. Fue a51 cono a 	atacantes de fa propiedad eran 
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víctimas de encarcelf.ntr. azote,: y LaJta 

Existieron también ctrae 	=la3 en taz Jualez Quienes 

poselan alguna pror!edod y 21:4 eran ..i.spJjad,...z 40 alias, ya 

Fuera por stribuc.lones de la 	 pasar a zar 

marre de los ictor da :2,:r! 

mut* 	 durcz ?uie.ne,,  Je 	 ::::acadas zuz 

propiedades. Sin embariro a rl,stos lag.ltimos duufios de 

propiedad, la ley loo dejaba desamparados ya.gue 	axizt.ran 

dentro del estado de derech,?. 

La significacícín ;ve hl ten.1::: ej t¿.v.o.laz 

nuestra leplelaciJr h  n 	 1;1 at6zur 

contra la rocrip.ísd c!;..n so 	 dereoU 

de un tercero. va gua nuastr..,s 	 terminal♦ 
donde empiecen dJ.,n,i!› torm!:,3.2 	o:ru 	sszi tetz,luaii 

nuestro derecho de actuar y poder haca:' je nuestra ;.:piedad 

se limita 	a lo guo es .717.!laladc pez,  nuebtrzzi_ reglamentoz, 

códigos Y sobre toas pOr nuestra Cons:itu,;1U Polt:Ica como 

reguladores de ?as actil-!dado.,,, de !a a..7,c.:ed..id. 

b). - áL dallo en !os Menea en la EpoJa Reveltwlonaria. 

~pude de 1821 siguieron rigiendo on México leo mismas 

leves espaffolás 	.fliarcr wdifj,:.ajus en al régimen 



constitucc,na) 	 r 	 ,J.1c oca 

frecuencia 	 al 	 Je gol-Ierne 	;.'or razones 

circunstanciales ya ¡me nu9straa 	 pulit::eas no 

permitieron gue entraremca de flen,1 a dictar nuestra: propias 

leyes sino hasta el eñe cJq  127(,. El !?.srudf.) del 	dereoho de 

propiedad eo 	Oesde el 	de vista juridi,,e debería 

comenzar en la época colonial pues si bien es cierto que los 

aborígenes tenían reglamentando el derecho a estudio y este 

ofrecía diversas tipos: setas .1nstituclones c.sei se habían 

borrado en muy poca huella en nuestro derecho. 

" La 	elvraticia 	 la ,íe lo t¿,atec los gastos 

del deeeubrimient,: de Amtl.:'Ji:a .411en rensiderc r, la tierra 

descubierta como patrimonio privado de elia.Partiendo de este 

derecho la corona roraffola para desprender de la propiedad las 

tierras. elaboro un medio jurídico. la merced. la cual sirvió 

pera otorgarla a los eartioulares imponiendo una serie de 

condiciones limitando el derecho de propiedad .de tal manera que 

nunca fue absoluto ni _perpetuo. razon por la cual las dootrinas 

derivadas del derecho romano. vigentes en Europa no pudieron 

tener aceptación, rrntdn1oee de las tiell-aa conquistadas. ya 

que la riqueza del subsuelo fue conservada en favor de la 
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Estableciendo .:omo base este principio y considerando el 

Estado mexicano como causa habiente de la corona española, en 

virtud de la indepencia de México se deduce que el Estado 

adquirió también una propiedad privada sobre todas las tierras. 

aguas y damas elementos del territorio nacional, tuvo protesta 

para reglamentar en la forma que quisiera la apropiación de 

esos elementos por particulares. ES conveniente sin embargo 

señalar que antes de consumada la 	independencia. la 

Constitución de Apatzingan del veintidós de octubre de 1814, en 

su articulo 24 esta tulle: El goce de la propiedad individual 

proclama la soberanía del pueblo. y a su vez sanciona el 

dominio evidente de éste sobre el territorio nacional. 

Ya lo proclama Iturbide el veinticuatro de febrero de 

1821, garantiza el goce de la propiedad de la misma forma. lo 

mismo que consigna en el articulo 36 del acta constitutiva y el 

19 de enero de 1823 en el artículo 112 fracción constitutiva 

III de la constitución del de octubre de 1824. Cabe señalar que 

anteriormente en las bases constitutivas del 13 de Junio de 

1843. se declaró la inviolabilidad de la propiedad. expuesto lo 

e L ¡A 11WA, Manuel.- Estudio Jurídico lbl Artículo 27 
Constitucional, Náutico, Poder Afecutivo Federal. Pág. 09. 1978. 
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anterior podemos decir gue el primer párrafo del articulo 27 de 

la Constitución de 1927. está de acuerdo con todas las 

costumbres jurídicas que consagraba el dominio eminente de la 

nación sobre la propiedad superficial y reconoce la'propiedad 

particular adquirida por recomendaciones legitimas. 

Durante el desarrollo de los movimientos revolucionarios 

de 1010, encabezados por Francisco Villa en el norte y Emiliano 

Zapata en el Sur, fueron manifestados ampliamente por la lucha 

en busca del poder y la ridueza. tan fue así que los constantes 

ataques a la propiedad privada de aquellos que tenían la dicha 

dé tenerla se veían amenazados por un despojo en beneficio de 

las causan rebeldes. La lucha que se realizaba casi siempre era 

por acabar con el caciquismo, la opresión, el abuso y la 

desigualdad de quienes abusaban de ese poder en contra de 

quienes no poseían suficiente capacidad económica. 

Podemos señalar sin embargo que a medida de que la nación 

Are pasando de ese estado de vida guerrillera a un estado 

óptimo de derecho fue cuando hemos podido establecer y señalar 

que todas aquellas luchas y derramamientos de sangre no fueron 

en vano. Así podemos considerar que el traspaso y esfuerzo de 

quienes dieron su vida para la causa libertaria ante un digno 

reconocimiento a tan apreciable labor, en lugar de la relación 
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con el régimen legal de la propiedad. 

Cabe hacer mención que el artículo 27 de la Constitución 

General de la República faculta al Estado para dictar normas en 

materia de propiedad relacionadas con el fraccionamiento de 

latifundios y desarrollo de la pequeña propiedad, la dotación 

de tierras y aguas a poblaciones que carezcan de ellas. Se 

reserva el dominio directo a la Nación de ciertos recursos'asi 

como a la propiedad de las aguas de los mares territoriales 

conforme al derecho internacional, y la propiedad de las aguas 

interiores en sus diferentes situaciones geográficas. Regula la 

capacidad para adquirir el dominio de las mismas a los 

extranjeros. las limitaciones y las instituciones de 

beneficencia pública a las sociedades comerciales o a los 

bancos. 

Pero no únicamente nuestra Constitución limita la 

capacidad para adquirir el dominio, sino también la niega por 

ejemplo las corporaciones religiosas. Pero asi como limita y 

niega. también concede, tal es el caso de los núcleos de 

población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal 

pudiendo en consecuencia disfrutar en común de las tierras 

bosques y aguas que les pertenezcan. Reconoce también la 

capacidad de los Estados. el Distrito Federal y los Municipios. 
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Para adquirir o poseer todos los bienes necesarios para los 

servicios públicos. 

Prohibe en forma terminante la conformación de los bienes 

por lo tanto señala que 	a nadie puede serle privado de sus 

propiedades, posesiones, o derechos, sino por juicio seguido 

ante los Tribunales previamente establecidos. 

e).- Limitaciones de la Propiedad. 

Para hablar de las limitaciones al derecho de propiedad en 

México. es necesario remontarnos a la historia del Derecho 

Romano, en donde se establece que es falso que los propietarios 

durante la vigencia del citado derecho pudieran hacer con su 

cosa lo que quisiera. Ya en la misma Roma, en su explendor se 

admitió ya la existencia de numerosas limitaciones y 

restricciones, al derecho de propiedad estableciéndose mas en 

miras de mantenerse el hombre en las relaciones de vecindad y 

consanguineas consagrados en consideración o por motivos de 

interés público. 

El Código Civil Francés y en los demas que le siguieron 

después de definir el derecho de propiedad y de hablar del uso 

y disposición de la cosa de la manera mas absoluta. se agrega 

expresamente con tal de que no se haga un uso prohibido. por 
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las leyes o reglamentos. lo cual si se ve de antecedente a las 

numerosas restricciones que la ley consagra bajo la designación 

de limitaciones legales, las cuales revelan que en la practica 

del ejercicio de las facultades inherentes al derecho de 

propiedad, no pueden considerarse ilimitadas y absolutas. Los 

códigos mas modernos no hablan del carácter absoluto de la 

propiedad y no establecen definición de ella. 	pero al 

establecer las facultades del propietario agregan que ellas 

deben ejercerse con sujeción a las disposiciones legales. 

Durante los últimos años la doctrina y la legislación a 

pasos agigantados. ha relegado la concepcion del derecho de 

propiedad como un derecho absoluto. exclusivamente 

individualista. Doctrinariamente Leon Dugit, sin abandonar del 

todo el carácter individualista de la propiedad, la presenta 

como el derecho conferido en miras de satisfacer una función 

social que el propietario debe cumplir o así dentro de este 

orden de ideas, el propietario tendría el derecho de utilizar 

aprovechar la cosa. condicionado desde luego a llevar a su fin 

un beneficio productivo, pudiendo resumir estas tres 

consecuencias practicas así: 

1.- Obligación y poden del propietario para emplear la 

cosa en satisfacción de 5115 necesidades individuales o las 
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necesidades colectivas. 

2.- Obligación del propietario de permitir el empleo de la 

cosa para fines de interés social. 

3.- Obligación del propietario de no dejar sus bienes sin 

aprovechar o explotar. 

A raíz de la segunda guerra mundial en diversos paises. 

se dictaron una serie de leyes relacionadas con la explotación 

de tierras. así como de otras cosas, y aún cuando muchas leyes 

hayan sido de carácter transitorio e impuestas por las 

circunstancias, demuestran sin embargo que el derecho de 

propiedad se concibe en nuestra época en forma 	totalmente 

diferente a la romana, predominando y aplicándose cada vez mas 

la concepcion de la propiedad como un derecho subjetivo en 

miras de satisfacer un beneficio social. Y.  es así como la 

Constitución Mexicana de 1917 establece que la nación tendrá en 

todo el tiempo el derecho de imponer la propiedad privada con. 

las limitaciones y propiedades que dicte el interés público así 

como el regular el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación para hacer una distribución de la 

riqueza pública y para cuidar de su conservación. 

Como se observa aquí la misma idea de una concepción del 

derecho de Propiedad cada más en armenia con la idea de interés 
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y solidaridad de la comunidad como base de su organización. 

"Ya el Código de 1928 en materia Civil señala en su 

artículo 830 que: El goce y disposición del propietario de sus 

derechos de propiedad se encuentra sujeto a las limitaciones y 

modalidades que fijen las leyes".9  

Asi puede afirmarse gue el derecho de propiedad no tuvo 

nunca carácter absoluto pues ha estado en todos los tiempos al 

flujo de normas morales, que ha puesto un freno a los poderes 

excesivos que el derecho haya podido influir o atribuir al 

propietario. En la actualidad el derecho de propiedad se haya 

sujeto a las limitaciones consideradas en interés de la 

colectividad, las cuales tienen como fin procurar el beneficio 

de la comunidad: es de afirmarse que las limitaciones del 

ejercicio del derecho de propiedad se derivan de las exigencias 

de interés público cuya satisfacción atiende a la expropiación 

forzosa. 

El delito de daño en los bienes se encuentra actualmente 

reglamentado en el Código Penal. en donde se señalan todas 

aquellas disposiciones en lee cuales se menciona el medio de 

e Articulo 830 del Código Civil del ¡atado de Házieo. 
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wmisión pop el cual se lleva a cabo el delito. asi como la 

penalidad que sufren los que ataquen a la propiedad. sea propia 

o de terceros. circunstancias que en los capitulas posteriores 

serán analizadas de manera más detallada. 

El Derecho de propiedad sin duda es uno de los soportes de 

la civilización. así el trabajo que desarrolla el individuo 

sobre la tierra le dará normalmente productos can los cuales 

podrá vivir el mismo individuo y su familia y con ello 

asegurarla su independencia, su libertad y su comodidad. Seguro 

de gue no habrá de ser desposeído de la misma, la trabajará con 

ahínco y fincará en ella su progreso y desarrollo adquiriendo 

con ello el mayor número de cosas en la medida de que le sea 

posible. seguro también que ál ejercer el derecho de propiedad 

todos los demás le respeten el disfrute de sus cosas. 

No en todas las épocas han podido desarrollar los 

individuos su trabajo, descontando las épocas de enfermedad, 

carencia de empleo o. elementos para trabajar: asi ,como la 

ancianidad, por lo mismo es legitimo considerar la propiedad 

coma un derecho benéfico para la sociedad, siempre y cuando el 

Individuo respete el derecho de los demás, es decir, no cometa 

daños a la propiedad ajena para disfrutar de igual condición. 

Cuando los individuos son propietarios de cosas de semejante 



naturalezaítierras. casas o muebles). 	no aspirarán a donas a 

los vecinos en cosas de su propiedad, sino por el contrario 

defenderán y procurarán tener condiciones para gozar, disfrutar 

de sus cosas, en cambio si admitimos la situación en que unas 

cuantas personas dispongan de cuantiosos bienes y una inmensa 

mayoría no sea dueño de nada, la lucha enconada entre los 

desposeídos no se haría esperar y por consiguiente esa sociedad 

se disgregaría por la violencias y parecería todas las 

consecuencias gue supone una guerra interna. 

La aspiración debe ser que todos sean propietarios de los 

bienes y cosas que les permitan disfrutar del derecho de 

propiedad existiendo con ello las tres características a saber: 

1.- El ser exclusivo. 

2.- El ser perpetuo. 

3.- El ser relativo. 

Por exclusivo se entiende  el que solo el propietario 

pueda usarlo; perpetuo por cuanto que no existe imitación en el 

tiempo; y relativo, por las limitaciones que le pone la Ley. 

159.- La Adquisición de la Propiedad. 

Los bienes están en perpetua circulación, parte de ellos 

se pierden constantemente por consumo o por accidente. otros 

habrán de permanecer por mucho tiempo pasando por una 
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indeterminable cadena de propietarios y poseedores, aún los de 

consumo rápido. como la carne. el pan. etc.. Suelen pasar por 

las manos de varios propietarios durante su breve vida, por 

ello el tema de la adquisición de la propiedad es de gran 

importancia. 

Que los bienes puedan circular libremente corresponde al 

interés público. en nombre de este principio la revolución 

francesa suprimió por ejemplo la vinculación de los bienes 

inmuebles en mayorazgos u otras formas fiduciarias y ase con 

este tema la conocida lucha contra la .,ano muertalque ya no 

mueve objetos). la cual se llevó a cabo en México, con 

resultados como la Ley de Desamortización de 1856. 

Pro razones sociales evidentes el Derecho Romano Imperial 

y el Moderno han puesto ciertas trabas a dicha libertad de le 

circulación de bienes en relación con bienes 	valiosos de 

propiedad. bienes durables y bienes litigiosos. a este respecto 

el Derecho Romano iba más lejos gue el moderno al permitir que 

por pactos privados se prohibieron en forma total determinados 

objetos, la venta realizada contraviniéndolos no se anularon 

pero dicha violación daba a la parte interesada: el que tales 

pactos se cumplieran, 	derechos a reclamara indemnización 

siempre y cuando lograran cuantificar sus intereses relativos. 
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en otras palabras, de tales pactos no tenia efectos reales sino 

únicamente personales entre las partes de estos restrictivos de 

la propiedad de venta, lo mas lejos que el Derecho Romano a 

querido ir al respecto queda formulado en la primera parte del 

articulo 2302 del Código Civil. 

Entre las formas de adquirir la propiedad distinguimos las 

siguientes: 

1.- Los 	que 	causan 	una 	trasmisión a . titulo 

universal(patrimonio típico o herencia). 

2.- Los que trasmiten a titulo particular siendo 

originario a derivativoe. 

En el primer acto se adquiere la propiedad sin contra con 

la colaboración del propietario anterior. en el segundo se 

trata de una verdadera sucesión con la colaboración expresa del 

propietario anterior(testedor. vendedor. donante), o con la 

colaboración tácita de éste. El que adquiere la propiedad de un 

modo dertvativo tiene que respetar los •derechos reales 

establecidos sobre el aspecto por su predecedor ya que nadie 

puede trasmitir más de lo que tiene. en cambio el que adquiere 

por modo originario recibe un derecho de propiedad no 

desmembrado. 

Entre los modos derivativoa podemos distinguir las 
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trasmisiones a titulo universal que tienen por obJeto la 

totalidad de un patrimonio c porcentaje del mismo. estas tienen 

por conceptos los bienes materiales y materiales determinados. 

D).- Modos Originarios de la Propiedad. 

1.- Ea el de la ocupatio por ella hacemos nuestra la cosa 

que está dentro del comercio pero en ese caso concreto no 

pertenece de hecho a nadie o pertenece a un enemigo en caso de 

guerra. se necesita la aprehensión material para realizar la 

ocupatio de tal res niluis. Esta ocupatio creaba un derecho de 

propiedad. :a favor del ocupante aunque éste no supiere gua se 

trataba de una Res Nilius y pensaba robar la cosa: como podemos 

darnos cuenta la ocupatio se presenta ccmc el curioso caso de 

la posesión que produce inmediatamente la propiedad. 

El derecho romano consideraba como res nilius los 

siguientes casos: 

a).- Animales no domesticos que se encontraban en estado 

de libertad entre la tierra, el agua o en el cielo y los 

productos tales como frutos. perlas, mieles. etc.. un tanto que 

estos se encuentren en estado natural. 

b).- Res Hostiles. Bienes del enemigo que se encontraban 

en territorio romano en el momento de comenzar la guerra. 

e).- Insulae In Mari Natuare. Caso raro que el derecho 



moderno sólo reconoce si tales islas nacen fuera de aguas 

territoriales. 

2.-El hallazgo del tesoro o viejo depósito de dinero que 

ya no tiene dueño y gue nadie recuerda a quién pertenecía 

cuando ce sabe por tanto el origen exacto del objeto, entonces 

la cosa no es un tesoro en sentido técnicamente jurídico. Pero 

un autentico tesoro encontrado pertenece al descubridor. no 

debemos considerar este modo de adquisición como un caso 

especial de ocupa tic. el descubridor adquiere la propiedad de 

todo el tesoro ya que el propietario del terreno tiene derecho 

a la mitad; por lo tanto el descubridor que se quede con todo 

el tesoro comete un autentico robo de la mitad que pertenece al 

propietario del terreno. 

3.- La accesión por la cual el propietario de una cosa 

"principal" adquiere la propiedad de un conjunto, cuando la 

coma accesoria se combina pon la principal en forma 

inseparable, en cambio si los dos objetos son separables sin 

causar daños importantes, entonces el propietario de la cosa 

accesoria puede ejercitar la actio reivindicatoria después de 

haber obtenido la separaciin física mediante una actio ad 

exhidendum, pero la cuestión seria saber cual es la cosa 

principal y cual la accesoria. los sabinianos dijeron que 

principal es la cosa de mayor valor. Se suele considerar la 
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accesión romo un modo de adquirir la propiedad alegando que 

alguien adquiere Ja propiedad de un conjunto nuevo que entonces 

existía. por lo que podría ser o no objeto de un derecho de 

propiedad anterior. 

Otro modo originario es el de separación de frutos: la 

infiteuta. el precarieta y poseedor de buena fe adquieren por 

la separación la propiedad de los frutos del bien matriz que 

sólo tiene la posesión o la detentación. En cambio antes de la 

separación el propietario de la cosa matriz es también 

propietario de los frutos pendientes. 	Como podemos darnos 

cuenta el Derecho Romano a través del tiempo ha sido la base de 

todos los ordenamientos jurídicos no sólo por tratar los temas' 

desde un punto de vista tan profundo sino por señalarlos todos 

y cada uno de los casos en los cuales la propiedad tiene 

aplicación siendo los conocimientos a fin de señalar los 

distintos modos de adquirirla y protegerla. es por eso que es 

importante establecer las formas en las que podemos asegurar 

para nosotros mismos la propiedad y tener en cuenta que la 

propiedad la poseemos de manera igualitaria, tantos loas 

hombres como las mujeres. sien que ello importen credos y tipos 

de piel ya que la propiedad es una sola considerada dentro del 

estado de derecho. 
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La propiedad ha alcanzado a través de los tiempos una 

infinita variedad de formas en las cuales se ven reflejados el 

sentir de un pueblo que busque o se ufane de considerarse 

dentro de un estado de derecho, por que no solo quien tiene la 

propiedad y el poder lo puede tener todo, por que es necesario 

señalar que la propiedad de un sujeto o de un estado está 

limitado por fronteras que nos sedalan hasta donde llega el 

derecho de propiedad. es decir, que por ejemplo cuando un 

sujeto lesiona e otro en sus bienes o en su persona está 

infringiendo la propiedad de ésta ya que su derecho de libertad 

y propiedad así lo señala. siendo por ello que nuestra 

propiedad verá limitada hasta donde empieza la otra persona. 

Se puede considerar el caso de un pais cuando por ejemplo 

dentro de su territorio existen problemas de carácter social. 

económico, etc., desde el exterior existen fuerza manipuladoras 

quo tratan de que la sociedad de ese país de resquebraje a 

través de sus ideologías, as2 podemos señalar• 

que se está invadiendo la propiedad y la soberanía que tiene o 

debe tener un pueblo soberano y libre. 

Es por eso que debemos considerar y tener en cuenta que 

nuestra propiedad y libertad de nuestros bienes y personas se 

límite hasta donde empiezan los de otra persona ya gue si 
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La propiedad ha alcanzado a través de los tiempos una 

infinita variedad de formas en las cuales se ven reflejados el 

sentir de un pueblo que busque o se ufane de considerarse 

dentro de un estado de derecho, por que no solo quien tiene la 

propiedad y el poder lo puede tener todo, por que es necesario 

señalar que la propiedad de un sujeto o de un estado está 

limitado por fronteras que nos señalan hasta donde llega el 

derecho de propiedad. es decir, que por ejemplo cuando un 

sujeto lesiona a otro en sus bienes o en su persona está 

infringiendo la propiedad de ésta ya que su derecho de libertad 

y propiedad así lo señala. siendo por ello que nuestra 

propiedad será limitada hasta donde empieza la otra persona. 

Se puede considerar el caso de un pais cuando por ejemplo 

dentro de su territorio existen problemas de carácter social, 

económico, etc., desde el exterior existen fuerza manipuladoras 

que tratan de que la sociedad de ese país de resquebraje a 

través de sus ideologías, esi podemos señalar• 

que me está invadiendo la propiedad y la soberanía que tiene o 

debe tener un pueblo soberano y libre. 

Re por eso que debemos considerar y tener en cuenta que 

nuestra propiedad y libertad de nuestros bienes y personas se 

limita hasta donde empiezan los de otra persona ya que sl 
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respetamos esos pequeños. aunque Importantes conceptos a cada 

die tendríamos una sociedad y un país cada vez mejor. dentro 

del marco jurídico de la Ley. Una vez que pudiéramos lograr lo 

anteriormente señalado. tendríamos el respeto de todos los 

paises que conforman el conglomerado del mundo y en base a ello 

aspiraríamos en un momento dado a considerar que la 

tranquilidad de un mundo mejor nos espera un dia no muy lejano. 

37 



(M19111110 :mimo 

2.- MS SANCIONES PENALES Y SU APLICACION. 

2.1. LAS SANCIONES PENALES. 

Loe 	preceptos 	del 	Derecho 	son 	normas 

imperativo-etributivae. es decir imponen deberes y 

correlativamente conceden facultades y el estado puede hacer 

cumplir aquéllas y tiene el deber también de conceder estas 

últimos. 

Por regla general, las normas jurídicas enlazan 

determinadas consecuencias al incumplimiento de los deberes que 

el Derecho Objetivo impone, siendo la más característica la 

sanción, entendida éste, de acuerdo con García llaynez como: "La 

consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce 

en relación con el obligado".1. 0  

Lo norma jurídica determina que algunos actos humanos dan 

lugar e una coacción impuesta por el Estado, aplicable al autor 

de une conducta ilícita, tipificada como delito por la Ley. En 

10GANIAMMEZ, Ilanrdo.- Introducción al Estudio del Derecho. 
Mímico, 1978. !Mg. 296. 

38 



c~. e/ 	:'(7,a,r•tivf? 	 :.7ANcrnv PENAL. 

Consecuentemente e,  le puede definir diciendo gue es el acto 

coactivo. dispuesto y ejecutado por el Estado. mediante 

específicos organismos. dirigido contra el autor del delito. 

que la norma penal estima como condicionante de un apremio y de 

un castigo igualmente sedalado por la Lev. 

La mayoría de los autores distinguen o aceptan dos tipos 

de sanciones penales a saber: aP.- LAS PENAS y b).- LAS MEDIDAS 

DE SEGURIDAD. 

2.2. LA PENA. 

La pena es tradicionalmente el castigo impuesto por la 

autoridad legítima al que ha cometido una falta o delito.' 

Implica también cuidado. sufrimiento. aflicción y dolor. 

Sebastian Soler define a la pena diciendo que: "Es un mal. 

amenaza primero y luego impuesto al violador de un precepto 

penal. como retribución consistente en la disminución de un 

bien jurídico y cuyo fin es evitar los delltos".J 1  

il SOW, ~entina.- !brecha lianal Argentino.- l'ano II, 
Argentina, 1956. Pjg 399. 
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Encontramos aspectos muy similares en la definición de 

Novoa Monreal quien sostiene que la pena "es un mal Jurídico 

conminado por la Ley a todos los Cludaóanoei e infrinsido a 

todos aquellos que delinquen, como retribución del delito. que 

cumple con fin de evitar hechos delictuoscs".12  

Von Liszt agrega algún elemento al decir que la pena es 

"EU mal que el Juez penal infringe al delincuente a causa de un 

delito, para expresar la reprobación social con respecto al 

acto y al autor".19  

Cuello Calón la define como: "El suü•imiento Impuesto por 

el Pitado, en ejecución de una sentencia al culpable de una 

infracción penal"; en otra parte la define como: "La privación 

o restricción de bienes jurídicos, impuesta conforme a la Ley 

por los órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de 

una infracción penal".14  

Serían indeterminable dar a conocer las muchas 

12  MVAMI ~ROM, Muerdo.- ¿breo de Derecho lbnal Chileno. 
Tomo II. Adit. Jurídica de Chile. P4g. 516. 

43  IXAG L7 T, Von.- Tratado de Derecho pral. bao III. Mit. 
Abur, Madrid, LOPIAL tes. 129- 

44  CUILU9 MON, ~apio.- Derecho Ibnal. hbxico 1973. Pág 581 
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definiciones que exiecen. e.seo cerro es de verse. Se estima 

generalmente que la pena es un mal o sufrimiento para quien se 

aplica, que actua como amenaza primero y después como 

imposición. que es soportada por el violador de un ~repto 

legal que ami lo establece con la finalidad de prevenir 

delitos. 

Z.Z.I. AUWANIVS DE LA PERA. 

1.- La pena es una restricción o privacion de derechos. 

Esto consiste en Je que algunos autores consideran el carácter 

aflictivo de la pene. Por esto la pena es el mal que se da al 

delincuente por el mal que úl hizo y ocn &ato podrie pensarse 

en la reminiscencia de la Ley del Talión. 

Sin embargo. algunos autores conceptúan que la pena no es 

un mal, sino un bien para el autor del delito, ya gue tiende a 

reformarlo. 

Principio de Necesidad.- La Ley no debe establecer más 

penas que las estrictamente necesarias. 

3.- Principio de Personalidad.- La pena debe afectar única 

y exclusivamente bienes jurldicos del responsable del delito y 
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par las WI5MC-, no puPde sev trascendente. 

4.- Principio de Legalidad.- La pena dele estar 

previamente determinada en la ley milla sine lego). Esto 

significa el Juez no puede inventar la pena. tiene que atenerse 

al repertorio previsto. Ademas la pena sólo puede aplicarse por 

una conducta previamente eetipulada por la misma ley Inullum 

crimen eine lege). 

5.- Principio de juridicidad.- Conforme a este principio 

solo la autoridad judicial competente debe imponer una 

determinada pena al infractor de la ley penal. 

6.- Principio de defensa.- No se puede aplicar una 

pena, ni e titulo de tratamiento. si el sujeto no ha sido oído 

en juicio y ha tenido oportunidad de defenderse. 

2.2.2. PUNCIONES DR LA PENA. 

Para que una pena esté bien estructurada debe cumplir 

correctamente con sus funciones, de no hacerlo es une pena 

técnicamente imperfecta. Las funciones de la pena son 

básicamente retribución. prevención general y prevención 
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especial. 

1.- Función retributiva.- Cuello Galán opina que La pena 

es la Justa retribución del mal del delito proporcionada a la 

culpabilidad del reo. 

La pena retributiva es estimada como un sufrimiento gue 

viene considerado como proporcional al hecho cometido y que 

viene infringido en razón de aquello que aconteció como 

reacción a él. sin una liga necesaria con el futuro, cono 

restablecimiento de un equilibrio roto. 

La pena ea una retribución. es el mal que se le hace al 

delincuente por el mal que 61 previamente le hizo a la 

sociedad. 

La función retributiva no es una simple venganza que el 

Estado impone en nombre de la sociedad. sino gue implica: 

a).- Restablecer el equilibrio social gua se ve perturbado 

por la acción criminal, ademele restablece el orden jurídico 

roto. 

b).- Sancionar la falta moral. siguiendo la corriente de 
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%ricial. el derecho penal es la tutela del mlnimo ético 

necesario para la convivencia, la pena sanciona la infracción 

de ese mínimo ético. Sin embargo, para demostrar que 13 pena 

tiene una función ética. se debe deMostrar que el orden 

Jurídico coincide con el orden moral. 

o).- Satisfacer la opinión pública escandalizada e 

inquieta. Así, vence el temor e inseguridad que surgen cuando 

se ha cometido un delito. Con la eficaz función retributiva, la 

sociedad siente que la autoridad del Estado sirve para 

ampararla. 

d).- Reafirmar la fuerza y la autoridad de la norma 

jurídica, ya que no hay que olvidar que. lo que da fuerza y 

valor a la norma es precisamente la sanción. 

e).- Descalificar pública y solemnemente el hecho 

delictuoso. La pena.es Una forma de repudio al crimen. 

2.- Minción de Prevención General.- La pena dcbe funcionar 

como un inhibidor a la tendencia criminal. Se habla de 

prevención general en cuanto la amenaza de la pena hace que los 

miembros de la colectividad se abstengan je violar la norma. La 
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prIJ.wljn 	 re.fereíicia a talo la -sociedad. 

no a un individuo en particular. 

Lo prevención general 1.crece ser la función primordial de 

la pena, y la más cono:'ida en la antigüedad. así Seneca 

escribió que 	Pena tiene como finalidad hacer mejores a los 

demás". y platón afirma gue 'No castigamos porque alguien haya 

delinquido. sino paca que los demah no delincan.' 

Negar la prevención general como finalidad de la pena 

sería negar su rea!idad de todo tiempo y lugar. Esta función 

principia desde el momento legislativo en el que se hace la 

amenaza en abetzwto 00310 aviso a todJ.e. se continúa en el 

proceso y en la ejecución. demostrando que la advertencia no 

era en vano y que no hay oportunidad. En este sentido la pena 

debe ser: 

a) Intimidatoria.- Debe prevenir la delincuencia por el 

temor que inspira su aplicación. Esto desde luego sin caer en 

el error de creer que las penas más feroces son las que 

previenen. la crueldad no ha hecho un efecto practico en la 

evolución de la criminalidad. 

bt Ejemplar.- Debe ser,,ir de ejemplo a la colectividad 



para quo t.ajOS .7113 inteo2;aute? 3e ab~n de vc.e:t,.!' 

'Azotando al infestado el necio se hace prudente . decía el 

sabio Salomón. Esta ea una de las razones por 1a3 	J;e han 

evitado penas secretas: al no enterarse la sc,J.j ,:i que ::‘1 

criminal fuá castig,sdo, no funciona la ejemplaridad. Empero, 

esto no quiere decir que la pena se convierta en un vergonzante 

espectáculo público. 

o) Reparadora.- Devuelve al condenado a la aptitud de 

vivir en sociedad sin quebrantar sus normas. 

d) Respaldadora.- Devuelve al condonado a la aptitud de 

vivir en sociedad sin quebrantar sus normas. 

e) justa.- toda vez que la injusticia. mediante el trato 

Igual o lo desigual seria contraria a uno de los fines más 

elevados del Derecho: La justicia. 

4.- Prevención Especial .- Cuando la prevención general 

falla, cuando la simple amenaza de una pena no ha sido 

suficiente para inhibir a2 criminal. entonces se hace 

prevención especial. que es la aplicación espeoial de :a misma 

en un caso concreto. 
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t:ratamient✓ en aquellos sujetos que 304 posible una finalidad 

reformadora. para evitar el problema de si el sujeto estuvo 

adaptado o no, y poder entolwes re adaptar. 

La pena no pueda aspirar exclusivamente a la adaptacicln 

del sentenciado. por las siguientes razones. 

al.- Hay penas que por su naturaleza excluyen la 

posibilidad de tratamiento. como la muerte. la multa, la pena 

corta de prisión. la privación de algunos derechos etc. 

bl.- Hay delincuentes que por su modalidad, dignidad 

personal y sentimientos altruistas no necesitan ser tratados 

(pasionales, imprudenciales, 

o).- Hay delincuentes para los Q1U1 no hay. a ni se ha 

encontrado, un tratamiento adecuado mato, profesional, 

habitual). 

2.2.d. LA CLAS1k7UACJON V LAS PANAS. 

Las penas pueden clasificarse de acuerdo a su autonomía. 

duración. divisibilidad, reo. fin y bien jurtdico. 
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De acuerdo a su autonoikia. las penas pueden dividirse en: 

a) Principales, son aquellas sus  pueden aplicarse solas y 

en forma autónoma, es decir. no "atan subordinadas a la 

aplicación 'de otras penas, ejemplo: pena de muerte, privativas 

y restrictivas de libertad, multa etc. 

b) Temporales: Cuando la privación ea pasajera: suspensión 

de derechos, cárcel etc. 

Las penas perpetuas representan principalmente cuando son 

privativas de libertad, el fracaso de la prevención especial, 

son el pesimismo penal y la negación de la fe en el hombre. 

Por su divisibilidad. o sea la posibilidad de ser 

fraccionadas, según la cantidad de tiempo las penas son: 

a) Divisibles: Multa Prisión. ser tomen cuenta un mínimo 

Y un máximo y dentro de esa aptitud el Juzgador determinara la 

Pena justa. atendiendo a las consideraciones personales del 

sujeto activo de conformidad al articulo 59 del Código Penal 

del Estado de México. entre estas tenemos la multa .v la 

Prisión. 
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b) Indivisibles: muerte, infamante. Se dan por naturaleza 

de la Pena, como es el caso de la pena de muerte o en la pena 

de prision perpetua. 

Para una correcta individualización de las penas deben 

ser. hasta donde sea posible. divisibles. 

En cuanto a su aplicabilidad, las penas podrían 

clasificarse en: 

a) Paralelas: Cuando se puede escoger entre dos formas de 

aplicación de penas, detención o prisión. 

b) Alternativas: Cuando puede elegirse entre dos penas de 

diferente naturaleza: multa - prisión. 

c) Conjuntas: En las cuales se aplican varias penas o una 

presupone a la otra. 

d) Obleas: Cuando existe una sola pena y no hay otra 

posibilidad 

Tomando en cuenta al sujeto al que van dirigidas, las 

penas ser: 
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a) Intimidatorías.- jon las v..H..11a,7:Tr.9(4 penas pero con 

exclusividad de las multas y de las prisiones de corta 

duración. 

b).- Correotivas.• Son las que dan la oportunidad de 

someter al sujeto privado de la libertad a un tratamiento 

adecuado. 

01.- Eliminatcrias.- Son las que tienen como finalidad la 

segregación de los sujetos 	que se estiman incorregibles. 

Según Cuello Calón, las penas se dividen en: "Penas de 

intimidación , indicadas para individuos no corrompidos en 

Quienes aún existe el resorte de moralidad que es preciso 

reforzar con el miedo a la pena; de corrección, tienden a 

reforzar el carácter pervertido de aquellos delincuentes 

corrompidos moralmente, pero reputados corregibles; penas de 

eliminación o de seguridad, ea para. los criminales 

incorregibles o peligrosos a quienes es preciso para seguridad 

social, colocar en una situación de no causar daño a los 

damás"15  

In affmo (211.11, itionio.- M Nociaraa Pesologia. repelía. 1963. 
1118. 16. 



Atendiendo al fin que se proponen, las penas se dividen 

en: 

a).- Reparatorias.- Buscan suprimir el estado o Acto 

antijurídico y reparar los danos causados. 

b).- Represivas.-. Su zinalidad es exclusivamente 

retributiva. 

e).- Eliminatorias.- Buscan mas la desaparición del 

delincuente que la misma retribución. 

d).- Preventivas.- Van hacia el tratamiento y adaptación 

del delincuente. 

2.3. LAS MEDIDAS Mi' SAULIRLDAD. 

'Las medidas de seguridad son aquellas que. sin valerse de 

la intimidación y por tanto sin tener el carácter aflictivo, 

buscan el mismo fin de prevenir futuros atentados de parte de 

un sujeto que se ha manifestado propenso a incurrir en ellos'. 

16 

CUILW 	 Ob. Cit. 141g. 583. 
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La medida de ee.Guri•dad ee la re4c.ric5n del ordenamiento 

jurídico frente a la peligrosidad criminal revelada por el 

delincuente tras la comisión de un delito por el mismo. Esta 

reacción tiene como objetivo exclusivo evitar que la persona 

concreta sobre la --me actúa vuelva e delinquir, que pueda 

llevar una vida sin conflictos con la sociedad. 

La medida de seguridad va dirigida, por tanto, al 

delincuente, al individuo, er conformidad con su exclusiva 

finalidad de prevención especial, unanimente reconocida por la 

doctrina científica. Más concretamente. en unos casos persigue 

la corrección del peligroso 	mediante acciones curativas, 

educadoras o reeducadora, en otros la inocuización mediante el 

aseguramiento o custodia del pe!igroso no susceptible de 

corrección. 

En general las medidas de seguridad tienen la finalidad de 

procurar que el delincuente no reincida. ya obteniéndose su 

readaptación social o bien segregándose a los que se estiman 

incorregibles; por lo cual. se imponen medidas de seguridad de 

carácter curativo. educativo • y correctivo: a los delincuentes 

adaptables socialmente, así como los delincuentes anormales, 

alineados. alcohólicos crónicos. toxicómano. etc.. se les 

'interna en eetablecimientos especiales rara ser tratados y 
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lograrse su posible curación: a los delincuentes mendigan y 

vagabundos habituales. se les interna a fin de que se adapten a 

una medida de trabajo; a los semicivilizados que hayan cometido 

una Infracción penal. se les coloca en establecimientos en 

donde puedan adquirir los hábitos la evolución mental que es 

característica de las sociedades evolucionadas; las medidas de 

seguridad segregativas se imponen a los delincuentes 

habituales, que sean aparentemente incorregibles. que son las 

que consisten en el internamiento con .elnos de seguridad. 

Las medidas de seguridad de naturaleza penal tanto 

predictuales como postdelictualee tienen en común el 

presupuesto de la peligrosidad criminal en este sentido. ambas 

persiguen la finalidad de prevenir la comisión de delitos. 

Ab su importante trabajo 'La Regulación Jurídica de 

Ejecución Penal. el Profesor argentino Mario I. Chichizola 

puntualiza las diferencias que considera existen entre la pena 

y la medida de seguridad, siendo las mas notables las 

siguientes: 

a).- La pena se impone teniendo en cuenta la gravedad del 

delito cometido, mientras que la medias de seguridad se aplica 

en atención a la peligrosidad del delincuente, revelada por sus 
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condiciones personales. más que orv el 	perpetrado. 

bl.- Se aplica la pena a los individuos que son imoutables 

penalmente: en cambio la medida de segurAdd rige generalmente 

para los sujetos que son penalmente inimPutables. 

cl.- La pena importa un sufrimiento y una amenaza, 

mientras que la medida de seguridad no tiene por objeto causar 

sufrimiento, ni tampoco es una amenaza. pues se aplica a 

individuos incapaces de sentir la coacción psicológica que la 

pena implica; y 

d).- La duración de le pena es determinada de acuerdo al 

hecho punible; por el contrario, la medida de seguridad es 

interminada. se prolonga mientras no cese la peligrosidad del 

individuo.I7  

No podemos aceptar en forma completa• la posición del 

ilustre profesor Chichizola. pero debe convenirse que, en 

general existen diferencias marcadas entre dichas sanciones 

penales, aunque sea en sus formas teóricamente aceptadas. 

&ario E- f a Regulación Jurídica de la 1<leaucida 
Duma AireS. 1967. Pág. 125. 



Cabe indicar que no es posible confundir las medidas de 

seguridad con las medidas preventivas como lo hacen algunos. 

Las medidas de seguridad siempre son iiiipuestas después de la 

comisión de un delito, mientras que las medidas preventivas 

actúan antes de la ejecución del acto delictuoso, previniéndolo 

y obrando sobre los. individuos que hacen presente una 

peligrosidad social. 

El término sanción penaJ. pues, comprende a la pena y la 

medida de seguridad, que son diferentes como se ha expresado. 

Sin embargo ambas poseen caracteres comunes, toda vsz que las 

dos son aplicadas por los órganos ,iur•isdiccionales. con iguales 

procedimientos y garantías y atienden a la defensa del Estado 

frente al fenómeno delictivo; más aún, en algunos casos las 

medidas de seguridad no sólo complementan la pena, sino que la 

sustituyen. 

El Doctor en Derecho Fernando Arill.i Baz establece que la 

diferencia entre pena y medida de seguridad resulta en México. 

prácticamente inútil y agrega que: 	al articulo 14 de la 

Constitución General de la República. menciona únicamente 

penes, la medida de seguridad es constitucionalmente una pena. 

Es indiferente que la pena sea consecuencia de ur, .Yulcio de 

Culpabilidad o de peligrosidad. La pena finalista puede 
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revestir. ;.C.,P 
	

JJb1:- ton'13,JJ: ..Istlgar la 

culpabilidad del sujeto y prevenir las consecuencias del 

pronóstico de peligrosidad", 113  

LA INDIVIDUALIZACION 1W LA PAWA 

Individualizar significa el adaptar la ejecución de una 

pena a las caracterieticao pei'sonales del delincuente. pene gue 

ha sido datorminada por el juez roznando en cuenta 

principalmente el delito cometido, su modo de eJecución, el 

dolo causada y las caracrcr.¿sticas subjetivas del activo del 

delito. 

La individualización tiene como límites el principio de 

legalidad y los medios materiales así como técnicos con gua 

cuente en realidad. 

Tenemos pues cuatro criterios de individualización: 

a).- CRITERIO OBJETIVO.- Es en el que se atiende cobre 

todo al delito realizado. 3U :orina de o.,misión. su rpraveded. el 

peligro a daño causado, el bien jurídico tutelado y demás 

113 ARIIJ,A haZ, Fernando.- Derecho IWnel. Nrte ~eral. Toluca, 
~ice. 1949Z Pág. 125. 



circunstancias del hecho. Aqui el Juez tJene sacase arbitrio. 

h). - CRITERIO 5OBJETIVO.- 	Atiende a 	la intención 

perseguida por el delincuente. su personalidad, peligrosidad. 

El desarrollo de las ciencias del hombreBiologia. F.s.i:nlogla y 

Sociología), permitieron grandes avances y nuevos enfoques. en 

donde el Juez adquiere un gran arbitrio con este criterio. 

c).- CRITERIO 	 Acepta parcialmente los otros dos 

postulados, toma en cuenta tanto el delito como las 

características subjetivas del delincuents4. Este es el sistema 

actual. 

di.- DEFENSIb2W.- Otorga p.¿eno arbitrio al juzgador para 

la provisión de penalidad con:Orme a la peligrosidad subjetiva 

u objetiva demootraaa por el sujeto activo del delito. 

La individualización es un fenómeno unto°, pero que no se 

da en un sólo momento. pudiendo distinguir tres faces o 

momentos: El Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. Cada uno 

de estos momentos tiene caracteristicas y problemas propios y 

deben entrelazaráe para lograr una verdadera Individualización 

de la pena. 

A).- 1NDIVIDVALIZACION LEGISLATIVA.- Es la etapa en que la 
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pena es rnunJIn.:2: 	 :ni"., orialina2iJA 

determinada conducta. zinc. quo valora V callIca por madi,: de 

una pena: si considera que la 	 c 

peligro causado 	la se::leda,:i 	 ¿Eire una pena 

mayor que si I; c,J'i2ducta 	conaiderada como wews 

en cuyo caso la Fen,  se.va 	wanor xagniud. 

la Ley da rada dolivo su propia Kna, pert:,  debe tener 

cuidado en hace ̂?,' de mane  mano r"E. cl5at ca pa:':, dar ltigar a la 

individualizacidn judic141, enunciado .:psi la pene c¿,n un mínimo 

y un máxime. 

Al enunciar ana pena. el legislador debo tener en cuenta 

los medios existentes en la realidad y las posibilidades 

efectivas de trattu; esto iwplicd un awpiio :enooiwiento 

de la realidad penológica de un pais, pues hacer leyes que 

ordenen tratamientos utópicos que no pueden efectuarse por 

ausencia de instalaciones adecuadas o falta de técnicos 

Profesionales en Criminología o Penología, equivale a la 

violación automática de esa Ley. 

B1.-INDIVIDUALIZACION JUDICIAZ.- Es la fase da 

determinación de la pena, es el momento en el gue Juez escoge 

entre el arsenal de penas que Ja LJ,J,  IE prepon.,i.7.na para cada 



la que ,f(9:1 M3.9 adecuada ri5niende en ,•...Fl:la e/ ,*.ielitc Y 

3115 circunstancias asi cono la personalidad y caracteristicas 

del delincuente. 

Para una correcta 	 juájolal 	necesario 

que el juez tenga una espec.i.a2 prepai.an er1J:.r,ológia y 

penológica, asimismo debe de poseer conocimientc. 11,11 medicina 

forense a rin de que pueda encender todo tipo de peritajes 

información sobre la personal dad del uelinouente. El juez que 

solamente juzga con un código a un expediate y no a un hombre, 

no imparte juarlula. 

El juez debe disponer entes del 2,:er.ra del juclo de 

informes válidos nobre la personalidad del delincuente, para 

que al valorar en definiriva tenga a su alcance todos los 

medios posibles para una más dusta ..liuilvidual.,:deón de la 

pena. 

C).- INDIVIWALIZACION EJECUTIVA.- Para mualus autores 

este es el momento mas importante de 	individualización, 

que afirman. cumple la funcibn de p, ...1.eacrión especial y es 

gUiza el de mejor porvenir. 

La individualizaolon judicial 'constituye sólo un 
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diagnostic„7: y e; .materia de zrat.daito 

terapéutica, el diagnostico no es sufi:;lente, es Precie 

aplicar el remedie,. variablu según 	persona s 	se 

dirija. 

Así :orno .k jueces 	de cenar un gran arbitrio para 

determinar la vena, los encargados de la aplicación deben gozar 

de gran libertad para aplicar las modalldades de ejecución de 

acuerdo a las pecu.:1aPidades del tac, . 

La individuallzacIón empieza en la ülasificación. 

principalmente en las penas privativas de libertad. en que no 

se pueden individualizar si so encuentran mezclados niños y 

adultos. mujeres y hombrea; primarios y reincidentes, 

procesados y sentenciados. 

Para hacer la clasificación aludida se necesitan dos 

elementos; instalaciones adecuadas y personal idóneo; las 

primeras para gua fiaicamente funcione la sepiración, el 

segundo para qué haga una clasificación técnica, pues loa 

criterios empiricos llevan al fracaso. 

Actualmente las autoridades adminiatrativas tienen una 

gran cantidad de elementos para lograr 1,, iudividuslización, el 
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meas :~0:'tsate SS 	 grupo 

incerdiciplinarlo de diagnostico. u-atamiento y proWstico atto 

hace los estudios. valora y ha,e las variacione:.-,  de 

tratamientos conducentes. son verlas asa instltucione.,  9ue en 

el mundo cuentan con este servicio. 

2.4. LA INEFICACIA DE LAS SANClOWS PENA1;115. 

Algunos autores como Ferro. han sostenido que la pena es 

ineficaz y está en un periodo de a1,4:5u,!,n,::. o y uti. I:Cr lo 

tanto. va ganando terreno cono medio Ws efica4 la wedlda de 

seguridad: asimismo se ha opinado tajancomen;* que las 

sanciones penales han resultado infructuzses en 2a lucha que 

libra la sociedad contra el crimen. pero aceptando la 

ineficacia indicada, algunos autores juzgan que estos negativos 

efectos se deben particularmente a gue las sanciones se han 

venido aplicando erróneamente hasta ahora, por lo gae sostienen 

que el mal no se encuentra entre las sanciones pedalee. ala., en 

la manera de hacerlas ruAcionar y en tos de,ladcs fines 

conferidos a estas medidas. utros ce:nciiáen la existencia de 

estas sanciones dado el escaso progreso alcanzado en el campo 

de la penologia. señalando gue deben :insistir J.i¿t.:a.s no 

puedan ser reemplazadas por otras medidas más eficaces. 
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y una 

retrieuciCn. d.l.fi.j1mente o: des Ser de elguna utilidad pare 

prodúc j r  ya  rA.94.1et 	.:?e1 	 salva rae,..-s alelados. 

en las que eegurny-nt,,  51 hebrle lcIradc ficha 

rescri.elize 	 ":"1 	 pp'IR 11.7»nm. 

Cuando la medido do seguridad signifique un tratamiento 

curativo o eclurat. e? que FP ar.?Ique a determinados 

delincuentes. c o ± wilo,ti lnablA  que podrfan esperarse 

r9audtades 	 sior.e7.ee ene Ateo traterdent0 fuere 

eplioado correctamente. piare 2.4e, demds formo que han adquirido 

las medidas de seq.".•f -fad. 	que 	d.ifierer en PI fondo de la 

pena. no pcdrtin dar efecItOs 

Lao eancionee p=leles. 	ore, lado. no pueden ser objeto 

de optimismos mientrae eesn deterMinades a base de 

Planteamientoe meramente jurídicos ni» estudiares loas aspectos 

eccialen y humanos. Ik.drfe v!'irmarne que desde .14 ,  erigen son 

inapropiado. torpes v grIti-oiP.ntúriras. una experiencia de 

siglos ha ensebad( ene le sancit4n penal eiempro ha resultado 

ineficaz en tn inceneable Anc!:a eruten eue libra el hombre y la 

aceiedad contr' el .leitto. 

Finalmente, cebe eeñalar qw? actualmente la nena privativa 



de libertad constituye el eje ae e.u.neau 	 PO:1J jUO 

hasta hora. ha tenido consecuencias más bien negazÁld5. 

bien se ha dicho. la prisión ha tracasado como Instbuc.,.-,4 de 

"mea de la sociedad contra el delive sin que sea cizitáculo 

el que se fijen en determlnados delitos penalidades alas, roes 

hasta el momento ha quedado constatado que ello no reduce la 

delincuencia. 
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CAPITULO TERCERO. 

ESTUDIO DE LOS ELENENWS DEL TIPO PENAL 

DE DAII0 EN LOS BIENES. 

9.1. ITER CRININIS., 

El inter criminia el cual es la voz latina que comúnmente 

se le conoce como la vida del delito o camino del crimen, o en 

su defecto el camino del delito del cual daremos algunas 

definiciones de este concepto que han dado diversos autores o 

tratadistas del derecho penal y en primer termino 

proporcionaremos la definición que proporciona MARCO ANTONIO 

DIAZ DE LEON. 

INTER CRIMINIS. voz latina que Significa camino del 

delito". En materia penal equivale a todas las etapas que 

recorra la acción criminosa. desde su concepción en la mente 

del delincuente hasta su perpetración material por parte de 

este".10  

Luis Jimenez de Asúa, respecto al concepto en consulta 

W DIAZ DR MON, Narco Ant,anio.• " Diccionario de Derecho Procesal 
Penal" Ed. Porras S. A. de a V. besico, 1999 pie;  1(100 
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dice lo siguiente: 

" El inter criminis'supone la inkvstigación por 1,1z que 

pasa el delito desd:::. la ideaoión halita ol agotamiento. Todo lo 

que ocurre desde que la Idea nace en la mente del crimJnal 

hasta el agotamiento del de.211,1, eazo ea todo lo ede paso desde 

que la idea entra en el hasta Que consigue el logro de sus 

afanes. Y tiene dos faces fundamentales: interna y externa. 

La fase interna solo existe mientras el delito encerrado 

en la mente del autor, no se manifiesta extsrimente. 

la fase externa ya se manifiesta, sale a la luz. por actos 

incluso de preparación".20  

Una vez definido el inter criminls o camino del delito, 

cabe mencionar que los delitos culposos no pasan por esta etapa 

o camino del crimen, acertadamente lo establece Fernando 

castellanos Tena, puesto que en su obra Lineamientos 

elementales del Derecho Penal dice: 

" Por que en ellos la voluntad no se dirige a la 

20  ~me d' Agio bala. "principios da Aprecie iimal la ley y el 
Delito". U. ~americana, Da nom Airea, S. A. 19" p4g.  459. 



producción ael Jie.Jw t.i 	 lniJ .9 1:9 

realización de la conducta 	 L. vida .2,91 delito culprao 

surge cuando el .ihjeiki 	 en 	 cautelas o 

precauciones que debe panel ¿.:n 	iarn ,,,tritar la alteración 

o lesión del orden d,pidico 

En atención a las definiciones que ce han dado pedemos 

decir, que el delito naza ;.37c idee e:: 2.t. mente del hombro. 

pero aparece exterw,mente dezpues ce 	prcce interior, mas o 

menos prolongado e a wayeutc.u.la decplazadJ, por el delito 

desde su iniciación hasta J.Le 	puntc de exteriorizase a 

lo cual se le llame 	lnte.rna. 

A lo que llamamos fase c...terna, la cual principia con la 

manifestación y culmine o te.mina con la ocaoumeojón. 

La primera fase del inter crIminis. o 3Cil la fase interna 

comprende tres etaras que .scw. 

A) Ideal criliLnesa u ideación. 

B) Deliberad  

C) Recoluolón. 

21  Castellanos Tema Fernando 'Udneatientri.. Elementalen do Derecho 
Noel". Id. Forrúa. hbricu, 1975, ¡mg. 275. 
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A' 	 - r:15 	gene Aparece en la 

mente de una pen=a ce)n 	 de delingnir. si 

permanece esta pueda surgir lu 

E) Deliberan.- Eb 	meditai sobro Je idea 

criminosa. exis.te una 	 CriMin,11T`! y las 

fuerzas inhibitorias. 

C) Resolución. - Es la intención y •.e,Juntad do delinquir. 

el sujeto despues de pensar ic gue va a naJer de.J.de llover a 

la practica ou seseo de cometer un del L!. pees 51.1 voluntad no 

ha salido al exterior. solo existe cure un propJ.Tito en la 

mente. Esto por lc que respecta 	.fa fiase intere. 

La fase interna se integra for tres etapas gue son: 

A) Manifestac'ion. 

B) Reparación. 

C) Ejecución. 

Al Manifestación. La manifestación es la leca criminosa 

gue se exterioriza. 

13) Preparación.-- Es si acto preparatorio en eJ gue no hay 

todavía un principio de violación de la norma fenal. el delito 

preparado es un delito en potencia. toda.-: nc real y efectivo. 

C) Eje.:)ve.Wll 	Ente puede presentar dos aspectos que son 



la tentativa la co~meoJón. 

La consumación.- Rs la ejecución que reúne todos los 

elementos genéricos y especificoe del tipo legal. 

La tentativa.- Es le ejecución incompleta, podemos decir 

que la tentativl comiste en la resolución de 

cometerlo.exteriorizada en la realización de todos o parte de 

los actos. gue debieran de producir como resultado el delito si 

este no re prodirre por C4111~ sienes a la voluntad del 

inculpado. 

3.2.- SUJETOS.DEL muro (ACTIVO Y PASIVO). 

Al hablar del sujeto activo nos vamos a referir a la 

persona !laica que se encuentra en condiciones de realizar la 

descripción del tipo penal. ani lo consideran los lógicos. 

Respecto a este teme existe el criterio subjetivo de loe 

tratadistae del derecho penal, en el que establecen que todos 

los Que intervienen an un delito fueron indispensables para que 

se omnetiera, por lo tanto, para saber guíen es el autor y 

tenga que ver lo subjetivo. según este autor el hecho como 

propio y pnra esbrr quien oulere el hecho: i.or 51 M. 1511W, Be trata 
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de averiguar el interés que el autor tiene para obtener el 

resultado. 

Existe también el criterio objetivo para distinguir entre 

el actor y participe, según este criterio solo es actor el que 

realiza personalmente todas las acciones descritas en el tipo 

penal. También existe en nuevo criterio que tiene que ver con 

la concepción finalista de la acción en el sentido de que se 

entiende a la conducta como algo complejo que tiene una 

intencionalidad y una exteriorización, aspectos interno y 

externo, en el que se habla del dominio del hecho. 

Podemos decir entonces que el autor es quien tiene el 

dominio del hecho, o sea, el que tiene el poder de decisión 

sobre la configuración central del hecho. la cual debe 

exteriorizase en el caso concreto en las consecuencias 

objetivas y subjetivas. 

Por tal motivo debe distinguirse cuando se habla de autor 

y cuando se habla de participe: cuando nos referimos al primero 

se debe de hablar de autor material y autor mediato. y cuando 

hablamos del segundo o sea del participe se debe mencionar al 

instigador y al cómplice. 
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El autor material o autor directo.- Es el que realiza 

tanto subjetiva como objetivamente los requerimientos de la 

conducta. También se.le considera a éste como el que se vale de 

otro para realizar la conducta. 

ACTOR MEDIATO.- Ea el que se vale de otro para que efectúe 

sin dolo y que actúe justificadamente. 

INSTIGADOR.- Es el que determina intencionalmente a otro 

para que cometa un delito, el instigador no tiene dominio del 

hecho. 

El COMPLICE.- Es el que auxilia o ayuda intencionalmente 

en la comisión de un delito. 

CONPLICE PRIMARIO.- Eh imprescindible su ayuda sin la cual 

no se puede cometer un injusto. 

CONPLICE SECUNDARIO.- Ea el que auxilia o ayuda pero no es 

imprescindible en su participación. 

Uno de los elementos del sujeto activo ea la 

voluntabilidad, la cual consideramos es una capacidad de 

condición en el mundo fáctico. ea la capacidad de conocer y 
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querer la realización de la parte objetiva no valorativa del 

tipo penal. la capacidad de querer, conocer la conducta del 

tipo. La voluntad tiene que ver con la conciencia. 

Otro de los elementos del sujeto activo es la 

imputabilidad. la cual consideramos es la capacidad de 

comprender la ilicitud y de conducirse conforme a esta 

conducción. comprensión; tiene que ver con el mundo fáctico a 

la imputabilidad, la mayoría de la doctrina lo pone como 

elemento de la culpa. lo cual consideramos es incorrecto. 

puesto que no estamos analizando como uno de los sujetos 

activos. 

El sujeto activo puede no tener capacidad especifica o 

pluralidad especifica. los cuales también pueden llegar a ser 

elementos del sujeto activo. 

La calidad especifica.•- Son las características exigidas 

en el tipo penal que debe recibir el sujeto activo. Por 

ejemplo: El servidor Público en el delito de peculado: otro 

ejemplo seria ser ascendiente o descendiente consanguineo en 

línea recta en delito de parricidio o infanticidio 

respectivamente. 
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Podríamos también fundar y decir que le calidad 

especifica, es el conjunto de características exigidas en el 

tipo y delimitadoras de los sujetos a quienes va dirigido el 

deber. 

Pluralidad especifica.- Es el número de dos o mas sujetos 

activos exigidos en el tipo penal. Por ejemplo la violacion 

tumultuaria. 

En algunos tipos penales el legislador no especifico el 

número, digamos, por ejemplo: El motín, donde hay una 

pluralidad determinada. 

Otro elemento del sujeto activo es la calidad de garante 

la cual consideramos es la realización especial, estrecha y 

directa en que se haya un sujeto y un bien singular 

determinado, creado para la salvaguarda del bien. 

La calidad de garante.- Es la relación especial y estrecha 

que existe entre una persona y un bien jurídico; es la relación 

por la cual esa persona tiene la obligación de actuar para 

salvar ese bien jurídico y en caso de no hacerlo se le podrá 

responsabilizar por la lesión que sufra el bien, por ejemplo: 

Tenemos la muerte de un niño porque nadie le dio de comer, el 

14 



salva vidas, que no actua para sacar a una persona que se esta 

ahogando: hay dos situaciones que colocan a alguien como 

garante: 

1.- Cuando hay un deber de proteger determinados bienes. 

2.- Cuando hay una responsabilidad y determinadas fuentes 

de peligro. 

3.- La calidad de garante, es una calidad del sujeto 

regulada por el derecho penal, que en los tipos de omisión se 

introduce para especificar al sujeto que tiene el deber de 

actuar pera la conservación del bien. En consecuencia la 

calidad de garante hace posible, por una parte aprender 

especial y temporalmente la conducta omisiva, y por la otra 

determinar al sujeto que la realizo. 

Autor de omisión.- Solo puede serlo quien previamente y 

por algún hecho o circunstancia de la vida sea colocado en la 

posición de garantía, es decir. sea convertido en el garante 

del bien jurídico frente a la lesión que pudiere sobrevenir. 

Esta calidad genera para el sujeto el deber de ejecutar una 

acción idónea para evitar la lesión típica. si no la ejecuta le 

será atribuida la lesión como si la hubiese producido. 
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En los tipos de omisión "Sin resultado material', la 

calidad de garante se regula en el mismo tipo: en los de 

omisión "con resultado material". puede ser regulada en cada 

tipo legal o en una regla general. lo aconsejable en la regla 

general. es que sintetice las cuatro categorías de hechos y 

circunstancias de la vida que generen la postura de garantía a 

saber: 

A).- Normas jurídicas extra penales. incluyendo las del 

derecho consuetudinario y las resoluciones de los tribunales. 

131.- Una aceptación efectiva. 

C1.- Una conducta anterior peligrosa. 

D).- Especiales comunidades de vida o peligro. 

El sujeto pasivo es el titular del bien Jurídico protegido 

en el tipo, por ende es el elemento del tipo en el que se 

singulariza la ofensa inferida a la sociedad. 

El sujeto pasivo depende de la semántica del bien 

tutelado, y en algunos tipos se manifiesta a través de la 

calidad y pluralidad especifica. 

La calidad especifica.- Es el conjunto de características 

delimitadoras del sujeto pasivo en función de la naturaleza del 
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bien tutelado: solo quien reúne esas características puede ser 

pasivo en el caso concreto, ejemplo: En el delito de parricidio 

de ser ascendiente consanguíneo en línea recta; en el delito de 

estupro la pasivo debe ser mujer. menor de dieciocho años. 

casta y honesta. 

La pluralidad especifica.- Así mismo, hay tipos legales 

que describen una cierta pluralidad de personas para la 

Integración del sujeto pasivo, como por ejemplo el aborto 

sufrido, ( el producto de la concepción no nacido y la mujer 

embarazada). Otros no refieren esa pluralidad, ejemplo, 

ejemplo: Robo, fraude. abuso de confianza etc.. 

9.3.- EL BIEN JURLDICO MIKADO. 

Consideramos que el bien jurídico. es el elemento básico 

de la extructura del tipo legal y precisamente es el que 

justifica la norma jurídico penal, la lesión que se le infiere 

o al menos erpeligro a que se expone, da lugar, excepto en los 

casos en gue operan aspectos negativos. a la concepción de la 

punibilidad. 

El bien jurídico, es el elemento rector en 
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interpretación del tipo legal. también lo es para la fijación 

de la punibilidad, el intervalo de la punibilidad depende del 

valor del bien protegido; es decir el bien juridico es un 

objeto que tiene su imagen en el intervalo de la punibilidad. 

Si el valor del bien es de rango superior, la punibilidad 

debe ser alta; si el valor del bien es de rango inferior la 

punibilidad debe ser baja. De esto se sigue que una 

jerarquización de bienes tutelados debe corresponder a una 

jerarquía de las punibilidades en que cada uno de los 

intervalos estará determinado por el valor del respectivo bien 

protegido. EW inobjetabla que sin la presencia de un bien debe 

crearse una punibilidad. 

Frank Von Liz, refiere que el bien jurídico son aquellos 

interesen fundamentales para la sociedad y eso será las que el 

legislador proteja en las normas. 

Beling, refiere que el bien jurídico es aquél que el 

legislador valora o protege en la norma penal. 

Loe lógicos, dicen que el bien jurídico es un valor social 

objetivo de carácter individual o colectivo necesario para la 

existencia misma de la sociedad o para la coexistencia pacifica 
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ESTA *SIS Ni DEBE 
IAUR BE tA alltIOTECA 

de sus miembros. 

Pero por lo general la mayoría de los autores dicen que el 

bien jurídico ea un conocimiento fundamental ya que todos los 

tipos hacen referencia a uno o varios tipos o criterios de 

interpretación. 

El bien jurídico no protege las cosas o los objetos. sino 

es el interés que se haga en las personas en ese objeto. 

Los bienes jurídicos pueden ser individuales como la vida, 

también puede ser de carácter colectivo como seguridad de las 

vías de comunicación y los medios de transporte, la seguridad 

del Estado. 

También encontramos bienes jurídicos difusos que son 

aquellos que recaen en la humanidad como lo es el medio 

ambiente. 

Hay bienes jurídicos disponibles y no disponibles; los 

primeros son de carácter patrimonial. porque el titular puede 

disponer de ellos: y los bienes no disponibles son como la vida 

por que el titular no puede renunciar a ella. 

Enseguida daremos la definición de bien jurídico dada por 
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Jose Arturo Gonzalez Quintanilla. 

" EL BIEN JURIDIC0.- Es la base sobre la cual se construye 

la hipótesis delictiva.E1 tipo tiene su mismo sostén en el bien 

jurídico protegido. Actualmente sin ninguna portapisa, se 

acepta que no puede haber tipo penal si la pretensión de 

salvaguardar un determinado bien jurídico, entendiendo por 

éste: Todo interés vital del individuo o de la colectividad 

protegido por la ley penal. Generalmente lo encontramos en un 

rubro de los títulos integrantes de la parte especial de los 

códigos penales".22  

3.4.- OBJETO ~MAL. 

El objeto material es ente corpóreo hacia el cual se 

dirige, no siempre coincide con el bien jurídico, por ejemplo 

el homicidio en el cuerpo pasivo. 

También se puede decir que el objeto material es el ente 

corpóreo hacia el cual se dirige la actividad descrita en el 

tipo. El objeto material es la persona o cosa sobre la cual 

recae directamente el daño causado por el delito cometido. 

22  ambo Winiamil/a José Arturo "Derecho Henal Meelcaao" Id. 
¡berdi, S. A. ~loe, 1996 Mi. 63ff. 
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Cuando se trata de una persona, esta Be identifica como el 

sujeto pasivo, de modo que una misma figura coincide el sujeto 

pasivo y el objeto material; por lo tanto, la persona puede ser 

!laica o jurídica, por ejemplo, homicidio, lesiones difamación. 

En estos delitos. el objeto material, es que la persona 

afectada. coincide en el. sujeto pasivo del delito. 

Cuando el daño recae directamente en una cosa, el objeto 

material será la cosa afectada. Así, según la disposición penal 

puede tratarse de un bien mueble o inmueble, las aguas o 

derechos reales; y el dallo en propiedad ajena, lo son los 

muebles o los inmuebles indistintamente. 

3.5.- LA CONDUCTA. 

La conducta es el proceder volitivo descrito en el tipo. 

Welzel nos dice que toda conducta humana tiene una finalidad, 

la acción es expresión de la voluntad final, que no se puede 

hablar de conducta, si se toma en cuenta la finalidad gue se 

persigue con esa conducta. 

La conducta tiene dos aspectos, el externo y el interno. 

El Primero, el sujeto activo realiza una actividad o 
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Inactividad: cuando el legislador describe una conducta y lo 

que le interesa es la descripción del tipo penal, incluye 

aspecto subjetivo porque se parte de la conducta; por lo tanto 

el dolo y la conducta que son los subjetivos y eatan en la 

descripción del legislador porque estan descritos en la 

conducta, por lo tanto el dolo y la culpe son elementos del 

tipo penal. 

Podemos decir que en el aspecto externo, el sujeto activo 

realiza una actividad o inactividad y biene a ser la 

realización o inactividad de los movimientos físicos idóneos 

para le realización del hecho delictuoso. 

Cómo se, ha establecido que la conducta tiene un aspecto 

subjetivo, el cual viene a ser el dolo o la culpa, conceptos de 

importancia que a continuación definiremos. 

El dolo, el cual estoy de acuerdo como lo definen los 

tratadistee en el sentido que ea de conocer y querer la 

realización de la parte objetiva no valorativa del particular 

tipo penal; a continuación daremos una definición de este 

concepto dada por Irme G. Amuchategui Requena, la cual es la 

siguiente: 
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"Dolo.- Consiste en causar intencionalmente el resultado 

tipico, con conocimiento y consecuencias de la antijuricidad 

del hecho. La doctrina le llama delito intencional o 

duloso".25  

Dentro del dolo se distinguen dos clases. que son el 

directo y el eventual. 

El Dolo Directo es donde el activo conoce lo que hace y lo 

gue quiere hacer. 

El Dolo Eventual.- Ea conocer y aceptar la realidad de la 

parte objetiva no valorativa del particular tipo penal. 

Se habla también del dolo de consecuencias necesarias, ea 

cuando el sujeto quiere realizar por conductas gue 

necesariamente como consecuencia va a traer a otra. 

El concepto de culpa lo podemos definir o básicamente 

consiste en no prever el cuidado posible y adecuado para no 

lesionar o en su caso evitar la lesión del bien jurídico, 

lesión que era previsible y provisible, la haya o no previsto 

23  1101~11, Sáquelo, km 6. " Derecho Penal Cblecolde de 
Tactos jurídico, Universitarios", id. liarle, besico D. F. 1994. pde. 83. 
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el sujeto en el caso concreto. 

Irme G. Amuchategui Requena. define la culpa de la 

siguiente manera: 

'La culpa es el segundo grado de culpabilidad y ocurre 

cuando se causa un resultado típico sin intención de 

producirlo, pero se ocasiona sólo por imprudencia, o falta de 

cuidado o de precaución, debiendo ser previsible o evitarlo. 

La doctrina le llama delito culposo o no intencional".24  

La previsibilidad considero, es que era posible imaginar 

oon anticipación la lesión del bien; prever es ver antes o con 

anterioridad lo que va a suceder. 

La proviaibilidad, es que se podía poner el cuidado para 

evitar la situación del hecho delictuoso. 

A la culpa se le puede dividir o se ha establecido de la 

siguiente manera: Culpa con representación y culpa sin 

representación. 

24 moza Quintanilla, Jona Arturo. "Derecho Peal Mexicano" Id. 
Porreta S. A., México 1986. Pigg. ¿15. 
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La culpa con representación, es cuando el sujeto prevé la 

lesión del bien Jurídico. pero piensa que esto no va a suceder 

y no quiere que suceda. 

La culpa sin representación. es cuando el sujeto ni 

siguiera imagina la posibilidad de lesionar el bien jurídico. 

Algunos autores dentro de la conducta analizan las 

modalidades que pueden aparecer en los tipos penales y estos 

pueden ser los medios, las referencias espaciales y temporales 

y de referencias de ocasión. 

Los medios son los instrumentos mediante los cuales se 

realiza la conducta; no todos los tipos exigen los medios, por 

ejemplo algunos exigen la violencia. 

Las referencias temporales, ea el tiempo en que debe 

realizarse la conducta y producirse el resultado. 

Las referencias espaciales. es el lugar exigido en el tipo 

en el cual debe realizarse la conducta o producirse el 

resultado, por ejemplo el robo en casa habitación. 

Las referencias de ocasión son situaciones particulares en 
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los cuales se debe realizar la conducta en los tipos que así lo 

exigen, por ejemplo el robo calificado. 

Considerando en atención a lo antes expresado y al 

presente trabajo de tesis que el injusto en cuestión entra 

dentro de la última modalidad analizada, la de referencias de 

ocasión, porque se da en el ilícito de dallo en los bienes, una 

situación particular al desplegarse o realizarse la conducta y 

en atención a las hipótesis que establece el artículo 322 de la 

ley sustantiva en vigor en la entidad. 

Como estamos analizando la conducta a continuación daremos 

la definición que de ella da Jose Arturo Gonzalez Quintanilla. 

" Conducta.- Constituye el núcleo o núcleos (verbo o 

verbos), en la descriptiva (hacer o dejar de hacer). En todas 

las hipótesis, típico.• penales se prevé la actividad o 

inactividad traducidas en un comportamiento, el cual al ser 

realizado, afectando o poniendo en peligro el bien jurídico 

protegido, implica una actuación que puede ser 

incriminable".25  

2t> Oh. Cit. " Derecho ibnal ~caso" pág. 638. 
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3.6. - RESULTAIX). 

El resultado es la consecuencia necesaria de la conducta 

exigida en el tipo penal. En el presente ilicito gue nos ocupa 

si hay un resultado material que lo serle cualquiera de los 

bienes gue establece el articulo 322 del Código Punitivo del 

Estado de México en su párrafo segundo. 

Como hemos establecido que el injusto en cuestión se dará 

cuando se realiza una actividad descrita. especificamente en el 

tipo penal y la cual va a producir un resultado exigido por ese 

mismo tipo penal, y por ende debe existir un nexo de causalidad 

al cual lo podemos definir de la siguiente manera. 

Nexo causal.- Es una relación natural por la cual la 

actividad es la causa generadora del efecto gue es el resultado 

material; esta causa debe ser necesaria y suficiente para la 

producción del resultado. 

Hablaremos someramente de las inactividades de las cuales 

todos los autores coinciden y están de acuerdo en gue no puede 

haber un nexo causal a partir de la inactividad, esto es que en 

un no hacer no produce ningún cambio, por lo tanto un no hacer 
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no puede causar nada; sin embargo hay caeos en que atribuimos 

resultados de las inactividades de determinadas personas. es 

decir, al que tenia la calidad de garante; por eso decimos que 

entre la inactividad y el resultado hay un nexo normativo. 

Elpldio Remire.:, señala la inactividad del garante, debe 

ser equivalente en su eficacia a una actividad para la 

producción del resultado. 

El nexo normativo, es la relación que existe entre un 

sujeto y un determinado resultado a partir de la exigencia de 

actuación ordenada a la norma con la cual el sujeto no cumple, 

es el incumplimiento de la norma lo que coloca al sujeto en la 

situación de responder el resultado típico. 

Ehsegvida daremos la definición de resultado por parte de 

González Quintanilla, el cual nos dice lo siguiente: 

" El resultado.- Es una afectación material o inmaterial 

(Lesión t'iliaca, jurídica o puesta en peligro). en relación con 

el bien jurídico protegido. En términos genéricos. resultado es 

el efecto y consecuencia de un hecho operación o deliberación. 

Penalmente considerado, es la alteración del estado exterior en 

un cambio o falta de cambio que el autor esperaba o se proponía 
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con su acción. Es el objetivo hacia el cual tiende la acción o 

la omisión. También constituye la realización de la conducta 

típica, la muerte en el homicidio, etc.".2e 

Algunos autores dentro del resultado como elemento del 

tipo penal analizan a la lesión del bien y la puesta en peligro 

como elementos del tipo penal, a los cuales considero no entran 

dentro del resultado, pero si considero necesario mencionar 

para una mejor ilustración en el presente trabajo de tesis. 

La lesión del bien jurídico considero que es la 

destrucción, comprensión o disminución del bien protegido en el 

tipo penal. 

En cambio la puesta en peligro es la probabilidad que 

existe para que el bien jurídico de ser lesionado. Hay puesta 

en peligro cuando existió la posibilidad en que el bien 

jurídico se llegara a lesionar. 

Los lógicos refieren que la lesión del bien jurídico es un 

elemento de los tipos consumados y el presente ilícito que se 

analiza es un injusto consumado ya que no se puede dar en grado 

28  Mide*. Pág. 641. 
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de tentativa. 

En cambio la puesta en peligro es un elemento de los tipos 

en grado de tentativa o tentativa. 

3.7.- immulnials SUBIBTIVOS. 

En atención e todo lo expuesto cabe seflaler que existe una 

división tradicional, alusiva a los elementos del tipo penal la 

referencia QUO en ellos se haga a los ámbitos objetivos. 

subjetivos Y normativos. En fin. ea el desglose de cada tipo 

consideramos de mayor funcionabilidad detectar la existencia de 

elementos como loe establecimos anteriormente, objetivos 

subjetivos y normativos, los cuales algunos o todos 

indefectiblemente loe encontramos en cualquier descripción de 

hipótesis delictiva. 

Respeoto a los elementos subjetivos aonzálem Quintanilla 

dice lo siguiente: 

" Elementos subjetivos.- Consiste en la finalidad, ánimo, 

propósito o tendencia del sujeto en su yo interno que lo 
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impulsa a la realización del delito".27  

Considerando que los elementos subjetivos, vendrían a ser 

el aspecto interno de la conducta del activo, pero 

necesariamente debe analizarse el aspecto externo u objetivo, 

podemos decir que los elementos objetivos son: La hipótesis 

delictiva como apreciable, con la existencia material en el 

mundo físico, percibido tales elementos sensorialmente por los 

sentidos del ser humano. 

3.8.- ELEMENTO NORMATIVO. 

Consideramos que loe elementos normativos, son aquellos 

conceptos impuestos en los tipos que requieren de una 

valoración cognositiva jurídica, cultura social y respecto a 

este punto a tratar. el mismo autor antes mencionado nos dice 

lo siguiente: 

" Elemento normativo.- Son aquellas situaciones o 

conceptos complementarios, impuestos en los tipos que requieren 

de una valoración cognositiva. Jurídica, cultural o social. 

27  Ibidav. 131g. 644. 
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Algunos ejemplos: Cognnsitiva: Brutal ferocidad -  en el 

homicidio o 'motivos depravados" para su consentimiento: La 

determinación de los actos de " vilipendio ' o ' brutalidad " 

en la profanación de cadáveres. 

El concepto -domicilio" En el delito de variación de 

nombre o domicilio; la consideración para determinar lo que son 

" títulos ", " obligaciones", " cupones ", " dividendos", en 

loe delitos de falsificación de documentos y títulos: el 

concepto " lucro " en el fraude, la cosa " ajena " en el robo, 

" la tenencia " en oposición al " dominio " por el abuso de 

confianza; los " derechos reales " en el despojo. Cultural o 

social; en concepto " obsceno " en los ultrajes a la moral 

pública, la concepción de algún otro " vicio " en la corrupción 

de menores, él concepto " honor ", en las amenazas, los 

conceptos " fe " y " gratitud 	" amistad " en la calificativa 

de las lesiones y el homicidio, el aprovechamiento de las " 

preocupaciones". la " Superstición ", " la ignorancia " del 

pueblo para cometer fraude "." 

Ro 	 664. 
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(11AlrlY). 

EL DELITO DE DAÑO EN LOS BIENES 

EN EL ESTADO DE NO CICX1. 

4.1 DEEINICION DE LMOO EN LOS BIENES. 

En seguida pasaremos a señalar las diferentes definiciones 

que los tratadistas dan sobre el delito de daño, que en nuestra 

Legislación Penal lo contempla como Daño en Los Bienes. 

~os Conde señala con referencia al Delito de Daño lo 

siguiente: " El delito de daños supone, en definitiva, que se 

quite o disminuya su valor a la cosa dallada, lesionando su 

esencia o sustancia. Es discutible sin alteración de su valor 

de uso o su destino, se incluye también en el delito de 

daños".20  

Por su parte Guillermo Canabellas de Torres, expone " Es 

el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otros se 

an NuEoz Cande, francisco: Derecho itenal. Parte especial, 6,a. ed., 
publicaciones de la ilniveraidad de Sevilla, Sevilla 1965, pat. 320 y 321. 
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recibe en la persona o'en los bienes'.30  

En el Diccionario Océano de Sinónimos y Antónimos, como 

sinónimo de dalles. encontramos, "Deterioro. detrimento. 

desperfecto, quebranto, contratiempo, magulladura, accidente, 

lesión, avería, percance, etc., ete."31  

Plaggiorie sostiene con respecto a date delito "Consiste en 

destruir, desperdiciar, deteriorar o hacer inservibles, en todo 

o en parte, comas muebles o inmuebles ajenas".32  

El tratadista González de la Vega expone al referirse al 

delito de dado: "EU delito de dado examinado en sus 

caracteristioas de Conjunto, consiste en la destrucción o 

inhabilitación totales o parciales de cosas corporales ajenas o 

propias con perjuicio o peligro de otro. Creemos gue la 

nominación adecuada al tipo debe ser la de delito de dado en 

las cosas y no la de delito en daño en propiedad ajena usada en 

mo Casabsllaa 4 Lao Chavas, Galllevao. Mcoloaarlo Jarldloo 
llawantal, mueva caliolda actuallaada, ~mida yampoutida. 
él. 1. L. Ilsodíaina ~Ida 1501. 	109 

31  Ploolaaarlo Ama do Sinónimas ', Antónimo. Wspo ldttoriel 
adulo. OS. 12 

32  Nagglomaluaappe, Derecho penal parte especial, volumen V, Id. 
rola, Somoti Chlambla, 1869, ség. 113. 
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nuestros textos legales, por que en la infracción se comprenden 

algunas destrucciones de bienes propios. Envuelve la figura 

distintos casos: El incendio, la inundación o la explosión con 

perjuicios de edincaciones. terrenos. :ultivos, bosques, la 

destrucción de títulos o documentos, la fractura. oradación o 

rompimiento de cosas, loe daños a los animales y en general, 

cualquiera suerte de ofensas materiales a las cosas muebles o 

inInuebles".33  

El maestro Francisco Carrera nos comenta: "El concepto de 

una ofensa inferior a la propiedad ajena sin el fin de 

enriquecerse asi mismo. sino con la sola intención de 

perjudicar a otro, para desfogar asi el odio, contra la persona 

del propietario y obtener una venganza, se manifiesta 

naturalmente en aquel título de delito que todos los 

criminalistas llaman daño en cosa ajena causado injustamente. 

Esta forma criminosa puede incluir en su exposición una extensa 

categoría de delitos gravísimos y también puede reducirse a un 

mínimo de casos muy raros y casi todos de escasa importancia. 

,Esto depende de la manera de entender la clasificación de los 

delitos: si nos detenemos a contemplar el efecto material ( la 

propiedad ajena perjudicada 1 y el fin del agente (objeto de 

33  González De La Ve'a, Prenclisco. ~ocio Penal ~ceno. Id. 
~ida 8. A., México, A. F., 1970, p4. 202. 



hacer daño. sin ningún inmediato provecho propio, a una persona 

o a una clase de personas), la serie que tenemos ahora delante. 

comprende todos los hechos que presentan esas dos 

características cualesquiera que sean el modo. la forma y las 

circunstancias como se cometieron. Por este aspecto, los hechos 

de incendiar, causar inundación, minar. encender faros falsos y 

dallar las visa férreas, quedarían incluidos en esta serie".34  

Eduardo López Betancourt, refiere en relación al delito de 

daño en los bienes: " El Daño en Propiedad Ajena consiste en la 

afectación o lesión de bienes jurídicamente tutelados, 

originados por un agente externo viable, sea directa o 

indireotamente".5b 

A su vez Marco Antonio Diez de León externa que "es el 

perjuicio, lesión o detrimento que se produce en la persona o 

bienes de alguien. por la acción u omisión de otra persona. La 

acción u omisión dolosa o culposa, aunque el daño puede 

84  Camra, Prepap00, Prouroua do Derecho Criminal, Tome VI, id. 
Thula, Beautd 1969, Os. al 

ss Ldpas Betancourt, ~ardo. Bblitoa en Particular, ramo I, 
amad. Molde. id. Ebro*, "dm lah, iddr. 379. 
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provenir también de una causa Ifortulta"z16  

De lo anterior podemos llegar a la determinar que por 

delito de daño en los bienes se entiende dañar, deteriorar o 

lestruir alguna cosa mueble. sea propia c ajena y que se cause 

un perjuicio a un tercero, no aceptando la acepción de daño en 

propiedad ajena como algunos autores lo contemplan, en atención 

a que el daño que recaiga sobre las cosas corpóreas no 

necesariamente tendrán ser ajenas para que sea con figurable el 

.licito, sino también propias con la única condición de que 

resulte dañado en su patrimonio un tercero. Como ejemplo 

podemos citar que Pedro le renta a Juan una casa habitación 

fue antes de que concluya el tiempo de contrato de 

arrendamiento el primero destruya completamente la morada 

impidiendo de asa manera que el segundo pueda ocuparla, lo cual 

desde luego implica perjuicios patrimoniales a Juan. 

4.2. RAQUISI1VS DE PW(JCKLUB1LIDAU. 

El Delito de Daño en los Bienes que contempla el Código 

36  DIAZ LI IJA7N, IMR(10 	 DICURIVARIO IJ< 1101101) 01111511i 
MAL.- Id. !With 1939. Mg. 543. 
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Penal vigente para el ES:adc, de México. en .9U.51 articules 321 y 

322 se persiguen de oficio. es decir. basta con gua la 

autoridad persecutora de los delitos, tenla con,:imiento -le 

ello para que ordene la investigación del mismo, siempre y 

cuando sea que el agente del delito hubiese obrado oon dolo, 0 

sea con toda la intención de cometerlo y no recaída soZme las 

hipótesis que establece el articulo 64 del código Penal vigente 

en el Estado. 

Yo solamente este ilícito es perseguible de oficio, sino 

también en algunos casos para le persecución del mismo se 

requiere forzosamente la petición del ofendido, o sea, la 

persona que resienta el daño deberá acudir ante el Ministerio 

Público Investigador, exponiendo su deseo para que se Inicie 

una averiguación en contra de la persona que le haya causado 

los daños, pero para éste caso no debe haberse cometido con 

intención, sino que debe haber sido por culpa exclusivamente, 

con las condiciones además de que la acción culposa origine 

únicamente daño en propiedad ajena, cuyo monto no exceda de 

cien veces el salario mínimo; o cuando el daño causado en 

propiedad ajena, cualquiera que sea su monto, se ocasione con 

motivo de tránsito de vehículos. Tales condiciones las prevé el 

artículo 64 de la Ley Punitiva Penal vigente en la Entidad. 
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Penal vigente para el estado de México. 	BUS artículos 321 y 

322 se persiguen de oficio, es decir. basta con gue la 

autoridad persecutora de los delitos, tenga cciwcimiento de 

ello para que ordene la investigación del mismo, siempre y 

cuando sea que el agente del delito hubiese obrado don dolo, o 

sea con toda la intención de cometerlo y no recaída sobre las 

hipótesis que establece el articulo 64 del Código Penal vigente 

en el Estado. 

No solamente este ilioito es parseguible de oficio, sino 

también en algunos caeos para la persecución del mismo ee 

requiere forzosamente la petición del ofendido. o sea, la 

persone que resienta el daño deberá acudir ante el Ministerio 

Público Investigador, exponiendo su deseo para que se inicie 

una averiguación en contra de la persona que le haya causado 

los daños, pero para éste caso no debe haberse c,metido con 

intención, sino que debe haber sido por culpa exclusivamente, 

con las condiciones además de que la acción culposa origine 

únicamente daño en propiedad ajena, cuyo monto no exceda de 

cien veces el salario minino: o cuando el daño causado en 

propiedad ajena, cualquiera que sea su monto, se ocasione con 

motivo de tránsito de vehículos. Tales condiciones las prevé el 

artículo 64 de la Ley Punitiva Penal vigente en la Entidad. 
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Como pedemos :lservar. ¿on excepción de aquellas ocasiones 

en que el cielito de Daño en loe bienes se cometa por culpa, ya 

sea que el daño :ausado no exceda de cien veces el salario 

mínimo; o caso contrario. cualquiera que sea su monto pero 911e 

se cometa necesariamente .:.en motivo de hechos de tránsito. en 

cuyas circunstancias se.hace necesaria la petición o querella 

de parte, en los demás casos, se perseguirán de oficio, sin que 

obste el que sea por culpa. ya que en todo caso será aplicable 

la penalidad que establece el articulo 62 del Código Penal en 

vigor. Se hace necesario señalar que en la primer circunstancia 

señalada al inicio del presente párrafo. se persigue por 

querella de parte por que así lo dispone expresamente el 

articulo 64 del ordenamiento legal en cita y por lo tanto, en 

los demás 'casos se debe entender que se persigue de oficio. 

4.9 EL DELPTO DE RANO 101 LOS BIENES ANTES VE LAS 

WORMS DE .1994. 

Consideramos necesario analizar primeramente el delito de 

Daño en los Bienes antes de que entraran en vigor las reformas 

del die 03 de septiembre de 1993, para tener el antecedente de 

cuando si se tenia derecho a obtener la libertad provisional al 

haberse cometido tal ilícito. 
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Existe primeramente 	t:po básico que prevé el articulo 

321 del Código en comento, así como un subtipo descrito en el 

artículo 322 Orrafc segundo. en cuanto al primero su 

descripción es de la siguiente manera: "Se le impondrá la pena 

del robo simple , al que por cualquier medio dañe, destruya o 

deteriore una cosa ajena o propia en perjuicio de otro". 37  

El tipo se surte con la afectación físico material de los 

objetos. El activo a diferencia de los demás tipos penales 

contra el patrimonio, no obtiene algún provecho económico en su 

beneficio ni es requisito para que se configure, basta 

simplemente el daño. la destrucción o el deterioro del bien 

corpóreo, para que haga acto de presencia el delito; otra 

diferencia es que no existe desplazamiento de la cosa. Al 

agente no lo mueve el deseo de obtener un lucro, sino más bien 

puede ser una venganza, odio o simple malevolenoia, por ello no 

estamos de acuerdo con lo que sostiene Carrera, en cuanto a que 

el sujeto activo actúe frecuentemente con odio o deseo de 

venganza, pues en algunas ocasiones, bien el delincuente ni 

siquiera conozca al propietario del bien. más( bien la conducta 

se realiza con el propósito de destruir o deteriorar la cosa o 

bien, pero el odio y la venganza no integran la esencia propia 

37  Códigos Ama' y de Prozedimientea ~ala, Itera el !tetado Libre y 
Soberano &bello°. Id. ~ea, 1992, ;ag. 231. 



de la conducta tipica, aunque 830 si. pueden influir en su 

motivación. 

El segundo de los numerales citados (articulo 322) 

dispone: "Se impondrá prisión de cinco a diez años de prisión y 

de tres a trescient.:z cincuenta días multa, si el peligro, 

daño. destrucción o deterioro, se causaré por medio de 

inundación. incendió. bombas o exl:IcsivJsesto cuanto al primer 

párrafo), en cuanto al segundo: Se impondrá de cinco a diez 

años de prisión y de tres a trescientos cincuenta días multa, 

al que ponga en peligro o cause daños a bienes de valor 

científico, artístico. cultural. de servicio público, bosques 

selvas, pastos o cultivos de cualquier genero"30  

E./ primer de los párrafOs agrava la penalidad del tipo 

básico cuando la destrucción daño, deterioro del bien protegido 

re causado por medio do inundación, incendio, de bombas o 

explosivos. Se infiere que este penalidad se establece en razón 

de la peligrosidad que revela objetivamente la utilización del 

medio expresamente establecido por el tipo. así como los 

cuantiosos dados go& se pudieran ocasionar cuando el medio 

empleado fuera uno de los que se describen. independientemente 

33  Ibld.. 141. 1.31. 
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del bien mueble o inmueble gua se vulnerara. 

segundo párrafo desde 

aubtipo, al ser 
 
específico 

únicamente, como son bienes 

cultural, de servicio publico. 

y cultivos de cualquier tipo. 

el primero de los párrafos.  

luego es el gw. constituye el 

sobre los bienes gue tutela 

de valor Jientifico, artistica 

además bosques, selvas y pastos 

estableciendo una misma pena que 

De acuerdo a lo preceptuado por el articulo 340 del Código 

Procesal Penal en ese entonces vigente, igual que ahora, 

únicamente tenía derecho a obtener la libertad provisional la 

persona cuya conducta encuadrara en el primer articulo 

~alado, es decir en el tipo básico, en virtud de que la 

penalidad que ahí se establece no rebozaba el término medio 

aritmético de cinco anos, que como condición primordial se 

establecía para la obtención de ese derecho, no así las 

personas que su accionar se adecuara a cualquiera de los otros 

párrafos descritos en el artículo 322, pues entonces sí, el 

término medio aritmético rebozaba de cincc,  anos. 

Por lo tanto ea posible concluir que, aún antes de las reformas 

a que nos hemos venido refiriendo, dadas las penalidades que 

establece el mencionado articulo 322 no permitía la concesión 

de la libertad provisional condicionada. 
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4.4. Dammo COMPARADO. 

A continuacion realiza'ews w; ,:-.-studio de las distintas 

legislaciones penales de orras ent.idedes federativas para 

compararlas con la nuestra. ..on naspeo al liteltc de daño en 

los bienes. 

(X)9/00 PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

"DAÑO EN PROPIEDAD AJENA" 

Artículo 3.0.- Se i.rF•cndrán de cnoo a diez años de 

prisión y multa de cien a .tinco mil pesos, a los que causen 

incendios, inundaCión o explosión con daño o peligro de: 

I.- Edificio. vivienda o cuarto donde se encuentre alguna 

persona; 

II.- Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan, 

causar graves daños personales: 

III.- Archivos Públicos y Notariales: 

IV.- Bibliotecas, museos. templos es,:alelas o edificios 

monumentos públicos. y 

V.- Montes, bosques selvas, pastos, mieses o cultivos de 

cualquier género. 
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eeeeee de loe darlo,, directos resulta 

consumado elgún otro delito. se aplicarán las reglas de 

ecumulación. 

Artículo 399.- Cuando por cualquier medio de causen deflos, 

destrucción o .::eteriere. de cose ajena. o de cosa propia en 

perjuicio de tercero, se aplicarán las sanciones del robo 

simple. 

Las reglad para obtener la libertad rrovlsional bajo 

caución según el articulo 556 del Código de Procedimientos 

Penales para el Pistrito Federal. depone que se debe de 

garantizar el monte de la reparación de daft: se garantice el 

monto de las sanciones pecuniarias: se otorgue caución para el -

cumplimiento de lae oboe achi nes y guc no ev trate de los 

delitos gravee eelieJados en el párrafo último del artículo 268. 

el cual a su voz describe como delitos graves los siguientes: 

Homicidio por culpa grave previsto en el articulo 60 párrafo 

tercero; terrorismo previsto en el articule 139 ~rafe 

primero: eabeteje ereciste 	el arterulo 140 párrafo primero: 

evasión de presos previsto en los articules 150. con excepción 

de la parte primera del párrafo primero y 152: ataques a las 

vías de comunicación prevista en los eeticulos 165 y 170: 

corrupción de menores. previsto en el erticulo 201; violación 



previsto en los erticulos 265. 	y 266 bis: a.9alt previsto 

en los artículos 286 párrafo segundo y 287; homicidio previsto 

en los artículos 302. con relación al 307, 313. 315 bis. 320 y 

323; .  secuestro previsto en el artículo 356, exceptuando los 

párrafos antepenültliws y penúltimo: robO oalifioado k..revisto 

en los artículos 307. en velujen 5oi. :52 370 párrafo segundo y 

tercero, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias 

~aladas en los artículos 372, 381 fracción VIII. IX y .317y 381 

bis; extorsión previsto en el artículo 39L:' todos del Código 

Penal para el Distrito Federal en Materia de Fueron Común y 

'para toda la república en Materia de Fuero Federal. 

CODIGO PITNAL Y Dii PROCEDINIENWS PANALES PARA EL 

ESTADO DE QUIGMTARO. 

11105:' 

Artículo 202.- Al que por cualquier medio destruya o 

deteriore una cosa ajena o propia, en perjuicio, se le impondrá 

prisión dé tres meses a ocho anos y d& luince a doscientos 

cuarenta días multa. 

Artículo 203.- Si el daño recae en darlos de valor 

científico, cultural o de utilidad pública o se cometa por 
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medio do inundación, incendie, minas, bombas o explosivos. le 

prisión será de dos a nueve años y de cincuenta a quinientos 

días multa. 

Por su parte el artículo 121 del código de Procedimientos 

Penales vigente en le Entidad que nos ocupa, relativo a las 

reglas pera la concesión de la libertad provisional, dispone 

que todo' imputado tendrá derecho a ser puesto en libertad 

provisional bajo caución, siempre y cuando garantice el monto 

de la reparación de da& y las sanciones pecuniarias que 

pudieran imponersele y que además no se trate de los delitos 

que expresamente se prohiba conceder ese beneficio. 

Considera como delitos graves al de homicidio previsto y 

sancionado por los artículos 125 y 126; al de lesiones 

sancionado con la fracción IX, siendo aplicables para ambos las 

modalidades que prevé el articulo 131; el de secuestro, 

sancionado por el artículo 150, excepto .cuando se ponga 

expontaneamente en libertad a la persona y sin causarle ningún 

perjuicio; el de asalto sancionado por el artículo 157; el de 

violación previsto y sancionado por los artículos 

160, 161, 162 y 163; el de robo, sancionado por el artículo 182 

fracción II y 183; al de trafico de menores, sancionado por el 

pirrafo quinto del artículo j13; el de sedición, sancionado por 
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el articula 37 párrafo 597undc: el de motín sancionado por el 

párrafo segundo,del artículo 245: el de rebelión sancionado por 

los artículos 249. 250. 251. 252 y 254 excepto en el párrafo 

segundo;, así como el delito de sabotaje sancionado por el 

artículo 255 con e..^'uaióu de la tracción 111. 

LEGISLACION PENAL Y PROCESAL PARA EL ESTADO LUZ ZACA7liCAS. 

"PARO EN LAS COSAS" 

Artículo 346.- Se impondrán de cinco a diez años de 

prisión y multa de veinte a cien cuotas a los que causen 

incendio, inundación o explosión con daño o peligro de: 

I.•• un edificio. vivienda o cuarto donde se encuentren 

algunas personas. 

II.- Ropas. muebles u objetos en tal forma que puedan 

causar dallo a las personas; 

III.- Archivos públicos o notariales: 

IV.- Bibliotecas. museos templos, escuelas o edificios o 

monumentos públicos: y 

V.- Montes, bosques, Selvas, pastos. nieses o cultivos de 

cualquier otro genero. Sí la plantación estuviese en tierras 

ejidales las sanciones serán de seis a doce años de prisión y 

multa de veinte a cien cuotas. 
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Artículo 347.- Se apljeara de uno a ocho año;3 de rT.isón y 

multa de diez a ochenta cuotas a los que intencionalmente 

introduzcan o irrumpan con sus ganados a las cementaras 

causando daño a loa cultivos agrícolas de cualquier especie. 

Articulo 349.- Cuando por cualquier medio so casa dado, 

destrucción o deterioro de una cosa ajena, o de cosa propia en 

perjuicio de tercero, se aplicaran las sanciones de robo 

simple. 

A su vez el articulo 350 de la legislación procesal prevé 

como requisitos para obtener la libertad provisional bajo 

caución, el qua se garantice el monto estimado de la reparación 

de darlo y de las m'aciones pecuniarias que en su caso pudieran 

imponersele, además que no se trate de los delitos previstos en 

el Código ~1 del Estado y sus modalidades que a continuación 

se señalan: 

El delito de rebelión en las hipótesis que previenen los 

artículos 117 y 118; evasión de presos a Que se refiere el 

artículo 130; asociación delictuosa previsto en . el articulo 

141; ataques a las vías de comunicación sancionado por el 

artículo 152; terrorismo previsto en los artículw 169 y 170, 

corrupción de menores en los supuestos de los artículos 183 .v 
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125: violación que previenen los artículos 235. 236 y 237; 

arlalto sancionado rn los artículos 263 y 264; plagio, previsto 

en el artículo 266: homicidio doloso previsto en los artículos 

293 con relación a! 297. 298 y 299: parricidio previsto en el 

artículo 306: iuf!Inticidio sancionado exclusivamente en el 

artículo 317: robo rwevisto en el articulo 317 en relación con 

el 321 en sus fracciones. I. IV. V y VII: abigeato previsto en 

el artículo 330: tortura, sancionado por los artículos 371, 372 

y 373: lesiones dolosas graves en cuanto al daño causado a sus 

circunstancias de ejecución. que previene el artículo 285 en 

relación a la fr.v,•rión y del articulo 296 y a los artículos 

287. 289 y 290. 

CONGO PENAL Y milnxxvommvros PENALES DEL AMADO LIBRE 

Y SOURRANO DE GUANAJUATO. 

"DAÑOS" 

Artículo 287 - (E? delito do daños). Se impondrá prisión 

de un mes a cinco años y de uno a ochenta cuas multa al gue 

cause darlos en cos1 ajena o propia en perjuicio de tercero. 

Artículo 288.• La Prisión se aumentara hasta ocho años y 

de cinco a cien dias multa, si el daño se causará a museos, 

archivos o bibliotecas públicas. 
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Artículo 	CÉ,anju el iiá.iJ 	j'bilS& 

inundación o explosión. la pena será de uno a diez al:1z.: de 

prisión y de cinco a dc,.s.cfeticoa Jis multe. 

Hl articulo 357 del Código de Procedimientos Penales rige 

las reglas para la oii.enión de 	 prcuisional baja 

caución, estableciendo además de garantizar la reparación del 

daño, las posibles sanciones pecuniarias. las obligaciones a su 

cargo, gue el deliro no se encuentre considerado como delito 

grave en el artículo 133 del mismo krdenamiento legal invocado, 

señalando a su vez este como delitos graves io, siguienten: 

Rebelión previsto por el artiou.L, 138. pe:culada previsto por el 

artículo 146 y sancionado conforme al artículo 266 párrafo 

cuarto; evasión de presos previsto por el artículo 163 segundo 

párrafo; trafico de menores previsto por el articula 199 bis 

párrafos primero, segundo y quinto; homicidio provisto por el 

artículo 201 con relación al 202, 204, 219 y 17; lesiones 

previsto por el articulo 210; tortura previsto por el articulo 

215 bis; homicidio culposo previsto por el primer párrafo del 

articulo 213 con .relación al 131; :lomloldla en razón de 

parentesco o relación previsto por el artículo 21P, así como 

grado de tentativa relacionado con el er.:Joulo 17; Infanticidio 

previsto por el articulo 321; aborto preuisto 1,or el articulo 

222 y sancionado 	el articulo 225; secuestro previsto por el 
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artículo 238, aai r:),ma en graSo de tentativa relacionado con el 

articulo 1?-; e:eait: a población previsto por el articulo 246; 

violación previsto por los artículos 249. 250, 251 y 251 bis; 

robo calificado previsto por los articulas 265 y 268 sancionado 

er el ertioulo 	7zirrat 	tercero o cuarto; robo de ganado 

Prel'iltr por 1o3 	 .1r3 o 274 sancionado por el articulo 

266 prirrefo cuarto; despojo previsto por el articulo 286; danos 

dolosos previstos rOP el art.Lnlic 289; y extorsicSn previsto por 

el articulo 291. 

CODIGO PENAL Y DA' PROCEDIMINTOS PANALES PARA hl ASTA!» DF 

MEXICO. 

"DA110 7,W LOS BIENES' 

Articulo ?2:.- Se le immndrá la pena 2e1 robo simple. al 

que por cualquier medio difile, destruya o deteriore una cosa 

ajena o propia en perjuicio dr otro. 

Articulo 2 . e impondrá prisión de cinco a diez egos y 

de tres a trescientos cincuenta días multa si el peligro, dafio 

destruccidn o detericrc. se causaré por medio de inundación, 

incendio. bombas c exploelvve, 

Se impondrán de cinco a diez años de prieion y de tres a 

tresoientoe cincuenta días multa, al gue ponga en peligro o 



cause Jaño.s a i.d.leJC45 de tuluv 	 Jwtlat2oo. ,o,:taraj 

de servicio publico, bosques. a:JUváe, pos tea 	úultivo.5 d 

cualquier género. 

NOTA,- Calificado como delito grave para todos loa efectoa 

legales, según el ertioul,:: 5' bis, el delito 	daño en loa 

bienes a que se refiere el articulo 322. 

El articulo 34:. del Código Procesal, señala gue para la 

concesión de la libertad provisonal deberá garantizarse el 

monto estimado de la reparación de done, garantizar las 

sanciones pecuniarias, caucionar el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo y que no se trate de algunos de los 

delitos sellalados como graves en la Ley Penal. 

Cromo podremos observar, todas las legislaciones citadas 

difieren en gran medida con respecto a lile delitos considera 

como graves en relacion h nuestro Código Penal y Procesal 

vigente en el Estado de ?!éxito, precisamente en cuanto al 

delito de daño an los bienes, de lo cual hablaremos mas 

profundamente en el siguiente puní.o. 

4.5. EL DEL.120 Ills DAÑO EN Las' ilitiNNS EN IA ACTUAI,INU), 



Resalta evidente que e7 tlpo penal de dañó en los bienes 

no,  sufrio5 camOio alguno en razón a su hipótesis y penalidades 

que prevén loa articulas 321 y 322 de nuestro Código Penal en 

el Estado de iláxieo, después de las reformas de 3 de septiembre 

de 191:4. en virtud de que es tutelan lée mismos bienes y se 

:Liguen consideraa 	lae.miwae penalidadee hasta antes de las 

reformas con la única diferencia de haberse agregado en su 

parte final un texto o nota que señala al delito de darlo en los 

bienes a -alle se e.efiere el articulo 32. como delito grave y 

ello trae como consecuencia que quien infringe tal norma no 

tiene derecho a obtener la libertad provisional como caución. 

Resulta necesario primeramente hacer una separación del 

tipo básica y del subtipo, encontrando Que al primero es el que 

alude el ::nuera: .5.1 el cuel tiene por objeto la tutela de 

cualquier bien u objeto cerporal con excepción de los que 

describe el subtipo del párrafo segundo del articulo 322 y que 

señala, es decir en cuanto al primero, que para quien viole 

este precepto legal t.e debe 'atender a las penalidades que para 

ello a¿st,AJece el articulo 298 relativo a las penas del delito 

de robo simple. o sea .".a pena será impuesta tomando en cuenta 

el monto de lc cañada, entendiéndose por esto que cualquiera 

que sea el monto se tiene derecho a obtener la libertad 

provleional baja o-eación. 
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1....f:rrai,7, 	 .7.etioulo 	oe eteoto podemes 

advertir que es un a2ravante del tipo ?Metro, señalando que 

cuando el peligro, dsño, destraccién o deterioro 5e causaré por 

medio de inundación. incendio. bombee o explosivos. se impondrá 

Prisión de cinco a diez años y de tres a trescientos cincuenta 

días multa. 

El segundo párrafo del articulo citado conforma en 

realidad un subtipo al señalar loa bienes específicos que 

protege, tales como bienes de valor científico, artístico, 

cultural, de servicic público, bosques, eelvas, pastos o 

cultivos de cualquíar géner y se surte la hipótesis no solo 

con causar daños a alguno de estos, sino basta con que se les 

ponga en peligro. Es indudable que la penalidad que se prevé en 

el párrafo en estudio resulta demasiado rigorista y elevada por 

la forme en que se configura, en comparación con las otras 

legislaciones que se han analizado en el punto que antecede, 

pues mientras que estas establecen una penalidad alta para 

'cuando los daños sean causados por inundeción. 	incendio. 

bombas o explosivos, siu .2:portar el bien dañado. nuestro 

Código Sustantivo además de señalar una penalidad agravada 

cuando el daño, destrucción o deterioro se cause por alguno de 

los medios antes señalados. :-res un .subtipo que m'in y cuando no 

sean empleados esos medies p.?..ra causar el mal a alguno de los 
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bienes gue ppotedc.. 	 Sur se les ponga en peligro para 

Cite les aez, linp,4aata una i:enalidad mínima de cinco años sin 

importar el monto de lo dañad:, lo cual se insiste, es 

demasiado injusta. atendiendo que no siempre o CR5i nunca el 

hecho de interne: 	uh delincuente por muchos afile s va a 

reformarle, puee e.. :Bahle ;lee ledoe de eso, lo contamina aún 

I11465 por el tipo ;:e gente con que convive, gua en algunas 

ccasionee son delincuentes en potencia, pudiendo ser que 28 

persona que haya nlo/ada la norma penal en mencidn sea un 

delincuente gue ciertas circunstanciae influyeron para que 

delinquiera pero .¡Lie nunca 7ii Se vuelvúh.a presentar; tampoco 

tiene derecho o obtener el benefloio de la libertad 

provisional. 

De ahí quo surge la interrogante de que ¿ si en realidad al 

contemplarse al articulo 322 en su párrafo segundo como delito 

grave, cumple con las necesidades socio jurídicas de nuestra 

Entidad Fedavat1ts. destacando primeramente la sobre-población 

de los oentrcs preventivos y de readaptación social. 

principalmente en el :'arlo de !léxico; lc que le cuesta al 

Estado sostener a un interno diariamente, que ello desde luego 

trae repercusiones en el Erario y tomando en cuenta la crisis 

por le cual atraviesa nuestro Pais, máxime que en la 

actualidad el Gobierno del Estado por conducto de Prevención 



Social se la propisto evi:r 	 poblaciM, que !1113  

señorea jueces luchan por darle prontitud a loe asuntos gue se 

ventilan en sus vespe,..tilaps juzgad:s pava gue ss resuelva lo 

mas pronto posible la situación de un detenido o procesado, 

evitando dei su internado, en ocasiones de manera innecesaria, 

por lo cual es inobjetable que considerara dicha figura 

delictiva como delito grave contraviene ocn tales fines. 

Sor otro lado analizamos las razones que expusiera el 

entonces Gobernador del ,Sáado de Méxicc. Emilio Chuayffet 

Chemor ante la H. L11 Legislatura del Estado. al someter 

consideración i. iniciativa 	Decreto de reformas y adiciones 

al Código Penal y al Código oe Procedimientos Penales para el 

Estado Libre y Soberano de México y señalar la siguiente 

exposición de motivos: - Las reformas a los artículos 1R, 19. 

20 y 119 y la oarogación de la fracciJn 	del articulo .107 

de la Constitución Política do los Estados Unidos Mexicanos, 

Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 03 de 

septiembre de 1993, previa aprobación de la Cámara de Diputados 

Y senadores del C:ngisac de la Unión, 	JCMC la mayoría de 

las Legislaturas do los Estados de la República, hacen 

necesaria la modificación de diversos artículos de! Código 

Penal y de Proce¿inüen:. 	Pena.les para el Estado Libre y 

Soberano: del Estado de 	a fin de incorporar a estos 

116 



ordenamientos la rrctección de 1.:,s derechos humanos, de las 

gArandar 111,79v7u1es. 1,s1 romo la administración rápida y 

expedita de la justicia. tanto en las etapas de investigación 

como durante el procedimiento judicial. conforme al texto 

?onstltucional. Ar,  ae est,7blece cuáles son los delitos graves 

Y como se confieurJ la delincuencia nrcnaizada e gue se refiere 

el articulo 16 de la '..onstitución Pclitica de los Estados 

Unidos Mexicanos r .?tie den conteuide e les artícu2ca 8 Pie 

178 del Código 	 Fn 	capitulo relativo a incidentes de 

Libertad gue se contiene en los'articuios 340 al 359. se 

establecen las rlyll ave, ccnforme a los principíoe: contenidos 

en el articulo 20 de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos. se ap/i=d al derecho zme tiene el inculpado 

para ser puesto en libertad provisional. desglosando los 

requisitos que habrM de cumplirse ante la autoridad judicial 

para ese efecto y, en el caso. las causas' consecuencias de le 

revocación de dicha libertad. en relación con el destino de las 

garantías relativce a le. reparación 	daño y sanciones,  

pecuniarias" .sY4  

sv 451dA11111T 	 Agauxiclen De Motivos a la Iniciativa 
De Decreto De Reformad Y Adicionen Al Código ~al C Al eadfigo De 
11-ocedlaicatoc ~alca Pare lil *atado hibro y Soberano De Mágico.- Poder 
Ajecutivo. Gobierno del Estado de México. Toluca de Lerdo a lb de febrero de 
1994. 



Dicha 	 4f? jr? 	74,5 F t7arHCPP 	realidad 

de un sustente formal en el cual se ex:-lique en forma detallada 

del por guó ee llegó a conrierer al aubtipo de darlo en los 

bienes previsto en el al.tícuD 322 come delito Ivava. o sea 

cuales fueron las circunetanclar que orillaron al entonces 

Representante del Ejecutiv:: del F”ado a tomar esa decisión. 

pues como quiera que sea, in es uno de los delitos máis comunes 

en nuestra Entidad Federativa. además cabe seflalar que si una 

de las finalidades que llevaron a aprobar a loe legisladores el 

Decret,:• fue para intimidar a la sociedad para evitar la 

perpetración de este ilícita. se ha demostrado con el 

transcurrir de.'. tempo que ello ha resultado ineficaz, pues 

basta con seftalar como ejemplo a los delitos de robo con 

violencia, violación, homicidio. etc.. los cuales a penar de 

tener penalidades altas y de no conceder el beneficio de la 

libertad, no disminuyen sino por el contrario, van en aumento a 

cada die que transcurre sir que hasta el momento exista algo 

que impida en forma ideal su desmedido crecimiento. Tampoco se 

tomó en cuenta que en muchas °cesiones el activo del delito es 

el sustento de cu familia y con 	de corta de tajo los 

ingresos con que ce sostienen sus familiares. 

Por todo lo anteriormente considerado y a efecto de no 

aplicar un Derecho un tsntr injusto y de aplicar los principios 
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,,9. ,i¿O y ju,sti,-i4a. se pro¡,one 

yue r.T 4-7>bel-i:. 47 	,.::^ ,.- rm!.:. 	J. .1,:-:.lcul.) X:2 del Código Penal en 

vigor, sigaiendr e.. 2,-explo e lo arras £emislaciones penales 

analiz.ad,na. 5ir ,:i,::ar J. J.:'-'•:;'/' ,v.:,,:..sn:::. la 	pona.Ud.!.d gut.,  el 

2Unli1 .se:?.ilad.- 	. .:':. ,:lble.; 	._-:: ,,li p.'Imet' parral, 	slempre Y 

rlj.- 	e? JJ.:.10 ::' ::T:":,  C:¿,Z.,' 	. eIera de I.Js mediz,s que 

qescribe /1nundacin. Ir.cend:,. bombas ,.. e:xplosivos), 	a oea 

que Jes penalldad.:,5: que ..te,!.:,1e:..,  J.t.,,a 	..1:,21,e- da ns únicamente 

para e1 t!po b&J.L-..:- si.:,o también pari:. ,,.i subtipc, pero, se 

insiste, que el dail:, sea uno de loa ane,e señalados. Pata el 

caso de qL,T n.' sea así so apljluen las p'i,:.,alidade d acuedo a 

la mazn:Itud o cuantía del daño 	ocasionado como lo establece 

el artículo 321. Esto en .'.-,::-Os: a fue aciemas no resulta justo y 

equitativo gue una persona, f:e por ciet un ejemplc, robe un 

vehículo cu 	v'..ilo rebas más de cinco mil pesos, tenga 

derecho a obtener el benetici.: c1,4 la libertad, que una persona 

que 	por cualquier oirot4n5tancia le cause algún daño o 

deterioro aún OU2r1.!:,  sea mi:.imo y bleu pudiéramos hablar de un 

monto de cien pesos c hta menos e il2CiusCá con soio poner en 

peligro algu:w. de lo.. sh,, pnra el caso de penalidad y 

tCmal:do como ejemplc e: m.f.f.h. 	dellt,; c',, .Ao. bien se puede 

aloar=sr un beneficio. yJ1 .ca el de conmutación c el de 

suspensión .7i7ndíci:Alal de 2a condena. .?o ;ue ,n sucederla en ej 

caro que !los c::up::. pue,3 la pena privativa de libertad mínima 
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seria de .'.inca anoa; 
	

delitu de v.wlau.::ón no 

agravada, se podría obtener el bentloio de la suspensi 

condicional al se le 1.11pUOleva la pena mínima de tres años, lu 

cual va en contra de toda la ljgloa, pues uono es posible que 

alguna persona que cometa el aelito de da:lo en los bienes que 

se analiza, ya no por haber JausadJ algún úañO a los bienes que 

tutela el subtipo, sino 	haberlos puesto ü.ioemente en 

peligro, tenga Que sufrir una pena mínima da cinco años. 

Se considera necesario hacer mención que durante la practica 

laboral en que me desempeho, lus pocas o¿,asionee gua ha llegado 

a sor consignada 	persona a quien ¿:,e le impute el subtipo 

de dafto en los bienes, en su mayoría es por que han tenido 

problemas con elementos policíacos, quienes para cubrir sus 

arbitrariedades Que en mucha., ocasiones incurren, ellos son los 

que llegan a causarles dados a sus propias unidades que se 

encuentran a su servicio. Por consiguiel.te se propone que el 

delito de daño en bienes quede de la siguiente manera: 

Artículo 	Si, le imlidra la pe:-;a del robo simple, al 

que por cualquier medio dane, oestruya c deteriore una cosa 

ajena o propia en perjuicio de otro y siempre que no sea 

causado por alguno je los medios Que 	desc2iben en el 

articulo posterior. 



???.- e imprndra Prisión de cinco a die= silos y 

de tres a trescientos cincuenta días mlta, al el dañó, 

destru,ción o deteri~. 5r14 causare por medio de inundación. 

incendi 	blmbms 	eiTiosiro5 y loa daños causados sean a 

birne 	de t,alor -ertífico. artistica, cultural. de servicio 

público, bosques. selvas. Pastos. 	cultivos c bienes de 

cualqufer ~oro. 

NOTA.- Onlifinadn caso delito grave para todos loe efectos 

legales. según el artículo 5' bis, el delito de daño en los 

bienes a que se refiere el articulo 322. 
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CONCLUSIONES 

1.- ~e el punto de vista económico para el Estado y la 

1:;:ledad. es benéfico conceder el beneficio de la libertad 

pr,7;virona2 e las personas que infrinjan la disposición legal 

gue se mnali.5.5. puse no corta una fuente de trabajo, ya que el 

bonenciado puede seguir desempeñando las labores que venia 

desempeñando. 

2.- Al Retado le cuesta demasiado dinero sostener a un 

.1::terno diariamente. 

3.- Inrrementar las penas en algunos delitos, se ha 

demostrado a través del tiempo y de la práctica que no sirve 

para disminuir la delincuencia. 

4. La aplicación de penas altas a delincuentes que a 

veces son ocasionales y que delinquen en circunstancias 

meramente fortuitas sin que haya en su corazón germen 

a¡.reiable le maldad, que se han visto envueltos en 

circunstancias que no se presentan más de una vez en la vida, 

su encarcelamiento contribuye a convertirlos en habituales o 

profasionalee. pros se sabe que las prisiones son centros de 

».opanri 	de la delincuencia, no logrjndose la readaptación 
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del delincuente 1,.Ñ 

b.- hn mi vida práctica y por el legar donde me desempaño, 

he notado que a las persoa.ti£ 	sl• 	lleja a J,,, r.eneY 	la 

comisión del íl&iiC 	darlo 	los 	pret,. i.stc y annci.rna:!o 

pl.n el trticii2c, 	pdtraf.? belunSD, 	en •ez erril Iulenefs 

tuvieron algún altercado con elementos policiaoos quienes en 

muchas iJeaffinh13 pava 001211.ár sus arlitrblieMades, ellos ffiaWS 

daban sub patrullas que en su mayoria son los bien 	tuteladce 

por el subtipo QUEf se propone reformar, que resultan vulnerados 

(bienes de cervicic 	 que tarabilla muchas veces, los 

claA0.1 aon 

6.- Para la aplicación de lau sidlrionne en cuanto al 

subtipo que se menciona anteriormente. se debe tomar en 

consideración el monto del dallo ocasionado, siempre y cuando 

éste no se haya causado por medio de inundación. incendio, 

explosivos o bcmilia, para que así 	aplique realmente el 

principio de pul:vn.::¿unalidad. 

7.- Se dt:u conceder el bonnticle lrz th libertad 

provisional bajo caución a las personas que cometan el delito 

de dallo en los ;Llenes, cua.,:quiera que sea el objeto dañado, 
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ociando nJ Sed caa.sdc 1..co 	• 	 ,,,,:w.?ritos en ,71 runto que 

Antecede. 

atIGEEENCI A S. 

1.-- Que se reforme el artículo 322 en au párrafo segundo 

del Código Penal Vigente en el Estado do México. para quedar 

4omo se indica en la propueata de solución. 

	

2.- Que ce ¿dielona 	 el artículo n !Jis de la Ley 

Sustantiva Penal en vigor, pare que no se considere como delito 

grave al delito de daño en los bienes cuando no sea cometido 

por inundación, incendio, bombee o explosivos. 
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